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Resumen en espariol. 

La sociedad actual nos acerca a procesos disonantes frt~to de transformaciones mediales e hibridas 

donde la televisi6n es el agente protag6nico. La intensidad informativa del medio crea efectos de 

transici6n en la percepci6n del joven televidente, estadio cognitivo que le produce dependencia y 

alteridad. Ello supone ir en busca de la significacibn perceptiva tecnol6gica par medio de la relaci6n 

funcional sistkmico-abductive que permite vincular la informaci6n con la percepci6n, es decir, su 

hacer y manifestar con lo cotidiano y con 10s sinequis~nos y entrelazado a sn probletnitica e 

identidad. Actuaci6n comunicativa que apela a la alfahetizaci6n de la ernotividad en 10s j6venes a 

travks del tiso de la inteligencia en el sentir sin sujeci6n y de forma diaria. 

Palabras Claves: Televisibn, emotividad, percepcihn, informaciCln, joven y alfabetizar. 



Abstract. 

Today's society brings 11s closer to the fruit of the transformation processes dissonant medial and 

hybrid where TV is the agent protagonist. The intensity of the environment creates informative 

transition effects on the perceptions of young viewers, cognitive state which produces dependency 

and othenless. This involves going in search of the significance perceptive technology through the 

functional relationship that enables systemic tie-abducto information with the perception, It 

means,sayeveryday and with Sinequan and interlaced to their problems and identity. 

Communicative action that appeals to the emotions of literacy in young people throt~gh the use of 

intelligence on the subject and feel without a daily basis. 

Key words: Television, emotive, perception, information, young and mass teach. 

Nos cncontramos inmersos en una sociedad de riesgo o posmetafisica donde somos prisioneros de 

nuestra tendencias (hhbitos) impnestas por el medio. I-Ioy, las personas no estamos concienciadas 

sobre la importancia qrle tiene la inteligencia en el sentir p su proyecci6n personal y social en 

nuestras vidas cotno cambio social, de ahi que, la labor reside en ir en busca de la significaci6n 

perceptiva en el joven televidente. 

Efectivamente, no sabemos lo que puede significar a nivel perceptivo una palabra at-tictllada, una 

imagen o el sonido en el mornento exacto, sin embargo nos convence porque se trata del 

signiiicante y no del signiticado ante el ctlal reaccionamos emotivamente y del que el medio se 

sirve para adherir a la ai~diencia. 



Es necesario ir en busca de respuestas cognitivas que deterrninen el tipo de emocibn, asi como su 

activaci6n hacia el arausal (grado de estimulaci6n intema del individuo que se intensifica en la 

bi~squeda de experiencias sensoriales) porque determinari la aceptaci6n o rechazo en la percepci6n 

del joven televidente sobre el contexto infonnativo; transcurso qile alcanza a ntlestros sentidos y 

estructtlras o tnapas mentales a travks de 10s cuales se filtran nuestros sinequismos, el metaleguaje, 

el espacio-tiempo y la axiologia. 

lncidimos en la importancia de la significaci6n en la percepci6n de 10s j6venes frente a la pantalla 

televisiva por medio de la alfabetizaci611 de la emotividad, es decir, se debe interiorizar en el 

individuo por procesos conscientes cerebrales a nivel metacognitivo en la concienciaci6n 

considerando la axiologia en nuestras vidas como cambio social. Procedimiento que permite 

sacudirle al sujeto de su estado de ensimismamiento. 

1. El medio televisivo. 

La televisi6n evoluciona de forma vertiginosa como producto de 10s diversos ca~nbios dentro de su 

estructura. Se enfrenta a procesos de adaptaci6n debido a la innovaci6n tecnol6gica, cultural y a la 

presencia de nuevos medios, Internet. Genera nuevos c6digos del gusto y nuevos co~nporta~nientos 

en la sociedad propiciando el consumo. 

El rnedio televisivo reviste un conjunto de peculiaridades en su emisi6n que no adtnite confusi6n 

con respecto a 10s demis, cualidades especificas que se implantan en la transtnisi6n del ~nensaje 

c6dico. Ello nos lleva a referirnos a su capacidad comunicativa de propagar la realidad por medio 



del discurso setni6tic0, es  decir, producci6n y transmisi6n de mensajes a travis de la imagen, el 

sonido y la palabra. 

