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"El diilogo es una condicidn existencial." 
Paulo Freire 

"La correlacidn de las categorias de 
imigencs del yo y del otro es la forma 
de la vivencia concreta de un  hombre." 

Mijail Bajtin 

Para ser capaz de hacer una pregunta, uno debe conocer ya una buena 
parte de la respuesta. 0, a1 menos, debe ser capaz de identificar vias de 
soluci6n al problema en concreto. Un primer paso es la descripci6n de 10s 
limites y confines que delimitan en su origen la pregunta. Si la descripci6n 
es densa, si escapa a la positividad de la palabra, podemos definir una via de 
razonamiento. Ahora, si las fronteras y telritorios del campo por explorar son 
indetenninados y complejos, como en la actualidad sucede en el Bmbito de 
las ciencias sociales y humanas, el investigador s61o puede recurrir a la 
metifora y a 10s simulacros de la analogfa, siendo consciente de tal simpli- 
ficaci6n. 

La crisis de la raz6n en nuestro tiempo es la puesta entre parhtesis del 
poder de representacidn, la conciencia de 10s laberintos que escapan a la 
horizontalidad del mapa, asumiendo de  antemano la imposibilidad de  
cartografiar el mundo en el que vivimos con garantia de 6xito. Pues la 
multidimensionalidad de 10s fendmenos sociales abordados revelan la com- 
plejidad constitutiva de la realidad que percibimos y transformamos, en el 
proceso mismo de definici6n de 10s limites de lo real y de lo imaginario. 

En el tiempo de las "redes dist6picasn, de 10s flujos de transversalidad 
informativa, 10s procesos de comunicaci6n constituyen fen6menos de una 
densidad sociocultural problematizadora. La multiplicaci6n de 10s referentes 
y repertorios culturales, la diversificacibn y confusi6n de 10s discursos 
mediiticos, la convergencia de 10s dispositivos y recursos tecnol6gicos y la 
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misina transformacibn incesanle de la ecologia de medios, en virtud dc la 
tendencial orientacidn integrada de soportes, canalcs y entornos, han favore- 
cido una multiplicaci6n y continuo mestizaje de los irnaginarios, que mis que 
respuestas ajustadas, solicilan del investigador eslrategias de identificacidn y 
consideraci6n de los problemas asociados a eslos procesos con mayor 
reflexividad y capacidad de autodeterminaci6n. 

Si las estructuras de canibio, las implosiones y explosiones culturales, 
las dinimicas de aculturacidn e intercult~iralidad, ~naterializadas en las ilue- 
vas formas institucionalizadas de mediacidn social, proyectan en nueslra 
kpoca un horizonte inestable, m6vil, hibridildo, de m a  "culiura glocal" revo- 
lucionada, y revolucionaria, parece Idgico pensar que, ante la cmergencia de 
una semiosfera medijtica como ksta, se lrale de captar el universo simh6lico 
cle manera distinta, a travgs de iln estilo de "investigacidn participado", qile 
asuma en su radical diferencia la lieterogeiliclad institnyente de las pr8cticas 
culttirales. 

1. L a  coinplejidad eco16gica de  la comunicaci611. 
En el umbra1 de un nuevo milenio, la sociedad-red nos sitiia en el 

escenario paraddjico de nuevos procesos de mediacidn social no reductibles, 
por definicidn, a los tradicionales parfimetros del razonamiento cnrtesiano. 
El concepto de navegaci6n como metjfora condensa, en este sentido, el 
alcance de las mutaciones en curso que anticipa la lransfor~nacidn de las 
for~uas dc procesamiento y acceso a la informacidn, segiin la 16gica dilu- 
sionistn y -en palabras de Moles- "consel-vadora" de la cultlira de masas, 
que hasta ahora ha venido determinando la divisi6n funcional del proceso 
comunicativo entre emisores y 1.eceptores o, lo que es lo mismo, entre los 
sujetos y los objetos de conocirniento. 

