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P R ll S E N T A C l O N 

DcsJe hace unos afias tenla ya la intenci6n de profunJi:ar en el 
conocimiento de las condiciones de dominaci6n pol[tica iJcol6g! 
ca de las clases dominadas. 

Una preocupaci6n constante giraba en torno a la interrogante <le 

saber cual era el papel de la ideolog[a dominante en ln produc
ci6n Je las condiciones propicias para la pasividad y el inmovi 

lismo politice de los dominados. 

Escuchaba hablar sobre la enajenaci6n de los trabajadores fabr!_ 

les, la alienaci6n de los individuos, la ideología dominante y 

la inJustria cultural: pero no acert=b~ a orJe1~ar estos concep

tos, los que me parecía que rolaban unos sobre otros. 

J:n blSl, el estudio del concepto "El tiempo libre v sus funcio
nes", ncluido en el taller III de la opci6n Sociología Urbana, 
permitió orientar mi interés por conocer.los mecanismos que op~ 
ran para facilitar las condiciones que dan lugar a la domina

ci6n política de las clases trabajadoras y dominadas en gene- -
ral. 

El estudio del tiempo libre resultaba interesante porque en que 
otro momento, fuera de lo que es el trabajo, se podía estudiar 
la forma en que las clases Jominadas .on condicionada~, si na -
es a través de lo que hacen durante su tiempo libre. 

En un primer momento y de acuerdo a los temas que fueron asign!!_ 
dos en clase para su estudio, la atenci6n estuvo centrada en -
anali:ar el tiempo libre y su relaci6n con el concepto del Con

trol Social, es decir, había que investigar la forma en que los 
usos Jel tiempo libre contribu[an a mantener los usos, modos }" 

costur.ibres de la gente, cual si fueran "controles sociales" fu!!. 
cionales para mantener el orden social. Pero, viendo que los -
conteniJos del tiempo libre no se quedaban s6lo en el control 

social, sino que tenlan una eminente connotaci6n política, se -

Jecidi6 avan=ar en el conocimiento de las formas en que la gen
te es manipulada y condicionada políticamente a travGs de los -

múltiples entretenimientos y diversiones que operan durante el 



t.iempo libre. 

bJmun<lo Gon=álcz Llaca, C'n su l.ibro ,\ltcr11atii-~1s Jel Oc.io, d.i6 

la pauta :il señalar: "El tiempo 1 ibrc es t~n importante, que -
quien lo controle controlará la política. El tiempo l.ibre pue
de ser lo mismo un instrumento de manipulaci6n política direc
ta o .inJ.irecta (por med.io del Estado) de la clase que detenta 
el poder econ6mico; o b.ien conve~t.irse en un instrumento de li 

beraci6n de la clase explotada". 1 Para el caso de ~léxico no ha 

bría que realizar exhaustivas investigaciones para aceptar el 
predominio de lo primero, es decir, que el tiempo libre resul

ta ser más bien un instrumento Je manipulaci6n política. Esto 
se sabe de antemano, sin embargo, lo que no se sabe con preci
si6n es la forma o las formas en que los contenidos del tiempo 

libr inciden con premeditaci6n para permitir la dominaci6n p~ 

lítica de las clases trabajadoras y dominadas e~ general. Por 
ejemplo, Carlos Monsiváis, señala que" Entre otras instancias 
la televisi6n, casi todo el cine, la m6sica popular, el tea- -
tro comercial, la transferencia de los sentimientos patri6ti-
cos al deporte, la cosmovisi6n del best seller, el control in

formativo, erradican o !islan las tendencias comunitarias y el 
proyecto democrático"; - correcto, •ero lo que no se. tiene bien 

definido son las formas ~ maneras en que tales entretenimien-
tos y diversiones, como contenidos esenciales del tiempo libre, 

inciden en la derrota de los proyectos democráticos, o sea, la 
participaci6n activa y la concientizaci6n política. 

Por lo tanto, el problema de investigaci6n que s.urgi6 más cla
ro desde el principio fue el de conocer las formas o las mane

ras en ~ue el entretenimiento banal de las clases trabajado- -
ras, durante su tiempo libre, permite su dominaci6n político-

ideol6gica por las clases dominantes. 

Al concretar el planteamiento de la investigaci6n se tlefinic-

ron cinco interrogantes de invcstigaci6n, a saber: 

a) ¿Cuál es el concepto de tiempo libre y el tipo de rélaci6n 



que guarda con respecto a la dominaci6n política en México ? 

b) ¿En qué medida los trabajadores se entretienen o cultivan -
durante su tiempo libre y cuál es la influencia del Estado y -
las clases dominantes. 

c) ¿Qué características tiene la formaci6n de una subcultura -
para los trabajadores como conjunto legitimador del orden heg~ 
m6nico sustentado por las clases dominantes ? 

d) ¿Qué objetivos se logran instituir con dicha subcultura ? 

e) ¿En qué nivel efectivo opera la dominaci6n ideol6gica y la 
manipulaci6n política de las clases trabajadoras mexicanas ? 

Desde el primer momento se procedi6 a.recopilar material bi- -
bliográfico y hemerográfico sobre la teoría del tiempo libre -
por u1 lado y la dominaci6n política por el otro, además de -
los escasos materiales que especifican sobre ambos conceptos. 

Durante varios meses se hubo de visitar, con cierta regulari-
dad y en calidad de observador, los espectáculos más comunes y 

masivos de la Cd. de México y de la capital del estado de Cam
peche, esta Última por ser lugar donde residí durante 2 afios. 
La técnica principal utilizada fue la observaci6n objetiva, -
analítica, c.scrutauora tanto sobre el tipo y carácter de espe_s 
táculos y entretenimientos como sobre el ambiente y los espa-
cios públicos donde se realizaron. 

No se descart6 la entrevista abierta pues por la riqueza de -
las respuestas se pueden deducir ideas acerca de la dominaci6n 
ideol6gica sobre las clases dominadas. Por eje~plo, 12 que se 

11 
produjo durante un diálogo; No me interesa, ni me meto en pol_! 
tica, s6lo me dedico a mi trabajo, a mi familia y a pasarla lo 
mejor que puedo". Entrevistas abiertas se realizaron 5 en la -
Cd. de México y 10 en la capital del estado de Campeche, con -

las siguientes preguntas básicas: 
- ¿A qué se dedica durante su tiempo libre ? 

- ¿Porqué prefiere esas actividades y no otras ? 
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- ¿Est6 de acuerdo con su vida actual y los logros obtenidos ? 

- ¿Participa usted en la política ? 

- ¿Pue<lc <lar ::n:! cpini6n sobre el President.e o el PRI ? 

Se realiz6 también una encuesta sobre una muestra compuesta 
por 25 obreros y 25 empleados de la empresa Aceros Fortuna, 
S.A., ubicada en la Cd. de México, la cual sirvi6 para ilus- -

trar y, en el mejor de los casos, ejemplificar juicios e hip6-
tesis trascendentales de la Tesis. Las cuatro preguntas de la 
encuesta son las siguientes: 

- Anote las 3 principales actividades que lleva a cabo en su -
tiempo libre. 

- Diga porqué prefiere esas actividades y no otras. 

- ¿Le interesa la política del país ? 

- ¿Puede dar una opini6n del Gobierno o del PRI ? 