La televisi6n lnarca la concepci6n de la heteroge~~eidad en la realidad del pi~blico receptor con 

respecto a otros ~nedios a travis de la exposici6n de concepciones del ~ n t ~ n d o  p tie realidades 

co~npartidas por los snjetos. El medio "reiterari, confirmari y alimentari" a1 individuo por tnedio 

de 10s mensajes sobre una realidad existente creada a trav6s de la pantalla (R~yant y Zillmann, 

1996:36,43). 

EL soporte televisivo nace cotno on fen61neno informativo que incorpora ticnicas participativas, 

hacemos un parintesis para destacar 10s trabajos de (IvIcLuhan y Fiore, 1997) en relaci6n con la 

audiencia y su realidad, con el criterio de reflejar la sensaci6n de familiaridad con diferentes 

orientaciones. Efecto que se establece dentro de una sociedad democratizada ~narcada por las 

diferencias culturales, sociales, politicas, etc. 

La representaci611 de la realidad denominada como Teoria de la construcci6n de la realidad asume 

un papel ideol6gico dentro del mundo social entre el medio y la audiencia, vinculo del que disponen 

10s medios para incidir en el receptor sobre la informaci6n. El poder de la televisi6n se ve reflejado 

de manera descomunal en tirminos "cuantitativos y cualitativos" con respecto a 10s demis, 

transmite una concepci6n relational de ver el mundo que le permite cornt~nicar 10s 

comportamientos, valores, principios y estilos de vida, es decir, 10s hibitos, constituyindose de esta 

manera en un ideario dominante (Garcia y Ramos, 1998: 173). 

Hoy, la televisi6n es fuente principal de socializaci6n e informaci6n cotidiana en fortna de diversibn, 

ademas de internet. Se transforma en el agente protagonists que propicia la participaci6n cultural 



del sujeto receptor introduciindosc en la vida del individuo, segiin tiempo-espacio marcando el 

estilo en el vivirpor media de iiltros reflejados en la paotalla. 

La imagen televisiva cumple una funci6n trascendental en la vida social de 10s j6vencs y en so 

desarrollo dinimico y psiquico con respecto a su entorno. Muestra la ct~ltura de forrila visual, 

experiencia ichnica qtle fija los hechos y las figt~ras demostradas haciendo use del sisterna de "rayos 

electr6nicos, transmitidos par seRales elictricas de acuerdo con su intensidad luminosa y difundidos 

por transmisi6n inalimbrica". Pueden reconvertirse en efectos lurninosos y luego proyectarse sobre 

la pantalla posibilitando la representaci6n de la realidad (McQuail, 1985:23). 

En efecto, tiende a producir un alto nivel de consenso en el individuo, administrando y regulando su 

coexistericia social. Proporcionaria la primera informacihn reforzando o lnodificando sus esquemas 

mentales previos. Un claro ejemplo de ista fragilidad cognitiva se da en el compoi-tamiento del 

adolescente afectado por su percepcihn televisiva que luego seria la consecuencia de su conducta 

(Ferris, 1996:38). 

Afiontamos que, la televisihn del presente siglo presenta los hechos acttiales liacier~do uso de 

c6digos expresivos decisivos en la experiencia perceptiva del joven televidente a nivel cognitivo. 

Crea y transmite una serie de fen6menos sociales y mensajes emotivosl qoe son proyectados a 

travis de la pantalla y qiie le impiden enfientarse a la realidad. 

2. Informacion y perception en la televisibn. 

La informaci6n televisiva forma parte de la vida del sujeto y se sujeta a la percepci611, estimulo y 

conducta de iste. Tiene coma base el "imperio del texto habitado par actores y paisajes que se 



mueven en un mundo quc tiende cada vez a la abstracci6n de fonnas" (Vilches, 1989; 14 y 15). 

Transcurso comunicativo que considera la dinamica relacional y funcional del intercambio 

informativo. 

La estrategia de la televisi6n se fi~ndamenta en el trabajo conjunto de todo el proceso audiovisual 

que depende de la percepci6n del individuo porqtle "cualqnier clase de reflexi6n individual sobre el 

mundo implica una teoria de la pcrcepci6n y ct~alqnier consideration sobre esta teoria reaccionari 

sobre aquklla" (Moles, 1976: 12). 

La informaci6n televisiva logra establecer el vinculo relacional entre la Teoria de la informaci6n y 

percepci611, alnbas se encuentran sujetas a 10s niveles de atencibn, comprensi6n, comportamiento y 

experiencias del st~jeto. Ademas, consiguen establecer una evoluci6n relacional entre "las 

actividades sensor-mot6ricas, 10s estimulos verbales y visuales y las habilidades perceptivas y 

emotivas" (Aguaded, 1999: 235). 