Las nuevas formas de organizacidn de lo informalivo por inedio de los 
sistemas digitales de procesarniento de datos est6n modificando, de hecho, las 
habitilales paulas de consumo y expresi6n cultural, haciendo viable no ya la 
inlertextualidad productiva, teorizada por Bajtin, sino incluso, potencialmen- 
te, la produccidn textual universalizada, asi coino nuevas sinergias cognitivas 
a traves de las redes de intercomunicaci6n social. Las caracteristicas m8s 
destacablcs de este nuevo dominio electrdnico son, entre olros rasgos : 

La interconexitin y inultilinealidad de 10s rnedios de comunicacidir co- 
lecliva. 

La "hipertinencia inlormativa" como restillado de la localizaci6n precisa 
de 10s rluevos instrumentos de procesamiento de informaci6n. 

Una nueva relacidn si~nbidtica entre inteligencia y lenguaje. 



La socializaci6n del poder de inrorrnar y pensar, colectivamente, a 
travis de las redes de inleraccidn y conexi6n en tiempo real. 

La aceleiaci6n y crisis de 10s flujos integrados de informaci6n y cono- 
cimiento. 

La fragmentaci6n, desconlextualizaci611 y recombinaci6n informativa. 
Y la transparencia global del universo simbdlico en tiempo real. 
Con la conectividad global en las nuevas redes multimedia, el proceso 

de transmisi6n y asimilaci6n del conocimiellto participa asi de una 16gica 
descenlralizada y reflexiva de intercomunicaci6il, que revolucio~la y desfor- 
maliza las actuales estructuras y procedirnientos institucionales. Esta ten- 
dencia ernergente en la evoiucidn de los nuevos medios, y las nuevas me- 
diaciones culturales, tiene su mixima expl-esi6n en el movimiento ciber- 
cultural que anirna Internet. Un entorno que expresa indicialmente lo que, 
a nuestro juicio, significa la revoluci6n digital en el fi~nbito de las culturas 
rnedihticas, como resultado de cualro de,splazamienlos filnclamentales: 

El paso de la linealidad a la transversalidad informativa. 
El desplazamiento de las forrnas unidireccionales por la rnultidi- 

reccionalidad cornunicativa. 
La pree~ninencia de la comunicaci6n interpersonal sobre lo rnasivo. 
Y el regreso al sujeto, de la visidn irnidimensional a una concepcidn 

co~npleja del universo cultural. 
A diferencia de otras revoluciones medifiticas, 10s nuevos ~nedios tl-ans- 

for~nail transversalmente el modo de organizaci6n del imaginario, mediando 
las fornias materiales de procesa~niento de informacidn y de generaci6n del 
conocimiento, que afecta a todo el sislema de comunicaci6n humans, a t rav6 
de un proceso de remodelacidn global de las formas de sociabilidad, de forma 
similar a como el sistema alfabetico alter6 en su Inomenlo 10s parsmetros de 
organizaci6n sociocognitiva del enlorno. La tecnologia multimedia plantea, 
por ello, en opini6n de De Kerckhove, una reconceptualizaci6n de 10s proble- 
mas de inforrnaci6n y conocirnienlo, respecto a la fu11ci6n y estructura de la 
sociedad y la cullura de nuestro tiempo. Pues, entre olras lazones, el sistema 
multimedia cuestiona la concepcido informfitica de la comunicaci6n, en favor 
de una concepci6n interactiva, cornpleja y dinjinica de 10s procesos cultura- 
les, acolde con la noturaleza dialictica y construida de toda ecologia humana. 

La "desrealizaci6n" del orden informative por 10s nuevos medios 
digitales ha trastocado 10s parbrnetl-os de rnedicibn, representaci6n y control 
cultural, dando lugar a la emc~gencia de lo imagioario, hist6ricamente repri- 
mido en la consolidacidn y materializaci6n de la identidad autocentrada y 
racionalizadora del sujelo de la modernidad como "homo typographicus". En 
la rnedida que las redes telerniticas y las nuevas tecnologias digitales esthn 
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separando la informaci6n del plano ffsico de transmisi6n, lo que permite hoy 
que cualquier sujeto utilice la tecnologia de la producci6n textual en su 
mrixima potencia, la universalidad y homogeneidad de la educacidn entran 
asi definitivamente en crisis, como las jerarquias, compartimentaciones, 
disciplinamientos y modelos discrecionales de organizacidn del saber y de la 
ciencia. 