Los resultados de ellas se anotan en los capítulos 2 y 4. 

Es necesario dejar en claro que el contenido fundamental de la 
tesis es producto de la investigaci6n documental, en tanto que 
el trabajo de campo (como las visitas en plan de observador, -
las entrevistas abiertas y la encuesta) fue en esencia de apo
ytr. En consecuencia, los an~lisis del presente documento supo

·nen-· ~1.. nivel nacional, no obstante que el trabajo <lt: <.:ampü pa-

~; ap~~ las hip6tesis de la tesis se realiz6 en s6lo dos re
giones ·'1.el país: la Cd. de México y la capital del estado de -

Campeche., 

El sistei;.a de hip6tesis fue elaborado con base en las interro
garites de investigaci6n que fueron planteadas al principio: 

La mayor parte de las clases trabajadoras orientan su tiempo 

libre hacia el entretenimiento, el cual condiciona sus ideas. 

El Estado y las clases dominantes tienen una participaci6n dl 

recta en la producci6n de la industria del entretenimiento 
que "llena" el tiempo libre de los trabajadores disminuyenjc su 

capacidad crítica. 
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Las clases dominantes imponen un sisteaa de valores, formas de 

consumo y patrones de vida a trav~s de los diversos medios de 

comunicaci6n para legitimar el orden hegem6nico en el que se -
sustentan. 

Las clases trabajadoras son apolíticas y se hallan inmoviliza

das por la dominaci6n ideol6gica. por tanto. se dejan manipu-

lar por el Estado en los asuntos de Gobierno. 

Las hip6tesis estin diseñadas de tal •anera que una tras otra -

pueda guiar el conocimiento sobre el proceso completo que va -

del entreteni.aiento banal durante el tie•po libre hasta la domi

naci6n política tácita y concreta. En otras palabras, la tesis ·· 
es un p1an~eaaien~o muy geu~~ai qu~ prctc:¿e seguir un orden de 

los hechos sociales y políticos más relevantes, cuando parten -

del simple entretenimiento de las clases trabajadoras para cene~ 

rrir e< icatenados a expresar los fen6menos de manipulaci6n polí

tica. 

En el presente documento no se distinguen clases sociales con -

precisi6n. Se habla con referencia a dos grandes bloques de indi 

viduos en la sociedad mexicana. Por un lado, se generalizan a to 

dos los sect~~~s de trabajadores. sean del campo o la ciudad, en 

el concepto clases trabajadoras o clases dominadas, tomando como 

6nica referencia el carácter de asala1iado. Por el otro, se engl~ 

han en el concepto clases dominantes a las diversas fracciones -

del capital que manejan la producci6n de la industria cultural y 

del entreteni.Jlliento. 

Citas. 
l. Edmundo Gonzi1ez Llaca. Alternativas del Ocio. 

M6xico. F.C.E •• 19J5,_ P. 16. 
Z. Carlos !>lonsiváis}''Penetraci.6n Cultural y Nacionalismo•. Diario 

Uno Más Uno. suplemento sábado, jul. 17 de 1982. 
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1 N T R o D u e e I o N 

Hoy en día el tiempo libre es todo un fen6meno social propio -
de este siglo XX, y en la medida que tiende a aumentar, a cos
ta de la reducci6n de la jornada de trabajo, hay soci6logos -

que sostienen el inminente acercamiento de la humanidad a una 
civilizaci6n del ocio. Aunque cabría sefialar que para América 
Latina t:al "civilizaci6n" es aún una mera ilusi6n, en virtud -
de la existencia de millones de desempleados que todavía no -

tienen acceso a un empleo bien retribuído, con prestaciones, -
vacaciones y en sí el goce de tiempo libre como contrapartida 
a un tiempo de trabajo. De cualquier forma, el tiempo libre es 
ya un fen6meno en A.L. 

¿ Pero cuál es la orientaci6n que se le da al tiempo libre que 
usa la poblaci6n trabajadora ? ¿Quién controla los contenidos 
del tiempo libre de las grandes mayorías de una sociedad civil 

y en funci6n de quién operan tales contenidos ? 

- Para el caso de México, todo parece indicar que el tiempo li-

bre es orientado en funci6n de la dominaci6n que mantienen lás 
clases poderosas en la sociedad. En este sentido, podría afir-

tiempo libre; es precisamente a través de esas actividades, -
las preferidas de los mexicanos, como las clases dominadas son 
condicionadas sutilmente para mantencrlar pasivas, sin capaci~ 

dad crítica, alienadas y con todo su tiempo libre bajo control. 

Bien señala el escritor Carlos Monsiváis que la explotaci6n ya 
no se escuda en el "mandato divino" sino en la "alienaci6n mag

nificada." 

Como productoras mayoritarias de los contenidos del tiempo li
bre, las clases dominantes, con la neutralidad del Estado mexi 

cano, han podido impulsar y desarrollar toda una poderosa in-
dustria del entretenimiento cuya primera funci6n es mantener -



7 

"lleno" y controlado el tiempo libre ele las clases dominadas, y 

luego mediatizarlas políticamente. En esa tarea se destacan los 

medios de comunicación para legitimar el orden hegemónico y pa
ra inmovilizar política e ideológicamente a las clases trabaja

doras que quedan a merced del Estado para su manipulación en -
los asuntos de gobierno. 

El capítulo l está compuesto por el marco conceptual, en el que 
se analizan ampliamente los conceptos de la Dominación Políti-
ca, el concepto del tiempo libre, y la casi nula elaboración 

te6rica que se ha hecho de la relaci6n entre ambos. 

En el capítulo 2, aparte de que se intenta explicar el porqué -
la gente prefiere entretenerse y divertirse a cultivarse y des~ 

rrollar su personalidad, se sefiala el carácter de la Industria 

del Entretenimiento, se enlistan sus componentes y se realiza -
un e:tenso análisis de los papeles que juegan el Estado y las -
clases Dominantes en su producción y ejecuci6n. 

El capítulo 3 se dedica íntegro al estudio de los Medios de Co
municaci6n Masiva (radio, cine, televisi6n y publicaciones), en 

su calidad de puntas de lanza de la industria del entretenimie~ 
to, y se describen los efectos que provocan tales medios en las· 
clases dominadas para la legitimación del orden hegemónico que 
mantienen las clases dominantes. 

~n el ~a~ítulo ~ ~e tr~~a ya p~uplar11en~e de la dominación polí

tica de las clases trabajadoras mexicanas, pero siempre después 

de reflexionar sobre sus deplorables condiciones de pasividad, 
alienaci6n, individualismo y apoliticismo, como productos dire~ 

tos de sus tiempos libres usados en el banal entretenimiento y 

la diversi6n pasiva. 

Finalmente, se anotan las conclusiones y se hace una propuesta 
política para que el Estado revitalice su relación con las cla

ses trabajadoras y dominadas en general, de manera que puedan -
salir de su postración política y económica a fin de que parti
cipen en el proceso de la vida nacional, en el sistema económi

co y en el quehacer político del país. 
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C A P I T U L O 1 

ESTADO, DOMINACION POLITICA Y TIEMPO LIBRE. CONCEPTOS. 