El joven televidente puede modificar sus percepciones de dominio sobre el context0 informativo de 

acuerdo a la fuerza del relato de la pantalla. La televisibn genera informaci6n donde converge "la 

16gica narrativa de las imigenes, es  decir, todo tipo de impactos sensoriales y emotivos frente a la 

16gica racional del discurso verbal" (Cebridn, 1998: 5 1). 

La percepci6n nos ayuda a comprender c6mo se genera la recepci6n del flujo informativo en el 

entorno de vida de los j6venes; procedilniento que detinimos coma "el conjunto de procesos y 

actividades relacionadas con la estimulaci6n que alcanza a los sentidos, mediante 10s cuales 

obtenemos informaci6n respecto a nuestro hibitat", asi colno de nuestras acciones y estados 

internos (LILLO, 1993: 4). 



La actividad perceptiva al ser compleja, nos lleva a obtener infonnaci6n glocal de for~na consciente 

e inconsciente. Los seres hutnanos creamos nuestros propios habitos de aquello que vetnos con 10s 

ojos colno espresi6n cotn6n de nuestro lenguaje, de ahi que el si~jeto realiza y confirma el proceso 

de selecci6n y disposici6n de los elementas externos a travis de la mente y del cerebro. 

El pritner proceso de percepcihn del individuo a travks de la pantalla tecnol6gica recibe el nombre 

de traducci6n y se registra a partir de nuestros 6rganos sensoriales. Su principal funci6n sera 

transducir el conjunto de "sefiales electricas a las que suele denominarse descargas nerviosas" 

(LILLO, 1993: 21), esti~nulos que mas tarde serian causa-consecuencia de la cotiducta y 

cotnpot?amiento de los j6venes y adolescentes. 

El conocilnieltto de la realidad medial puede ser etnitido de forma intentional con el criteria de 

atraer al joven televidente. Entre 10s agentes que emiten en la televisibn, 10s periodistas (en lnuchas 

ocasiones) actbtl cotno agentes transmisores de la itiformaci6n (en relaci6n con las sensacio~ies del 

individt~o) en un lenguaje audiovisual que sera &ansducido par la ticnica y tecnologia del medio en 

informaci6n ~nediatizada que influiria en 10s receptores. 

El soporte televisivo al ser complejo necesita de otras disciplinas coma la Psicologia en su relacion 

directa con la infonnaci61t audiovisual para estudiar los niveles de "interis, concentracibn, 

cansancio y saturaci6n perceptiva, etc. y sobre todo, el gran capitulo de la asociaci6n de imigenes y 

sonidos y el de la deduccibn, a partir de imageries concretas de conceptos abstractos sobre la 

realidad informativa de utla sociedad" (Cebrian, 1983:35). 

La televisi6n erige la realidad transmitielido fortnatos que se encuentran entre 10s limites de la 

informaci611, ficci6n y entretenitniento a partir de nuestra percepci611, segl~n nuestro habitat, 

sinequismos y o ele~nentos psicol6gicos y sociol6gicos y sobre todo, considerando nuestra base 



etllociorlal y el i~npacto e~llotivo que estos programas originan en la construcci6n de nuestra 

existencia, donde la alienaci6n, la violencia, el sexo, el consumo y el cotilleo se constituyen coma 

temas predo~ninantes. 

3. Procesos diso~lat~tes  err el j o v e ~ ~  televidente. 

Es necesario ubicarnos dentro del contexto social como ageutes actuantes en 61. Ello conlleva a 

hablar de on desconcierto relativo que responde a la desilusi6n de la percepci6n del mundo donde 

las palabras esenciales pierden sentido y con ello, 10s valores y la identidad del individuo. Hecho 

que nos lleva a situarnos dentro de la ipoca del postmoden~ismo que regenta a la sociedad actual, 

sistema posmetafisico2 que tiene como eje central 10s medios de comunicaci6n. 

Siguiendo la anterior premisa, podemos hablar de experiencias sociales del sujeto con efectos de 

oscilaci6n, es decir, de extrafiamiento y dependencia frente a los procesos comunicativos. Los 

medias actiian como agentes mediatizadores y nosotros como seres mediatizados. Las experiencias 

heterogkneas sociol6gicas y psicol6gicas de la ipoca nos permiten unificar criterios y tirminos 

llevandonos a hablar de procesos disonantes. 