La intervenci6n educomunicativa tiene de este mod0 por context0 ope- 
rational un universo de representaciones miltiples y superpuestas de expre- 
si6n cultural con las que, diffcilmente, se puede pensar la comunicaci6n sino 
desde la diferencia. Pensar tehrica, y metodol6gicamente, la ComunicaciBn 
Educativa significa hoy proyectar dinj~nicas nbmadas, dislocadas, del vivir y 
viajar humano en la contemporaneidad cultural discontinua que vivimos. Sin 
embargo, este horizonte de conocimiento, que 10s estudios en Comunicaci6n 
Educativa no pueden, aunque lo pretendan, eludir, ha sido te6ricamente re- 
legado por complelo. 

La educaci6n como formaci6n en la semiosfera de la cultura mediada 
tecnol6gicamente fue por vez primera apuntada en sus trabajos sobre la 
ecologia de la comunicaci6n y 10s medios por Abraham Moles. En el mismo 
sentido, Lotman ha aportado significativas reflexiones sobre 10s estratos 
ecosistCmicos de significaci611, al considerar el espacio semi6tico un campo 
de intersecciones m6ltiples en varios niveles de diversos textos estructurados 
por complejas correlaciones internas, y diferentes grados de  traducibilidad. 
En las aplicaciones semiocintricas de la Comunicaci6n Educativa ha preva- 
lecido sin embargo una lectura inmanentista y estructurada del analisis de 
medios, poco o nada reflexiva sobre las complejidades ecoldgicas que atra- 
viesan el proceso de enunciaci6n y representacidn de la realidad a t ravb de  
10s medios de comunicacidn y el lenguaje. Si bien en la perspectiva de la 
autonomia cn'tica, la semi6tica supuso en la educaci6n con 10s medios una 
clara ruptura con el mod0 de analizar la comunicacidn heredada de la tradi- 
ci6n literaria europea, la consideraci6n sistimica y estructural de  10s medios 
trasladd una lectura critica de 10s documentos medi6ticos centrada casi exclu- 
sivamente en 10s procesos de codificaci6n. Si el alumno era capaz, segfin esta 
16gica. de deconstruir el proceso de codificaci6n ideoldgica, estaba en con- 
diciones de descifrar criticamente el sistema de  relaciones sociales, subyacen- 
te en la agenda de 10s medios, y comprender el funcionamiento del sistema 
informativo y la cultura de masas. Este planteamiento terminaria fracasando, 
sin embargo, por su insistencia en congelar las representaciones ideoldgicas 
y, en 6ltima instancia, hasta la propia historia, como resultado de la clausura 
analitica operada textualmente en la lectura de 10s contenidos simbdlicos, en 
virtud de un enfoque semidtico-informational de la comunicaci6n. 
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Hoy sabemos que 10s procesos discursivos son mucho m h  complejos de 
lo que pensara el paradigma informacionista, pues, entre otras cosas, Pas 
pricticas comunicativas est in en buena parte guiadas por una 16gica 
abductiva, por procesos de cognici6n de segundo y tercer orden, a partir del 
lenguaje posicionado e instituyente, de las mediaciones y expresiones cultu- 
rales por las que el sujeto transforma 10s mundos de vida que le constituyen 
y definen. En el paso de la interdiscursividad a la transdiscursividad transitiva 
de un orden comunicacional que eleva a su maxima potencia las capacidades 
combinatorias de la informacidn, hemos redescubierto, al fin, que "lo signico 
es el campo de la indeterminaci6n, de la arnbivalencia, de la desviacidn, de 
la relalividad; es el campo (en fin) en el que todo se decide socialmente, y 
se determina por circunstancias, por relaciones, por practicas sociales, que se 
especifican en cada ocasibn" (Ponzio, 1998: 114). 