1.1. PODER, ESTADO Y DOMINACION POLITICA. 

EL PODER. 
No cabe la menor duda que en toda sociedad existen relaciones -
de fuerza o inducci6n. Hombres que se ven precisados a acatar -
lo que otros deciden, o grupos humanos atendiendo los sefiala- -
mientes de un líder carismático que ha conquistado la capacidad 
de influencia. En ambos casos se manifiestan relaciones de po-
der, es decir, relaciones entre hombres que tienen capacidad o 

fuerza de mando y hombres que obedecen voluntariamente o por i,!! 
termedio de la violencia. 

"La variable fundamental en la instancia política (es decir en -
el espacio físico y abstracto de las relaciones ~ociales, los -

conflictos y pugnas entre clases y grupos, y de la regulación de 
la vida común de los individuos) es el poder .. Se lo define 

tentativamente aquí como la capacidad de acci6n fundada en la -
violencia virtual, desencadenable en cualquier momento, que tie

nen algunos seres humanos para coaccionar, influir y dirigir a -

otros, a fin de tomar e imponer decisiones sobre las personas y 
las cosas, y sus jerarquizaciones y combinaciones, sus modalida

des de uso y disfrute." 1 

La anterior definición establece la relaci6n de fuerza como fun

damento del poder, en cambio Maurice Duverger utiliza la noci6n 

de legitimidad como sustento del mismo: 

1 
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"El poder es aquella forma de influencia . . establecida por 
las normas, las creencias y los valores de la sociedad donde -
se ejerce. Los miembros del grupo se inclinan ante esta influ

encia por que la consideran legítima" ..• 2 . El mismo autor 
afirma que un poder es legítimo si existe un consenso en cuan

to a ello, por el contrario, un poder ilegítimo dejaría de ser 

un poder para convertirse en dominaci6n, y aún en la medida -
que se hiciera obedecer. Con ello, parece sugerir que la fuer
za es lo único que respaldaría ese poder. 

En suma, según Duverger, un poder, para sostenerse con base en 
un consenso, ncccsit~ de la legitimidad, entendida como el sis 
tema de normas y valores del grupo; esta noci6n guarda rela- -
ci6n con el sentido del término de Max Weber que se refiere a 
la c:ceptaci6n por una poblaci6n de un sistema de poder. Según 
esto, la aceptaci6n estaría dada por la solidaridad e integra

ci6n social, a las que, a su vez, refuerza. Este concepto se -
acerca a la idea de que todo sistema de poder (político) se -

apoya en Último término en el consentimiento de los goberna- -

dos, contenido en forma parecida en la propuesta política tle -
Contrato Social, según Rousseau. Es decir, los hombres reali-
zarían un pacto social a fin de in egrarse como sociedad y - -
ac~ptai"Íar... bójO su consentimiento ~.~ pctl:::r rector de l~ vida -

colectiva. 3 

Sin embargo, suponiendo que se acepta la noci6n anterior, ha-
bría que preguntarse, en todo caso, quien crea y desarrolla di 

cho sistema de normas y valores, y a través de qué medios se -
difunde. Al respecto C. Wright Mills, hablando ya propiamente 

del poder político, dice: "No podemos suponer hoy simplemente 

que, en Última instancia, los hombres deben ser gobernados - -

siempre por su propio consentimiento. Porque entre los medios 

de poder que prevalecen en nuestra época se cuenta el poder de 
manejar y manipular el conocimiento de los hombres. 
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Que no conozcamos los límites de ese poder y que esperemos que 

tenga algún límite no suprime la realidad de que ese poder es 
empleado actualmente con éxito sin la sanci6n de la raz6n ni -

la conciencia de los que obedecen". 4 Es por eso que Mills no 
acepta solamente los elementos de fuerza y legitimidad, para -
sostener un poder, cuando clasifica en tres los tipos de poder: 

La Coacci6n (forma Última del poder). 

La Autoridad (el poder que se justifica por las creencias -
de los que obedecen voluntariamente). 

La Manipulaci6n (el poder que es ejercido sin su conocimie~ 
to sobre los que carecen de poder). 

Más cercano al sociólogo Mills se cncuen'tra Ely Chinoy cuando 
señala que el poder puede ser conseguido a través de la fuerza, 

el interés, las ideologías o la apatía e indiferencia de los -
afectados. 5 Pero, además cuando el autor habla de legitimidad 
se refiere tambi€m a la "justificaci6n social del poder". O sea 
que, aparte de que maneja la noci6n de ideología, la legitimi-

dad es concebida por él como una simple justificaci6n del po- -
der. 
Dicho lo anterior, la legitimidad de un poder no sería necesa-

riamente producto de un consenso "consciente" de los indivi
duos, sino también de una serie de justificaciones que, por lo 
general_ se asocian a repre~entacioncs irreales y aparentes. 

tal y como lo veremos en los dos apartados siguientes. 
Hasta ahora se ha hablado del poder en abstracto (con mayot re

ferencia al poder político) y de los elementos que lo sustentan, 
sin embargo, ¿ cuántos poderes existen en la sociedad realmente? 

¿en qué instituciones y estructuras sociales se manifiestan con 

más plenitud relaciones de lucha por el poder ? 

En realidad es difícil de precisar, lo cierto es que hay nive--
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les de poder, es decir, poderes que se encuentran abajo de un 
poder más fuerte, y por otro lado, infinidad de agentes soci!!_ 

les que entran recíprocamente en choque por el control o pre
dominio de un instrumento de poder. Se decía al principio que 
las relaciones sociales están a menudo condicionadas por rel!!_ 

ciones de fuerza, en otras palabras, por relaciones de poder 
en las que, por lo general, una fuerza social condiciona y do 
mina a otra fuerza. 

En todos los runbitos de la sociedad es posible encontrar es·
tructuras de poder. Por ejemplo, en el área de control de la 

economía se habla del poder del capital financiero, del capi
tal industrial o del capital comercial. 

Dentro de la estructura del poder eclesiástico se dice del Va 

ticano que es la máxima instancia de poder. Al interior de la 
estruc~ura de un partido político, cuando se dice que tal o -
cual tendencia ha acaparado el comit6 central es porque con-

trola el poder. En la estructura de una asoci~ci6n civil, - -

cuando un grupo de tipo empresarial, sindical o profesional -
tiene influencia, es porque se cree que tiene cierto poder de 

presi6n. 

Al interior de un sindicato existe una estructura de poder a 
cuya cabeza se encuentra el líder carismático. En fin, todas 

l2s :::;truc"tu;.:·a:s de poder son fuerzas variables en la socie- -
dad que, generalmente, forman parte de una compleja estructu· 
ra de fuerzas contradictorias que maniobran por alcanzar mej2 

res posiciones. 

Empero, el tipo de poder que se intenta analizar, para efec-

tos de este trabajo, no es ninguno de los anteriores, sino el 
poder político, entendido como el poder del Estado cuya fuer

za, influencia y decisi6n, se elevan sobre el resto de los P2 
deres "no políticos" existentes y sobre el conjunto de la so

ciedad, definiendo la política nacional de un territorio de-

terminado. 
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Personificado en el Estado, a continuaci6n se analiza somerame~ 
te naturaleza, contenido y funciones del poder político, como -
elementos sustanciales para caracterizar su papel, en la siste
matizaci6n de la dominaci6n política, al interior de una socie
dad civil. 

EL ESTADO. 