Estrategia comunicativa que utiliza la transmedialidad y la hibridez como agentes centrales que 

condicionan la recepci6n de 10s mensajes. La primera de ellas represents L I I I ~  transformaci6n 

regulable que asegura la decisi6n 6ptima estktica de la infonnaci6n periodistica. Induce a una 

tensi6n e implica un proceder transcoltural y la segunda se refiere a 10s procesos de hibridaci6n que 

surgen a1 inuovar diferentes formas de organizaci6n en la vida cotidiana y en el desarrollo 

tecnol6gico. Reconvierten el conocimiento y las ticnicas profesionales con el tin de ser reinsertados. 



No se trata de una indcterminaci6n, sino de una "combinaci6n de condicionatnientos especificos" 

(Garcia, 2004: 15 1). 

La hibridaci6n como tkrmino de traducci6n y fusi6n reconoce lo que se gana o pierde al hibridarse a 

fin de conseguir, entender p construir "principios te6ricos y procedimientos metodol6gicos qile nos 

ayuden a volver este mttndo tnis traducible" dentro de s t ~ s  diferencias (Garcia, 2003: 10). 

Sc lnanifiestan en los principales lugares de uni6n de recientes tendencias comunicativas como 

fruto de transponer ona unidad o elemento en otro completatnente diferente al asentado. Se produce 

en 10s medios dentro de la concepci6n de negociacibn ante la lucha par su audiencia, ello supone la 

presencia del componente emotivo dentro de la estructura infonnativa. 

Sistetna que se reafirma como fruto de un cambia cultural cotnunicativo que debe entenderse como 

un acto reciproco y de iniciaci6n de itna nueva estrategia comunicativa cuya natt~raleza es compleja. 

El agente periodistico tiene como objetivo identificar a la audiencia a partir de "si mismo" buscando 

un acercamiento intimo con el individuo y un "ser confidente de sits problemas". Percibe en la 

psiquis del sujeto ciertas alteraciones emocionales que serjn reflejadas en su comportamiento cotno 

consecuencia de 10s continuos flujos informativos. 

El sistema sociocultural influye en el individuo en tkr~ninos de dependencia y de autkntico 

desenfreno. Ha de suministrar los modelos y 10s medios sohre nuestros actos de consumo. 

Informaci6n que se articula a travis de 10s rnedios de comunicaci6n, en este caso, por medio del 

soporte televisivo. 

Consideramos el tinnino de consumo3 con relaci6n a "su actividad de hecho" de destrucci6n y, a su 

vez, asociado con 10s conceptos de derroche, disipacihn y decadencia (Silverstone, 1996: 179), es 



decir, al uso de 1111 bien que no es necesario. Se halla ligado al concepto de producci611, asi como a 

la expresi6n de negociaci611, de trascendencia y de carnbio. Infloye en 10s procesos co~ntmicativos y 

de innovaci6n tecnol6gica.l y por lo tanto, en la identidad del individuo. 

Recorlocernos la paradoja qtle nos lleva a distinguir eritre el sistema de producci6n y el de difusi6n 

cultural desde antes de la I1 Guerra Mundial. Detitro de este contexto, 10s medios y mis  aim, la 

televisi6n representa un papel importante porque lia identificado esta problelnitica denotninada 

como esquizofrer~ia cultural sin llegar a valorarlo por lo que pueda ser, sino por lo que parece 

representar. "La critica cultural se ha conforlnado con una impngnaci6n global del medio televisivo 

aderezado coil dosis variables de ret6rica radical al uso" (G6mez y Marin, 1999: 218). 

Hablar de esquizofrenia colno producto del hombre culturalmente atrapado lo definiremos como "la 

interrogaci6n sobre el nuevo modelo cultural hegem6nico de la sociedad de 10s media" a partir del 

trinsito de la modernidad a la postmodernidad. Proceso que arrastra un sistema de crisis de toda una 

civilizaci6n que reconoce "la deconstrucci6n de la expresi6nn y la alienacihn @Sufioz, 1995: 124). 

La manifestaci6n de estos fen6menos como producto del sistema crea efectos de transici6n corno le 

denomina Richeri (1994) o rupturas de conflicto en el individuo. Represelltan lugares de ilusiones y 

lleva a1 sujeto a tin vacio existeticial donde no existe relaci6n entre las experiencias, 10s sentidos y 

la emotividad. 