En la fundamentaci6n de  un enfoque te6rico de  la complejidad 
transcultural de 10s discursos "capaz de sostener la tensidn entre identidad y 
diferencia, entre singularidad y pluralidad, entre estabilidad significativa y 
apropiaci6n del sentido", se advierte por tanto la necesidad de pensar un 
horizonte semi6tico conflictivo, diverso, desterritorializado y, s61o aparente- 
mente, inconexo, a partir de sus m~ltiples vinculos y redes de relaciones 
imbricadas en el cambio cultural que vivimos en la era de las miquinas 
inteligentes y del sitjeto-cyborg. 

Esta noci6n transtextual comlin a 10s discursos sociales en y a travis de 
10s medios, puede ser definida, seglin Vizquez Medel (1998: 2), pot: 

El reconocimiento de  las asociaciones rndltiples que expanden, 
aglutinan y autogeneran el sentido, mis  alli de las formas textualizadas, por 
su anclaje en el sujeto como intirprete activo y sujeto determinado por las 
contingencias asociadas a1 carjcter vicario de su experiencia cultural. 

La noci6n postestructuralista de simulacra aplicado a las estructuras y 
modelos de la realidad social en el estudio de 10s procesos y las pricticas 
culturales. 

La concepcidn trascendente de 10s procesos simb6licos frente a la 16gica 
inmanentista, monol6gica, y autocentrada de la semi6tica de primera 
generaci6n. 

2. Del mundo como representaci6n a1 mundo como construcci6n. 
Con la nocihn de hipertexto, Theodor Nelson ha demostrado que la 

escritura no tiene por qud ser secueucial y que 10s textos, como anticipara 
Barthes, no tieuen por qu6 circular en una sola direcci6n. La tecnocultura del 
hipertexto prueba el caricter multidirectional y simultineo del saber 
textualizado como una forma de  articulaci6n de  redes y materiales 
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interconectados en forma de texto expandido, en la que se multiplican y 
amplian exponencialmente las posibilidades de difusidn del conocimiento, asi 
como las alternativas de formacidn y capadtad611 profesional, tradicional- 
mente centralizadas par el tnedio libro, a travks de diferentes formatos y 
soportes 

Derrick de Kerckhove compara con acierlo el modelo de comunicaci6n 
y conocimiento del sistema formal de enseiianza y el ciberespacio como 
sistemas alternatives de organizaci6n del saber: 

El aula tipica tiene forma de estrclla y se organiza a1 modo de una transmisi6n 
medihtica. El profesor da su clase, las estudiantes cscuchan y rcsponden con 
sus trabajos. En este modelo pedag6gic0, el cociente de Inteligencia Conec- 
tada (IC) cs bajo. Con 10s serninarios, las oportunidades de la IC mejoran per0 
el formato de la enseiianza universitaria y la estructura fragmentaria de la 
mayoria de las clases (dos o tres horas por semana como miximo) y semina- 
rios, no permitcn aprovechar una magnifica oportunidad de hacer que meliles 
j6venes y frescas rindan al miximo de sus posibilidades. En las instituciones, 
la IC funciona de acuerdo con unas rutinas que constituyen una especie de 
salvaguarda, un programa estable de actividades I...] Este modelo favorece 
una cierta interconectividad en la recogida de informacidn, pero elimina 
mucha originalidad potencial en el tiempo de producci6n. El resultado final 
(cualquiera que sea el medio) es una dilusihn quc excluyc la 
interconectividad. (De Kerckhove. 1998: 36 y 37). 

Lejos sit1 embargo de seguir un modo de producci6n univoco, jerarqui- 
zado y distributive, la produccidn social de informaci6n y conocitniento se 
organiza, en la "era Internet", por medio de procesos transversales y multi- 
dimensionales de codeterminaci6n. Mis  a h ,  en el actual descentra~niento 
cultural que se observa de la identidad a la alteridad, las nuevas formas de 
configuraci6n de las ecologias culturales promueven complejos procesos de 
hibridaci6n en 10s que se intercambian y comparten, en algunos casos indis- 
tintamente, entre diferentes grupos 10s repertorios, 10s referentes e imagina- 
rios colectivos, asi como las seiias y componentes de identificacidn y perte- 
nencia, como parte de una dinimica de ensamblaje social en la que aquellas 
comunidades tradicionalmente desapercibidas pueden ser objeto de acceso 
para el conjunto de las comunidades imaginarias. 