Hist6ricamente ha sido clara la cxis~encia de un aparato de po
der llamado Estado. Desde la época antigua, la evoluci6n del E~ 
tado ha tomado variadas manifestaciones y formas, según las di
versas fases de desarrollo de la organizaci6n política, social 
y econ6mica. Pero es hasta la decadencia del régimen feudal - -
cuando empieza a adquirir una estructura característica perdur~ 
ble, con la cual evolucionará favorablemente, en relaci6n y en 

funci6n, al desarrollo del régimen de producci6n capitalista. 

Cinco fen6menos caracteri~an, en forma muy general, la transi -
ci6n del feudalismo al capitalismo: La caída de la economía - -

agraria, el desarrollo del comercio, la urbanizaci6n, la produ.::_ 

ci6n manufacturera y la centralizaci6n de los poderes regiona-

les en los llamados Estados Nacionales, primera forma de poder 
estatal. Conocidos también como Estados Modernos, Max Weber los 

define así: 

" . • . El estado moderno es un grupo de dominaci6n de carácter 

institucional que ha buscado (con éxito) monopolizar, en los lf 
mites de un territorio, la violencia física legítima como medio 

de dominaci6n y que, con este objetivo, ha reunido en las manos 

de los dirigentes los medios materiales de gesti6n. Lo cual - -
quiere decir que él ha expropiado de tales medios a todos los -

funcionarios que, siguiendo el principio de los ~estados''• dis

ponían en otro tiempo aquéllos según su derecho y se ha susti--
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tuído a ellos, incluso en la cima de la jerarquía." 6 

A la cabeza del Estado Moderno se coloca un soberano o monarca 
con su corte de arist6cratas, y detrás de ellos, pero solamen
te como controladores de capital y de riquezas, los primeros -
burgueses que, a la postre, reclamarán el poder cuando obser-

ven que la organizaci6n estatal (Estados absolutos) y quienes 
la dirigen (monarcas absolutos y aristocracia post-feudal) - -
obstaculizan el desarrollo del capitalismo. De ahí las revolu
ciones inglesa y francesa. Cuando tal sucede, se abre una nue
va etapa de desarrollo del Estado (liberal) como producto y -

productor principal en la creación de pre-requisitos para el -
ascenso, consolidaci6n y expansi6n del capitalismo. 7 

Aunque la ideología del liberalismo eximía al Estado de toda -
intervenci6n en la economía de mercado y lo relegaba a simple 

garante, benefactor y gendarme de las relaciones sociales, lo 
cierto es que su participaci6n aumentaba en todos los ordenes 
de la vida nacional (y con ello una enorme burocracia) expan-
diendo su poder y acercándose ya a una tendencia hist6rica: La 

autonomía relativa. Esta tendencia se refuerza por el surgi- -

miento del sistema democrático, el parlamento y el constituci~ 
nalismo, segGn los cuales, el estado se levanta con autoncmí~ 
propia para ser rector imparcial de la sociedad. 

A este respecto hay divergencias, sobre todo cuando se habla -

de las concepciones modernas del estado. 

Por un lado, tenemos la concepci6n liberal o democrático-plur~ 
lista que considera al estado como un árbitro situado en el -
centro de los intereses competitivos para mantener las reglas 

que hacen posible una vida social ordenada. El poder no esta-

ría concentrado por alguna clase o el estado en sí, al contra

rio, se distribuiría en una pluralidad de intereses, en manos 

de los distintos grupos que integran la sociedad. 
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Por otro lado, tenemos la concepci6n marxista que considera al 
estado esencialmente como un instrumento que sirve para que una 

clase econ6mica ejerza su poder sobre la sociedad, y tienda un 
esquema ideol6gico que justifique las relaciones de explotaci6n. 

Seguramente se podría disentir largamente sobre cuál resulta más 

válida y correcta para describir el carácter del Estado, no obs
tante, las concepciones de soci6logos renombrados se acercan más 

a la concepci6n marxista del Estado, y en esa medida se adoptan 
en este trabajo. 

Por ejemplo, la tesis central de Wright Mills es la de que el p~ 

der (político), es decir, la capacidad de decisi6n sobre el res-
to ~~ la poblaci6n, en el terreno ccon~:icc. político. legal y -
cultural está en manos de élites o grupos minúsculos de hombres 
que gobiernan y mandan con o sin el consentimiento del conjunto 

de la sociedad de masas. 

En su obra El Estado en la Sociedad Capitalista, Ralph Milliband 
demuestra claramente la aplicaci6n de la concepci6n marxista del 

Estado al uso y concentraci6n del poder en la sociedad capitali~ 
ta; además de que " •.• uno de los objetivos de esta obra es -
el de mostrar . . . que la concepci6n democratico-pluralista de 

la sociedad, de la política y del Estado, en lo que respecta a -

los paises del capitalismo avanzado, está, en todos sus aspectos 
esenciales, equivocada y, en vez de servirnos de guia para la -
comprensi6n de la realidad, viene a ser una profunda ofuscaci6n,. 

8. 

Aunque un tanto prematuramente, es necesario adoptar la siguien

te definici6n, ya que ha sido elaborada para los paises periférl:_ 

cos o subdesarrollados: 
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"Por estado se entiende todo el complejo de funciones e insti
tuciones del ejercicio general. abstracto y público de domina
ci6n en una sociedad. El concepto trasciende por consiguiente 
las funciones e instancias del gobierno central y de sus subdi 
visiones regionales. incluyendo también aquéllas instituciones 
extraestatales que. como asociaciones o gremios. partidos poli 
ticos. medios de comunicaci6n de masas. etc, participan de he
cho en ese ejercicio de dominaci6n general. abstracto y públi
co"-. 9 

En tanto, Marcos Kaplan es quien refiere el concepto de clase 
dominante: ésta ••• " comprende una gama mis o menos extensa 
de fracciones, capas. estratos. grupos, todos copartícipes en 
el sistema de dominaci6n y explotaci6n pero de manera desigual 
y en competencia mutua. Los diversos componentes corresponden 
a diferentes niveles y aspectos. funciones y actividades del -
proceso productivo y de la estructura social que no se fusio-
nan ni se confunden. se distinguen pero se encadenan, pueden -
entrar en contradicciones y conflictos". lO 

De acuerdo con la definici6n de Estado. citada anteriormente, 
siempre presentarl éste un carlcter ~ual: 

Si bien la actuaci6n del Estado corresponde. en última ins
tancia, a la situaci6n domtnante de ci.ert"s cl<1ses y f"rac-
ciones de clase; 

En la medida que el Estado es no s6lo producto, sino tam- -
bién productor de la sociedad y de sus relaciones y estruc
turas fundamentales, debe responder a necesidades que le -
plantean las diferentes clases y grupos del conjunto de la 
sociedad. 11 Debe pretender ser y en parte actuar realmente 
como actor aut6nomo, Arbitro y reali::ador del ord.en, la ju~ 
ticia y el bien común. 
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La actuaci6n del Estado aparece con autonomía, pero ésta es • 

relativa y condicionada. Varios factores contribuyen para el 
control y delimitaci6n de la autonomía relativa: 12 

Estado y burocracia operan en funci6n de los intereses de 

las fracciones hegem6nicas y clases dominantes, inmersos -
en el sistema global que les da sustento. 

A pesar de la promoci6n y ascenso de individuos de clases -
dominadas al aparato de Estado como funcionarios, el.lo no 
indica democratización, ya que éstos suben no necesariame~ 
te con 'su clase de origen, sino que adoptan valores que c~ _ 

rresponden a su nueva posici6n. El reclutamiento es selec
tivo. 