Los fen6menos a1 ser potenciales y transicionales atacan a la dialictica, a la libertad de la confianza 

y a la insegoridad. Acci6n que se refleja en la vida cotidiana del nuevo individuo dentro de un 

mclndo desafiante donde los medios tecnol6gicos, como la televisi6n acentuan la circulaci6n 

informativa. Proceso de traducci6n qtle se presenta como tendencia cornunicativa condicionada por 



la estdtica c induce a transformaciones disonantes dondc los elementos mediales, hibridos y 

e~notivos gozan de especial interds. 

El nledio televisivo utiliza el estado Gagnientado del hombre cot1 el criterio de atrapar al sujeto 

receptor y de csta fonna, ocupar 1111 lugar i~npol-tante en la vida de dste. Estadio que concibe el 

analfabetisrno e~notivo en el Illomento de infonnar y por coosiguiente, logra producir un meta- 

texto-medial. 

Dicho esto, podelnos hablar de la falta de instrucci6n ernocional con caracteristicas definidas que 

causan conflictos internos, producen vacios existenciales incentivando la violencia del joven 

televidente "consigo mismo" y con 10s demas, genera el consumismo y deseqt~ilibrios en 10s mapas 

tnentales propiciando atisiedad y estris. Frente a este estado generado a trav6s de la pantalla es 

necesario que el soporte televisivo revierta cste paradigma informative. 

4. Valor perceptive: i~ltelige~lcia ernocional. 

La caracteristica propia de la receptividad ha ido evolucionando en relaci6n no s61o del canal, sino, 

del mensaje, tratatniento interrelacional comunicativo y tecnol6gico que se ha establecido entre 10s 

individuos en tomo a su muttdo social y medial a nivel matacognitivo (incorpora componentes 

como la conciencia, el control y la autopoiesis). 

La intensidad informativa se encuentra establecida por las nuevas pa~?icularidades de relaciones de 

caricter sinticticas o sintagmiticas, experiencias sociales y culturales que se hallan sostenidas sobre 

la base ernocional de 10s j6venes televidentes que, posteriormente, nos llevaria hacia la emotividad 



par medio de la representaci6n, que de no ser instruida, 110s conduciria hacia la falta de identidad 

del individuo. 

La receptividad del inensaje comunicativo se centra en la estimaci611 del estimulo por medio de la 

experie~~cia del "gustar o no gustar", reacciones que se producen en el cerebro y se encuentran 

stjetas a la evaluaci6n de diversos tipos de sentir, ejemplo de ello es que toda amenaza nos conduce 

a1 miedo (Reeve, 1994: 336, 338). 

El compo~.tamiento del sujeto se da en funci6n de la conexi6n entre estimulo y respuesta, es  decir, 

fte~tte a una situaci6n estimctlante se da una respuesta conduciual. Proceso que adquiere relevancia 

por la intensidad emocional en la transmisihn del mensaje. 

El desarrollo de diversos tipos de comportamientos nos lleva a reconstnlir y representar la 

interacci6n de una estructura receptiva dentm de on context0 cultural5 a travis de dos mentes que 

interacti~ail. La mente racional (de la que soletnos ser conscientes), y la emocional (conocimiento 

impulsive y a veces i16gico6). Esta illtima se halla inmersa en el razonamiento porque son 

impel-tantes para el act0 de discurrir e inferir (Goleman, 1997: 29, 52). 

Se trata de detertninar cuil es esa transferencia comunicativa construida sobre hechos reales con 

arg~tmetltos que inciden en la intencionalidad del lenguaje, es decir, la habilidad de poder construir 

un mensaje que permita incorporar elementos ernotivos y a su vez, ir en busca de la identidad del 

sujeto receptor por medio de repe~torios simb6licos. 

De la interrogatlte expuesta en la anterior premisa, inferitnos que se trata de incidir en la 

inteligencia emocional de 10s j6venes a partir de la alfabetizacibn de la emotividad en aquella 

informaci6n pr6xima y cotidiana que le afecte consideralldo la percepci6n de sus vivencias 



individrtales y sociales, con el criterio de lograr "la identificaci6n del receptor por media de la 

comprensi611 de los mensajes qite se encuentran entrelazados a st1 principal problemitica: "el 

hombre en sit mundo individual"" (Sanchez, 2006: 422). 