En este contexto, la identidad cultural y la produccidn simb6lica son 
condicionadas par nuevas coordenadas espaciotemporales de recreacidn de 
10s sentidos pertinentes y necesarios para el sujeto de la modernidad reflexi- 
va, de acuerdo con prdcticas sociales y 16gicas institucionalizadas que afec- 



tan incluso las condiciones de delimitacidn lingiiistica, y revclan el carhcter 
dial6gico de la producci6n social de la cullura. 

Tanto 10s desarrollos de 10s enfoques constructivistas de la educaci6n 
y la psicologia social, como 10s logros alcanzados en las formas de acceso 
y representacidn de las citlturas mediiticas por 10s "estudios culturales" 
muestran un horizonte de saber complejo que las prhcticas edi~comunicativas 
han de considerar en su esfuerzo por construir y producir colectiva, y demo- 
crhticamente, el universo mediado del imaginario. El objetivo no es otro que 
desarrollar una comunicaci6n educativa compleja, una competencia y 
reflexividad metacognitiva, sintitica e integradora de realidades disimiles, y, 
en consecuencia, una 16gica cultural dial6gica. 

La apuesta por una itica comunicativa adquiere aqui una diniensi6n 
civilizatoria y manifiesta una concepcidn lingiiistica coherente con la 
plurivocidad y pluridiscursividad del universo sociacomunicativo en el que 
nos desenvolvemos, como realidad producida comunitarialnente en 10s con- 
textos histbico-culturales concrelos en los que la palabra se presta, negocia, 
construye e intercambia: 

Antes quc alguicn se apropie dc ella, la palabra no se encucntra en la lengua 
neutra e impersonal, sino que cs palabra ajena que ya cuenta con una huella 
ideoldgica dcterminada, una intenciiln valorativa concrcta. Cuando el hablante 
la hace propia, no es nunca palabra vacia que hay quc llenar con contenidos 
ideoldgicos, sino palabra ya habitada, cn la que la apmpiaciiln se obtiene a 
travPs del encuentro, la adhesi6n o el choque con contcnidos ideoldgicos quc 
ya existian en ella. La palabra permanecc siempre coma semi-ajena. El pro- 
ceso de apropiacidn -que en sus contextos concrctos cornunicativos no es el 
de apropiaciiln puramente gramatical (fonologia, sintaxis, semintica), en el 
caso dc la cornpetencia chomskiana- no es nunca complcto, ni cs siempre 
posible: en la palabra del hablante permaneeen inlenciones que le son extra- 
iias, que no siempre logra controlar, que no siempre coinciden con las pmpias 
intencioncs (Ponzio, 1998: 146). 

Con Bajtin, sabemos que la significaci6n, y que 10s fenbmenos cultura- 
les, en un sentido mhs amplio, responden por definici6n a una 16gica plural. 
La sociedad moderna es, por definicibn, policultural. Un inodo de organiza- 
ci6n sujeto a diversos grados y planos de asimetria, dominaciones y reversio- 
nes culturales, a la vez que a mliltiples formas y cruces de identidades pro- 
ducidas por la necesidad de recomposici6n de las identidades sociales en el 
terreno de confluencias de lo que Raymond Williams distingui6 como lo 
arcaico, lo residual y lo culturalmente emergente. 
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En este sentido, "la revoluci6n bajliniana consiste en volver a proponer 
-y ademis coma condici6n de posibilidad concreta objetiva, material, hist6- 
rico-social, y no abstracta, ut6pica- la dialogia de una diferencia que, por 
su constituci611, es t i  imposihilitada a ser indiferente respecto al olro" 
(Ponzio, 1998: 15). "Uno de 10s originarios mecanismos semi6ticos humanos 
se inicia en la posibilidad de ser solamente sf mismo, cosa (nombre propio), 
y a1 mismo tiempo hallarse en calidad de representar un grupo, de uno ent1.e 
tantos (nombre cornfin). Esta posibilidad de aparecer en el rol del otro, de 
sustituir a alguien o a algo, significa no ser aquello que eres" (Lotman, 1999: 
55). Asi se instituye la 16gica de la significaci6n y de la suhjetivaci6n. "La 
identidad no se obtiene porque el signo sea algo fijo y definido, sino gracias 
a su indeterminacidn, a su inestabilidad, puesto que tiene que ser otro para 
ser ese signo. La identificaci6n del signo s61o puede demostrarse exhibiendo 
otro signo, s61o puede apreciarse cuando se refleja en el espejo de otro signo, 
y estA hecha con todas las deformaciones que esle juego de espejos compor- 
ta" (Ponzio, 1998: 161). 