La burocracia se homogeniza; a través de ciertos factores 

y mecanismos, el personal político actúa creyendo que tra
baja, por el bien de los "altos intereses de la naci6n". 

Los dirigentes políticos y administrativos pueden consti-
tuir una red de vínculos con los miembros de la fracción -
hegem6nica y de la clase dominante. 

Todo Estado refleja en su unidad un poder de clase. 

Sigulen<lo de acuerdo con el concepto de Est~Oo que hemos -

adoptado, el término "Estado" designa a cierto número de - -
instituciones particulares que, en su conjunto, constituyen -

su realidad y ejercen influencia unas en otras en calidad de 
partes de aquéllo a lo que podemos llamar sistema del Esta- -

do". 13 En este sentido, el Estado no es el gobierno, este s~ 
lamente es parte del conjunto del sistema de Estado; así, -

cuando un grupo social asume el manejo de gobierno, no neces~ 
riamente asume el poder del Estado. Tal vez sea la institu- -

ci6n más importante del sistema, pero no concentra totalmente 
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el poder; existen otras instituciones y clases sociales domi-
nantes que pueden concentrar el poder y utilizar el aparato <le 
gobierno para ejercerlo. Por ejemplo, en Argentina el Institu
to Armado tom6 violentamente el aparato de gobierno para ejer
cer su poder en forma autoritaria. En varías de sus obras, - -

Wright Mills reitera que la élite política que manda en los -
E.U. son los grandes empresarios y administradores de las com
pañías transnacionales que, aparte de tener un poder econ6mico 
ilimitado, se asocian a los funcionarios de gobierno para con
solidar sus posiciones y expandirse hacia otras regiones del -
mundo. 

Apart:e del aparato burocrático tradicional, el sistema estatal 

tiene n amplio cuerpo administrativo, en el cual sus altos -
funcio .• arios y administradores mantienen un ropaje ídeol6gico 
al hacer sus recomendaciones a tomar sus decisiones para con-
tribuir, de algún modo, al ejercicio del poder estatal. 

El sistema del Estado tiene un tercer elemento que es el cuer
po judicial y que, aunque está independizada de las decisiones 

del Estado y debe defender a los ciudadanos de aquél, también 
cumple su papel en el ejercicio de do~ínaci6n. En esta tarea -
se inscribeh las diversas unidades dei gobierno subcentral co

mo tentáculos y extensiones del sistema estatal en las diver-

sas regione.s; así como las instituciones "extraestatales"; los 
representantes parlamentarios y los dirigentes políticos, sin

dicales y empresariales. 

Ahora bien, como Último punto de este apartado, el sistema del 

Estado realiza uná serie de funciones específicas y bien deli
mitadas que en su conjunto forman parte del ejercicio general, 
abstracto y públicc ie dominaci6n. Evidentemente, las funcio-

nes del sís~ema del estado varían para cada formaci6n social. 
Marcos Kaplan propone la siguiente relaci6n de funciones: 14 



a} Institucionali=aci6n, legitimidad, consenso y legalidad.

Las instituciones son modelos de integraci6n, organizaci6n 
y desarrollo de las relaciones humanas entre grupos e indi_ 

viduos que buscan establecer funciones determinadas en la 
vida social. El Estado las formula y las consagra para in

tegrar un orden institucional que dé sustento al equili- -
brío de la estructura social. El Estado crea sus propias -
instituciones y a través de ellas ejerce y delega el poder; 

así también se arroga el derecho de organizar y aplicar la 
,·iolencia "legítima". 
La funci6n institucionalizadora del Estado implica también 
crear y mantener permanentemente una legitimidad, un conse~ 

so y una legalidad. En ese sentido, lo primero que salta a 
la vista es la necesidad que tiene el Estado de contribuir 
a la construcci6n y sistematizaci6n de una concepci6n del -
mundo y de la sociedad como serie de valores y representa-
cienes colectiYas que justifiquen y "legitimen" las relaci~ 

nes y estructuras sociales y el sistema de producci6n y de poli 
tica general para una naci6n. La legitimidad es la justifi
caci6n e identificaci6n de un orden sociopolítico para el -

Estado y la sociedad. El"consenso" es una realidad cuando -· 
gru~os sociales e individuos están de acuerdo sobre la legi_ 

timidad de un Estado. 

Todo esto lleva a plasmar un sistema normativo de reglas y 

coacciones formales. El derecho, como sistema legal que im

pone derechos y obligaciones ineludibles a todos los indivi_ 
duos, confirma y consolida la existencia del sistema de Es

tado, su legitimidad y el monopolio del poder político rec

tor de la sociedad. 



19 

b) Coacción Social.-

El Estado es el Único que puede monopolizar la violencia fí

sica legítima para mantener el esquema de dominación de las 
élites político-burocráticos que detentan el gobierno, de la 

fracción hegemónica y de la clase dominante; además de mant~ 

ner el orden social y dar seguridad a las relaciones de pro
-ducci6n y econ6micas. Así también organiza la fuerza armada 

para la seguridad de la soberanía de un país y. en casos ex
tremos, la utiliza para el control de fuerzas internas oposl 

toras o de las clases dominadas. 

c) Educación y Propaganda.-
En P ta área el Estado cumple una función muy delicada: la -

repr .ducci6n de las relaciones sociales de producción, la s~ 
cializaci6n y la formación de cuadros orgánicos para inte- -

grarlos a los puestos de direcci6n y deci~ión política, so-
cioeconómica y cultural. Toda educaci6n contiene una pedago

gía muy particular que trata de integrar a los individuos al 
mantenimiento del sistema vigente a través de ensalzar el na 

cionalismo y la "autenticidad" de las raices hist6ricas. 
d) Organización Colectiva y Política E.onómica.-

Como r>roducto y productor d~ la societl::?d~ el Es't:!do h=. :;ufri 
do una constante expansión en la medida en que el conjunto -

de la sociedad evoluciona y expresa algunos cambios, en tan

to que se hace más compleja la divisi6n social del trabajo. 

Pero, al mismo tiempo, su participaci6n, en la integración -
y orientación de la estructura y del funcionamiento de la e

conomía y del sistema social, es cada vez mfis amplia. Su in

tervención, aparentemente neutral, tiende a convertirse en -
una actividad rectora, siempre en función de los intereses -

de quienes controlan y administran, con su capital, las actl 

vidades econ6micas más importantes de una nación. t~ltiples 

ejemplos existen a este respecto. 
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e) Relaciones Internacionales.-

El Estado, como máximo representante de una naci6n, tiene la 

funci6n de entablar relaciones al exterior con otras nacio-
nes, sean de tipo comercial, político, militar, social o cul 

cural. Pero también, una naci6n puede verse amenazada por -

otras enemigas poderosas o bien pueden existir repercusiones 

al interior de la naci6n por causa de conflictos externos. 

En el ámbito de las relaciones internacionales se juegan in

tereses econ6micos y políticos muy grandes. Tratándose de r~ 
lacioncs de "amistad" y de alineamiento, los Estados acuer-

dan formas de cooperaci6n econ6mica para redituar ganancias 
y acumular capitales sean públicos o privados, y también pa

ra conquistar mercados o abrir inversiones. Las clases domi
nadas solamente ven incrementar fraccionariamente su sala- -

rio. 