Nnestro mundo emocional se presenta como una forma de existencia hu~nana, como ima obra vital 

que tiene relaci6n con "el destino de nuestros objetivos en un episodio partici~lar y con nuestras 

creencias sobre nosotros mismos y el mirndo que nos rodea" (Lazarus y Lazarus, 2000 p. 195). 

En los procesos cotni~nicativos y educativos el componente ernocional es i ~ t i  factor itnpottante, su 

transmisi6n dependera del lenguaje y de c6digos qite logren identificar al individuo. No obstante, la 

labor reside en la alfabetizaci6n de esas emociones por medio de la concienciacihn del individuo. 

En pleno siglo )(XI es necesario propiciar la alfabetizacibn de la emotividad en 10s nirios y j6venes 

como elemento imprescindible del conocimiento y de su personalidad, ademas porque goza de 

importancia en el proceso perceptivo de los objetos, por ello es imprescindible saber c6tno 

conducirlas y que ~nedios utilizar para ello. 

Es necesario hacer infasis en las competencias interpersonales de los j6venes a travds de la 

inteligencia ernocional porque no s61o serin mas ltibiles para "percibir, comprender y manejar sus 

propias emociones, sino tambiin sera11 mas capaces de extrapolar sus habilidades de percepci611, 

comprensi6n y manejo a las emociones de los demis" (Extremera y Fernandez-Berrocal, 2004). 

Una de las fi~entes de referencia de programas relacionados con este tema es "Case1 a 
casel.org), donde hay enlaces directos con mas de 80 programas". (Bisquerra y Filella, 2003: 63-67) 

La informaci6n televisiva debera apelar a nuestra inteligencia ernocional utilizando nuestras 

elnociones al servicio del pensamiento, es decir, relacionando cognici6n y comportamiento por 



medio de la concienciaci6n en la apreheiisi611, en el control y en el conocimiento de uno mismo, 

logrando que de esta manera se genere la autoestinia en 10s j6venes. 

Creemos que es prescindible iristr~lir a 10s j6venes en la inteligencia en el sentir, sin dependencia, 

haciendo 11so de tkcnicas de representaci6n por rnedio del intercarnbio de roles a travks de la 

concienciaci6n en sus diferetltes formatos, para que en un futuro pr6xim0, logemos una juventud 

lider, segura de sus acciorles y equilibrada en sus sentimientos, de alli la urgencia de incidir en la 

inteligencia emocional en nuestro aprendizaje diario, en este caso, a travis del medio televisivo. 

1 .- La emotividad lo definiremos en la caracterologia de la Heymans-Wiersma-Le Senne como "una 

de las tres propiedades fundamentales del carricter constitt~cional mediador por la exitabilidad o 

facilidad de desencadenar reacciones emocionales y motrices, su intensidad, la fiagilidad nerviosa; 

la auto-excitaci6n emociotlal y la frecuencia de los estados ilamados de tensi6n nerviosa" (Thines y 

Lemperetrr, 1975: 283). 

2.- Se trata de la configuraci6n que establece la concepci6n de ntaleabilidad y la deconstrucci6n de 

la conciencia del individuo (Garcia, 2004: 163). 

3.- La palabra consumo viene de la palabra francesa "consummer", tiene Ltna doble significaci6n: la 

plena realizaci6n y por otro lado, la plena anulaci6n (consumado y consumido) (Silverstone, 1996: 

179). 



4.- Desde su aparici611 consideralnos el proceso siguiente: "La radio hizo bueno a1 cine y el 

periodismo escrito", asi cotno "la televisi6n ha hecho buena la radio (.. .). Todo parece indicar que 

la televisi6n seri entendida cuando ya no exista como tal" (G61nez y Marin, 1999: 2 18). 

5.- Esti~narnos el tkrmino de cultura c o ~ n o  el "conoci~niento del hombre sobre su propia realidad, 

prictica vivida en personales jornadas, realidad de un compafieris~no, ejercicio mental ante un 

despertar social. En resutnen conciencia del ser humano" (Ghmez y Mindez, 1988: 49). 

6.- Fueron 10s "centros e~nocio~lales qtle millones de aiios Inas tarde dieron lugar a1 cerebro 

pensante o neocortex". Ello supone que el cerebro emocional sea anterior a1 racional y a su vez, iste 

sea "una derivaci6n de aquel, revela con claridad las at~tinticas relaciones existentes entre el 

pensamiento y sentimiento" (Goleman, 1997: 29, 52) 
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