En otras palabras, "el saber expresarse a si mismo implica hacer de uno 
mismo el objeto para el otro y para uno mismo (La realidad de la conciencia)" 
(Bajtin, 1995: 302). "El yo y el otro son 10s dos Iados de un hnico acto de 
autoconocimiento y son imposibles el uno sin el otro" (Lotman, 1999: 52). 
El diilogo, decfa Freire, es una condici6n existencial y atraviesa los procesos 
de subjetivaci6n. hist61ica y socialmente. "Las intersecciones de los espacios 
de sentido, que generan un sentido nuevo, estin ligadas a la conciencia in- 
dividual. Con la difusi6n sobre todo el espacio de una lengua dada, tales 
intersecciones forman las consabidas metiforas lingiiisticas. Estas liltimas 
son hechos de la lengua comlin de la colectividad" (Lotman, 1999: 35). 

El espacio de la transdiscursividad, en otras palabras, es la realizaci6n 
de  la comunicaci6n coma comunidad: el reconocimiento de  las redes 
intersubjetivas y comunitarias de interacci6n y socializaci6n. 

3. En-red-ar y dialogar. 
Una encrucijada es un lugar paraddjico e incierto. En ella, el sujeto 

define 10s mundos y caminos deseables: abre a la elecci6n opciones posibles 
y cierra a la diccibn, irnaginariamente, las discontinuidades no mapeables. 
"Cada sujeto est i  sujetado por una red que estria el espacio-tiempo social: un 
espacio estriado es el cruce de una cadena vertical fija (las cadenas de 10s 
organigramas o de las afiliaciones) par una trama horizontal variable (las 
tramas de 10s sociogramas o de las afiliaciones). Peso esas redes son 
constantamente desbordadas y transformadas, las situaciones instituidas son 
resquebrajadas por ~novimientos instituyentes" (Ibiiiez, 1994: 44). 
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En la dialtctica de la dester1itorializaci6n y la reterritorializaci6n ace- 
lerada, la cultura ha sido sometida en la tpoca moderna a un proceso de 
progresivo desanclaje hasta llegar hasta nuestros dias a ilnponer el 
nomadism0 como condici6n de la experiencia cultural tardomoderna. La 
cultun de la navegacidn, la cullura de la crisis comunjcacional, de las rnigra- 
ciones y mediaciones culturales hibridadas, y descentradas, polivalentes y 
diversas, ha transgredido asi definitivamente las leyes culturales de la 
proxemia, del territorio y las fronteras, de 10s modos de idenlificacidn de lo 
propio y lo ajeno, de lo cosmopolita y lo local, para ir instaurando definiti- 
vamente una 16gica transversal y constructiva -aot6noma, diriarnos- de 
producci6n de las diferencias culturales, en funci6n de una forma de organi- 
zaci6n espaciotemporal de la experiencia, del sentir y del sentido, del saber 
y del creer, que por necesidad ha asumido por principio la interculturalidad, 
el reconocimiento del otro, de la alteridad como identidad y asimismo el 
principio de la asuncidn de una cultura del diilogo. 

En la encrucijada semi6tica de la cultura, la Comunicaci6n Educativa ha 
de pensar, por consiguiente, las matrices de articulacidn diversa del tejido 
socioci~ltural tramado en nuestras formas contextuales de accibn, conoci- 
miento y representaci6n social como un proceso de apl-endizaje constructivo 
de identificacidn y diilogo intersubjetivo a traves de las redes transversales 
de producci6n del imaginario. 