Por el contrario, tratándose de una agresi6n entre naciones, 

los Estados hac~n llamados al patriotismo, al nacionalismo y 
al chauvinismo, para convocar al conjunto de la sociedad y, 
en especial, a las clases dominadas, a fin de enfrentar la -
agresi6n o ir a combatir más allá de las fronteras. 

A grandes rasgos se han resenado las funciones del Estado; 
todas son importantes y juegan un papel esencial dentro del 
ejercicio de dominaci6n de una sociedad. Sin embargo, la pri 

mera de ellas es la que tiene un cariz más propiamente polí

tico y, por ende, la que tiene relaci6n directa con el trat~ 
do de este trabajo; en el siguiente apartado se toca más a -

fondo esta funci6n, dándosele una elaboración te6rica que -
tratará de explicar en que consiste la dominaci6n política. 
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LA DOMINACION POLITICA 

Desde los inicios de la sociología política como disciplina, 
la noci6n de legitimidad ha sido el elemento más utilizado P!!. 
ra explicafla persistencia y aprobaci6n de un Estado. 

Por ejemplo, para el soci6logo S.M. Lipset, eficiencia y legi 
timidad son dos elementos que aseguran el consenso de un Est~ 
do y su gobierno. La primera, porque tendría que satisfacer -
las funciones del gobierno según las espectativas de la mayo
ría de los miembros de una sociedad; y la segunda, porque se
ría la capacidad de un sistema político para engendrar y man
tener la creencia según la cual son mejores las instituciones 
políticas existentes, entre todas las que se podrían haber -
crado.15 Para muchos soci6logos, la legitimidad de un Estado 
sigue ~iendo la aceptaci6n de ese Estado porque se apoya en -
los va~ores y creencias de los afectados o al menos porque g2 
~a del consentimiento de los gobernados. 

No obstante, las nuevas contrucciones conceptuales sobre la -
legitimidad, mas que expresar el simple consentimiento de los 
gobernados, indican que ella es un intento justificatorio ar
tificial del poder del Estado y sus acciones. Incluso, la pr2 
pía definici6n de Lipset se acerca a ~sta idea al señalar que 
la legitimidad se asocia a la tarea dt engendrar y mantener la 

ticas en una sociedad dada. En el mismo sentido, Max Weber es 
más directo cuando señala que "la subsistencia de toda 'domin!!_ 
ci6n• en el sentido t6cnico que damos aquí a este vocablo, se 
manifiesta del modo más preciso mediante la autojustificaci6n 
que apela a principios de legitimidad:16 

El siguiente enunciado integra al concepto de legitimidad la n2 
ci6n de ideología, lo que viene a darle coherencia con otros a~ 

pectos: "Es a trav~s del concepto de legitimidad como la ideol_2 
gía se introduce en la política. Una de las funciones básicas -
de la legitimidad es, en otras palabras, ofrecer un pretexto y 

una justificaci6n a la existencia del Estado; además de esto, -
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justifica también 6rdenes y jerarquías sociales específicos, 
así. como los medíos de mantcncrlos". 17 

Ya en el terreno de la teoría marxista se dice más concretamen 
te que para consagrar y reproducir la dominaci6n política, el 

Estado ha de recurrir a la ideología para que contribuya a or
ganizar un consenso de ciertas clases y fracciones dominadas -
respecto al poder político~ 

L~ ideología no consiste solamente en un sistema de ideas o de 
representaciones, concierne también a una serie de pr~cticas -
materiales. que se extienden a los hábitos, las costumbres, el 
modo de vida de los. agentes, y se moldea así, como materia vi.!!_ 

culante, en el conjunto de las prácticas sociales, incluí.das -
las prácticas políticas y econ6micas. 18 

Para Ralph Milliband, cuya obra se ha venido citando, la prim~ 
ra elaboraci6n te6rica sobre la ideología, hecha por Marx en -

su famoso libro ~ Ideología Alemana, es el sustento que va a 
dar origen posteriormente al concepto de hegemonía. Este se de

finiría más o menos como un orden en el cual es dominante un -
determinado modo de vida y de pensamiento, en el cual un con-
cepto de la realidad está difundido a trav~s de la sociedad en 
~od~~ sus manifestaciones constitucionales y privadas informa~ 
do con su espíritu ~otl~s lQs gustos, 1a moral, las costumbres,. 

los principios religiosos y políticos y todas i~ relaciones s~ 
ciales. Particularwente en sus connotaciones intelectuales y -
morales. 19 

Antonio Gramsci, quien fue el continuador de la obra de Marx -
sobre la ideología dominante y el aparato de Estado, es el au
tor del concepto de Hegemonía y Coerci6n. El distingue dos so

ciedades en la superestructura. 20 

La Sociedad Política, aparato estatal coercitivo destinado a -
hacer que las masas se conformen al tipo de producci6n vigen-

te, garantizando ''legalmente" la disciplina de los grupos que 
no aceptan el acuerdo tanto activo como pasivo. Comprende el -

ejército, la policía y el derecho. 

La Sociedad Civil,. comprende el conjunto de i11stituciones y or-

1 

r 



ganismos, tanto públicos como privados, que corresponden a la 
funci6n de hegemonía que ejerce el grupo dominante en toda la 
sociedad. 

Entre ambas sociedades (política y civil) existe un ligamento 
estrecho de colaboraci6n, por ejemplo, la asamblea parlamenta
ria como parte·de la sociedad política, es al mismo tiempo par

te de la sociedad civil por su papel de portavoz de la opinión 
pública sana. 

Tilman Evers, en su obra El Estado en la Periferia Capitalis-
.!,¡!, parece que hace una interpretación correcta de los concep
tos de Hegemonía y Coerci6n en las sociedades subdesarrolladas 
(como México), cuando señala que el dinero y el derecho "como 
medios reguladores de la circulaci6n pueden resultar insufi- -
cientes para garantizar que los ln<liv l<luos se compor~em da - -
acuerde con las reglas del mercado. Hacen falta entonces medios 
de dom~naci6n directa que se dirijan directamente a los indivi
duos para reencauzar su comportamiento en los cánones de las re 

laciones capitalistas mercantiles. 

Estos medios, que trascienden y garantizan la esfera del inter
cambio, pueden estar dirigidos a la conciencia de los indivi- -
duos, tratando de modificar su percepci6n de la realidad por m~ 
dio de la ideología, o finalmente pue~en orientarse directamen

te a su actuaci6n, tratando de doblegárla por medio de la vio--
1.encia."Zl 

Por su parte, Nicos Poulantzas ha elaborado recientemente un tr~ 

bajo cuyo título lleva por nombre"Introducci6n al Estudio de la 

Hegemonía en el Estado~ 22 Para él, el Estado no se presenta nad~ 
más como un fen6meno de la sociedad civil-individuos concretos, 

sino como una realidad objetiva, específica y de eficacia propia, 
es decir, funcionaría como unidad propia. Poulantzas remarca la 
separaci6n entre Estado y Sociedad Civil como el carácter verda

deramente político del Estado capitalista, y su manifestaci6n la 
remite al carácter de universalidad que reviste un conjunto de -

valores encabezados por los de libertad e igualdad fomales. En ese sentido 
la sociedad sería el conjunto de individuos atomizados por esos valores -
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universales, y el Estado sería la encarnaci6n del interés ge~ 
ral y universal (tematizado a menudo por la teoría política co 
mo racionalidad del Estado). 

La legitimidad del Estado estaría fundada sobre el conjunto -

abstracto de los individuos formalmente libres e iguales, so-

bre la soberanía popular y la responsabilidad laica del Estado 
para con el pueblo. 

Ya propiamente en el análisis de ln hegemonía, el autor sefiala 

que este concepto comprende los elementos constitutivos parti
culares de la política y sefiala los momentos en que esos ele-
mentos se presentarán como factores equilibrantes de las situ~ 
ciones o relaciones de fuerza. 

El concepto de hegemonía tiene como campo de aplicaci6n el do
minio de las estructuras políticas institucionalizadas y el do 
minio de las prácticas políticas de las clases dominantes: 

Lo político designaría la forma de poder concretizada en 

las instituciones superestructurales que consideren la ins
tancia de universalidad, la cual presentaría dos aspectos: 

el Estado moderno es factor específico de estructuración de 
un interés de las clases o fracciones dominantes bajo la -

égida de la clase o fracci6n hegemónica, y aparece Cúwü re
presentativo del interés general, formal y.abstracto de la 

nación. Las consecuencias concretas de esa instancia de uni. 
versalidad serían el consenso, las funciones ideológicas el 
papel de organización, el papel de direcci6n intelectual y 

moral, etc. 

Lo político designará en este caso una práctica particular 
con autonomía propia, teniendo como objeto específico el -
mantenimiento o la toma del poder. Designaría la forma ins

titucionalizada del poder, pero también una forma particu-

lar de poder no institucionalizado que alternativamente co~ 

parte o supera al poder institucionalizado en su capacidad 

de dominación y de universalización ante las clases domina

das. 
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Por otro lado, el autor intenta aproximarse a las particulari
dades del Estado moderno que el concepto de hegemonía le penn{ 
te y particularmente a las relaciones clases dominantes - cla
ses dominadas: 

a) El Estado moderno tendría que garantizar, en el terreno de 
la lucha de clases, al nivel político, ciertos intereses -
econ6mico-corporativos de las clases dominadas, siempre que 
esté de acuerdo dicha garantía con la constituci6n hegem6ni 
ca de la clase en el poder. 

Ciertas conquistas como la seguridad social en la clase o-
brera concuerdan can el inter~s econ6mico-corporat.ivo <lel -

capital, en cuanto que aseguran la reproducci6n de la fuer
za ie trabajo, sin embargo, otras conquistas juzgadas en el 
plano econ6mico-corporativo (problemas del Estado benefac-
tor) pueden ser contrarias a los intereses del capital, - -
aunque correspondan a sus intereses políticos de dominaci6n. 

b) Poulantzas critica a Gramsci, y lo rebate cuando afinna que 
la versi6n "algo vulgarizada" de Gramsci, que indica que la 
hegemonía es la situaci6n de una clase que impone su ideol~ 
gía, la concepci6n del mundo, la 1. anera de vivir, etc. No -
sitáa con exactitud la funci6n propiamente política de las 
ideologías. 

Por el contrario, para el autor, y de acuerdo a Marx, "Las 
ideologías aparecen como un nivel objetivo específico con -
realidad propia, que comprenden un conjunto relativamente -
coherente de conceptos, representaciones, valores, etc." 23 

Estas ideologías representarían lo "vivido" cotidiano por -
los individuos en sus relaciones y condiciones de existen-
cia dentro de base y superestructura, y funcionarían además, 

en tanto ideologías, como cohesionadoras de instituciones y 

estructuras sociales, sin estar reducidas a una problemáti
ca genética del sujeto-consciencia. En todo caso, dentro de 
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la formaci6n capitalista, existiría una reiaci6n entre ide~ 
logía y realidad. 

El autor dice que un papel fundamental de las ideologías es 
el de resolver la escisi6n de los individuos en su vida p6-

blica y en su vida privada, representando las relaciones de 
ellos en la sociedad civil como una réplica de sus relacio
nes políticas. Ya que si en la sociedad civil son evidentes 
las desigualdades, políticamente todos son iguales ante el 
Estado. 

"Este conjunto ideol6gico (elaborado por las clases domina~ 
tes y el Estado político) tendr' (que imponer) al conjunto 
de la sociedad una concepci6n del mundo en la cual las cla
ses hegem6nicas sean presentadas como representante ••. 
el interés general de la sociedad, como entidades que dete~ 
tan las claves de lo universal frente a los individuos pri
vados •.. unificados abstractamente en tanto que participan, 
en condiciones de libertad e igualdad y en todos los nive-
les, en una comunidad 'nacional~ .•• (es decir) su denomin!!_ 
dor (de las ideologías) común reside no en el hecho de jus

tificar ••. los intereses 'econ6mico-corporativos' de las -
clases hegem6nicas, sino de presuponer, componer o imponer 

l" iraagcü <le uua igualdad formal-en la sociedad vivil mis-
ma - de individuos privados 'idénticos' y 'dispares' unifi

cados abstractamente en la comunidad política ideal del es
tado-naci6n •.•. El papel objetivo propiamente 'político' -
de esas ideologías consistir~ también en el hecho de priva

ti~ar la sociedad civil, manteniendo su molecularizaci6n 
24 (o sea en despolitizar las clases dominadas)" •.. 
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c) El concepto de hegemonía permite dar cuenta de otro hecho -
particular del poder político con relaci6n a las clases do
minadas: el de las relaciones de ·~onscntimiento'' articula
das a las de coerci6n. 

Las :elaciones políticas de dominaci6n se presentan como r~ 
laciones de consentimiento y detrás de ellas los mecanismos 
de violencia constitucionalizada por el estado de derecho. 

Finalmente, Poulantzas termina su trabajo de introducci6n al -
estudio de la hegemonía, pero no cita nunca las instituciones 
fundamentales encargadas de su funcionamientó, ni mucho menos 
los mecanismos espocíficos utilizados entre las clases domina
das. 

Gramsci destaca tres instituciones fundamentales en la difusi6n 
de la -deología: la iglesia, la organizaci6n escolar y las or
ganizaciones de prensa. Y ya de antemano adelantaba que "la e~ 
tructura ideol6gica difunde la ideología por diversos medios -
de comunicación: libros, prensa, medios audiovisuales, pero -
también a trav6s de la arquitectura, disposición y nombre de -
las calles, etc. El conjunto constituye una articulaci6n com-
pleja de la sociedad civil 11

•
25 

Por su parte, Louis Althusser, ccntinwau<lo con las relaciones 
entre hegemonía y coerci6n, en su libro Ideología y Aparatos -
Ideol6gicos, 26 dice que en virtud de la existencia anterior de 
los aparatos represivos de Estado (gobierno, administraci6n, -
ejército, policía, tribunales, cárceles, etc.) habría que adi
cionar a la teoría la existencia de los Aparatos Ideol6gicos -
de Estado. (Instituciones y organismos privados en su mayorí~ 
pero que están al servicio del poder estatal). 
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.Entre los más importantes estarían el AIE religioso (el siste

ma de diferentes iglesias); el AIE escolar (el sistema de las 
diferentes escuelas p6blicas y privadas); el AIE familiar; el 

AIE jurídico (aunque pertenece también al ARE); el AIE políti
co (el sistema político y dentro de él los diferentes parti- -

dos); el AIE sindical; el AIE de información (prensa. radio. -

televisión, etc.); el AIE cultural (letras. bellas artes. de-
portes. etc.). 