A este nivel, la semi6tica de la comunicaci6n puede favorecer una re- 
lacidn del sentido con lo heterogkneo del mundo vital de 10s alumnos, de 
manera dinarnica e integradora. Por supuesto,  la  codificaci6n y 
deconstrucci6n del lenguaje va mas alli de la 16gica del sentido de  la repre- 
sentacidn, para insertar la trascendencia del sentido de toda informaci6n 
desde el punto de vista de su dimensi6n praxiol6gica, como una forma de 
acci6n social instituyente, a t ravb de dinarnicas de investigacibn-acci6n 
participativa. 

La pedagogia de la comunicaci6n debe ser, sobre todo, una instancia 
transductiva, una red plural de caminos alternativos, que opera a1 nivel de un 
segundo orden, implementando estrategias te6rico-metodol6gicas partici- 
pativas de reflexi6n como flexi6n sobre la flexi6n del lenguaje y la repre- 
sentaci6n. Una comunicaci6n transversal -en todas Ins direcciones y diferen- 
tes sentidos- es el dnico modo de generar emergencia de grupos-sujetos en 
el contexto local, a travts de redes que proyecten mundos alternativos, 
modificando 10s t6picos y representaciones redundantes, y procesos de apro- 
piaci6n del medio y las mediaciones del imaginario. La funci6n del sujeto, 
del intelectual, dista aqui un abisrno de la perspectiva semiocentrista del 
investigador como lector o inttrprete privilegiado de 10s signos culturales. 
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"El lugar del sabio ya IIO es el lugar del especialista, sino el lugar univer- 
salizante del multiespecialista, o mejor, de una comu~ridad intersubjetiva" 
(Ibifiez, 1986: 99). 

Asumir un universo simb6lico recreado y construido, exige a 10s 
analistas y profesio~iales de la educacidn mdtodos colectivos de pal-licipaci6n 
y construcci6n cultural, que aborden el sentido en relacidn a la acci6n 
socioprAxica y colnuliitaria de 10s sujetos. El diilogo, en olras palabras, debe 
ejercerse con10 el cuerpo materializado de la reflexi6n a travtis del lenguaje 
en lorma de acci6n colectiva. Su.poder es un poder prixico, entendiendo que 
el diilogo puede transformar el mundo, que la prictica del diglogo es en si  
misma revolucionaria. Pues sabemos por la sociolingiiistica y la teoria del 
grupo, que "el habla ~nodifica la situaci6n de los hablantes, produce un 
efecto sobre los interlocutores (modifica el contexto existential)" (Ibiirez, 
1986: 160). 

La "micropolitica cilltural situacionista" de 10s contextos de informacien 
y couoci~niento como aprendizaje de 1as ecologias culturales promueve, en 
esta linea, la significaci6n cultural mediitica en tenninos de praxis social, 
trascendiendo las versiones iniciales de la sociosemi6lica por medio de las 
estrategias dial6gicas de educaci6n sociocritica como construcci61i reticular 
de ]as identidades culturales mediadas. La praxis fundada en la investigaci6n- 
acci6n representa, en esle sentido, una "ruptura epistemol6gica" en la medida 
en que subvierte las pricticas de sentido corntin ~iaturalizadas por la ideologia 
(Sierra, 1997). Si la educaci6n busca favorecer dinimicas para aprender a 
pensar, el mtitodo de la Pedagogia de la Comunicacidn debe lundarse en la 
reflexividad corno espacio de reconceptualizaci6n epistemol6gica. No en 
vano la epistemologia se reliere a la relatividad quc tiene todo conocirniento 
alcanzado y, en tal sentido, provee un hibito de pensamiento distinto. 

Si corno dice Serres el objeto universal de la comnnicaci6n moderna es 
la miquina, la configuraci6n de modelos te6rico-metodol6gicos de comuni- 
cacidn y educacidn centndos en las dinimicas dial6gicas transforma en un 
sentido intersubjetivo, constructivists, el irniverso instrumental racionalizado 
por las tecnologias, recobrando el podes material de la semiosis, con el regre- 
so a1 sujeto como concreci6n cronotopol6gica y no colno lugar de referencia. 
"La (educaci6n) serni6tica restituye (asi) la matelialidad del sujelo, la energi;~ 
ligada a las pricticas significantes; (en la que) el sujeto no es (representable 
como) on punto vacio ni un itomo indivisible, sino (mis bien corno) on 
sujeto en proceso" (Ibhfiez, 1986: 42). 

Al cartografiar desde los otros quienes somas y quitines son 10s otms, 
la comunicaci6n educativa da respuesta a1 reto de la polivalencia y 
transversalidad caracteristicas de la nueva sociedad-red, contextiializando las 



pr$ctic;ls cnltorales en Ins ~nirndos de vida de 10s sujetos. Pues en parte la 
idea rnisrna de cronotopo " es un colicepto que se resiste a ser pensado, y 
que insiste en ser vivido, vivenciado, experimenlado" (Vizquez Medel, 
1998: 2). Co~no  seiiala Tbiiiez, "una de las caracteristicas esencinles del 
modo socrilico de producir y reproducir saber es que iio deja tms de sf 
liuellas escriturales: es un discurso sin texto, un discurso incidente, qiie 
incita a liablar a1 otro" (Ibiiiez, 1986: 4). 

Ahora bien, si las fronteras culturales son , por definici611, barreras que 
regulnn, y constrizen, las posibilidades de intercambio, Ins mediaciones de 
los nuevos medios, imponen hay,  paraddjicamente, una ldgica 
poscronot6pica, la delinicidn de un espacio acotado en luncidn de la apertura 
a la multiplicidad de experiencins y referentes que lo instituyen corno un 
espacio transliminar, un espacio de puertas y encuentros, de inten.elaciones 
y autonomia, de lernporalidades y proyecciones virtuales, de diilogos y redes 
colectivas, de auto-eco-organizaci6n y cooperaci6n social, en sutna, que hace 
rlificilmenle apl-ehensibles las rutas y cartografias de intervenci6n. 

C o ~ n o  Gnica opcidn vBlirla y posible, el investigador dehe a fuerza su- 
~nergirse en el entrainado de relaciones complejas y mediadas que establecen 
10s sujetos en sus grupos y redes de relaciones y pertenencia para contribuir 
a1 establecirniento de las ireas de coincidencia, o de ~nhxinio acercatniento, 
entre 10s diferentes grupos y movirnientos sociales delirnitados, cognitiva y 
socialmente, a travks del progsama metodoldgico instrumentado por la Peda- 
gogia de la Comunicaci6n, en el tnarco de las comunidades locales, a partir 
de ulia estrategia tratisforrnadora de tnovilizaci6n del conoci~niento y apro- 
piaci6n de las tecnologias y Ins sistemas de definici6n cultural propios y 
ajenos. 

En la consecucidn de este objetivo, la ciudad de la comunicaci6n seria 
aqirella en la que La intersubjetividad trascendental es una I-ed "en que cada 
yo es un niundo, junlo a otros mu~idos que pueden ser til o ello, y que se 
desplaza a in largo de todos Ins ca~ninos de la red, interceptando lodos Ins 
mensajes qiie circulan" (IbAiiez, 1986: 101). Se trataria no de otra cosa que 
de la consecuci6n de la utopia de un  nund do en el que caben rnuchos otros 
mundos, de un modo de aprender, comprender y representar el universo 
social e ideol6gic0, a travis de las redes de interaccidn y conocimiento, desde 
la helerogeneirlad sirnulti~iea de una experiencia culti~ral producida, en el 
tiempo y en el espacio, comunilariamente, esto es, de forma rizomitica: 
"reinventando una cartografia de lo social que pueda pensar la comunicaci61i 
corno cornunicaci6n del acontecimiento de la subjetivacidn pjtica, como 
territorializaci6n existe~icial de agenciamientos colectivos de enunciaci6n 
necesariarnente autopoiiticos, creadores de universes singularizados de valor 
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y d e  sistemas autoproducidos de modelizaci6n d e  lo  social" (Guattarimegri, 
1996: 33). 
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