Althusser reconoce al AIE escolar como el fundamental en el 
proceso de inculcaci6n ideol6gica. Dice que e1 resto de los 
AIE (partidos burgueses. televisi6n, publicidad. ejército, - -

iglesia, etc.) s6lo pueden cumplir su función de dominación -
ideol6gica cuando aquél ya ha penetrado a través de la social~ 
zación primaria. 

Esta proposición es muy discutible si observamos, a la luz del 
proceso de crecimiento de las sociedades del tercer mundo, que 
la educación es nula en ciertos paises, sin embargo, la domin~ 

ci6n político-ideol6gica es total. Esto quiere decir que. an-
tes que el AIE educativo penetre en los nuevos ciudadanos, ya 

existen otros aparatos ideológicos como el familiar y el "in-
fcr:::::.t:ivo" que lo han h6chu. La televisión, por ejemplo, tiene 

un efecto impactante sobre los nuevos ciudadanos porque, desde 
el primer momento, penetra en la privacidad de los hogares. 

Ahora bien, cada uno de los aparatos ideol6gicos o institucio
nes, citados anteriormente, tiene sus propios instrlllllentos y -

mecanismos de inculcaci6n, así como sus propios campos de apl~ 
caci6n. Empero, por su crecimiento y expansi6n, los modernos -
medios de comunicación (o de difusi6n) se han constituído en -

los principales condensadores y aspersores del conjunto de la 

ideología dominante producida por la mayoría de los aparatos -

ideológicos. 
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Quizá, por su reciente desarrollo, los medios de comunicaci6n 
fueron subestimados por Gramsci y otros autores, los que, seg~ 

ramente, no percibían a6n su potencial de difusi6n. Específic~ 
mente, la televisi6n y el cine, entre otros, alcanzan un desa
rrollo sorprendente desde no más de 40 años a la fecha. 

Por tales razones y para efecto del análisis entre la utiliza
ci6n del tiempo libre y la dominaci6n política en México, el -
estudio de los medios de comunicaci6n (AIE de informaci6n para 
L. Althusser) es esencial, sin descuidar la referencia comple
mentaria al resto de los aparatos ideol6gicos. 

Porque además, uno de los aspectos fundawt:ntales da los moder

nos medios de comunicaci6n es su papel promotor y masificador 
de los usos del entretenimiento y la creaci6n de espectativas 
expre' idas en el mundo fascinante de los paises desarrollados. 
Como complemento, el consistente ensal=amiento de la igualdad 
y la libertad formales es esencial para legitimar el poder de 
las clases dominantes y para justificar las "desgracias" o "ma 
la suerte" de los dominados. 
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1.2. JORNADA DE TRABAJO Y TIEMPO LIBRE. 

GENESIS E HISTORIA DEL TIEMPO LIBRE 

Seg6n Sue Roger, 27 durante la época antigua, la vida de ocio e~ 
taba considerada como privilegio de los nobles y expresi6n ple
na de sus "nobles" potencialidades. El trabajo, en la medida -
que se le consideraba degradante, era reservado exclusivamente 
a los esclavos. En esa época ocio y trabajo no tenian rel~ci6n 
alguna; por ese hecho, el ocio no era considerado como tal, si
no solamente como un estado de ociosidad permanente. 

Para el célebre Arist6teles, fil6sofo de ese tiempo, "la n~ 
turaleza misma exige que nosotros sepamos no s6lo actuar bien, 
sino también holgazanear bien. Porque el ocio es el ~rincipio -
de todo, es preferible al trabajo y a su objetivo." 8 

Para Plat6n, también fil6sofo de la época, "el hombre (libre), 
juguete e instrumento de Dios, debe pasar su. ·vida jugando a los 
juegos más lindos, entendidos como acci6n sagrada". 29 

Durante la edad media o feudal es posible encontrar , - -.: ---.J.Cll. &U,&....:>U&U. se 
paraci6n entre una casta dedicada exclusivamente al ocio y la -
gran masa consagrada al trabajo. Algunos días, dichas masas 
tienen acceso a la ociosidad, pero ésta es causada por los aza
res del clima de las malas temporadas, es decir, ese tiempo - -
"libre" es forzado pór que más bien se sufre, no se elige. In-
cluso había día "feriados" en los cuales los campesinos se v:en 
presionados por la iglesia para realizar fiestas religiosas, su 
accionar no es libre sino forzado. Tampoco se puede hablar en -
este caso de ocio, tal y como se concibe actualmente. El ocio -
o tiempo libre, en su sentido moderno, presupone un tiempo de -
trabajo. Más explícitamente, el ocio o tiempo libre nace con el 
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surgimiento de las civilizaciones industriales y post-industri~ 

les y especialmente cuando se ha dividido el trabajo retribui-
ble del hombre· y su tiempo libre. Así como cuando el trabajo -
del hombre y su respectivo descanso están liberados de los con
dicionamientos que les imponían los ritos colectivos. 

En los primeros tiempos del surgimiento de las sociedades indu~ 
triales, al cambiar la naturaleza del trabajo por el de tipo -
asalariado, aumenta la presi6n del mismo sobre el individuo, de 
manera que a éste no le queda más que el tiempo ~Ínimo nccesa-
rio para reproducir su fuerza de trabajo: las jornadas de traba 
jo son tan largas que "roban" parte del tiempo de 8 horas dia·
rias in<lispensables para dormir. 

Gianni Toti, en su obra Tiempo libre y Explotación Capitalis-
~ , analiza metódica y brillantemente el proceso de reducción 
(lógica y necesaria) de la jornada de trabajo y las primeras ·
concepciones del tiempo libre. 

Desde su primera nota observa las brutales condiciones de trab~ 
jo y señala que antes del movimiento obrero las jornadas de tr~ 
bajo no conocieron reglamentaci6n alguna, sólo hasta que hubo -
conciencia de la explotaci6n. "Pero a esta conciencia de la ex
plotación se lleg6 lentamente, a través de experiencias largas 
y t:rágicas; con las pri:::cr::.s fu€<rzas Ut:: las asociaciones obre-

ras modernas en las primeras décadas del siglo XIX". 30 

Sostiene que la primera legislaci6n del trabajo que se puede -
comparar con las modernas, quizá se remonta al 1630 y esta re-
gistrada en Massachusets, E.U., más adelante reseña las prime-
ras acciones obreras en favor del tiempo libre, es decir, la re 
ducci6n de la jornada de trabajo, localizadas en Filadelfia, E. 

U. hacia 1791 y en Alemania hacia 1783. 



En relación a las condiciones de trabajo, el autor afirma que 
nunca había sido tan envilecida la dignidad humana como en ta
les décadas donde fueron impuestas formas de trabajo brutales. 
Pero éste era el atizamicnto que hizo surgir posteriormente -

las primeras organizaciones obreras. Muchos sociólogos coinci

den en que hacia 1830 se plantea el surgimiento del tiempo li
bre como uno de los problemas fundamentales para el equilibrio 
social. Las grandes batallas que escenificaron los obreros - -

franceses y europeos son reseñadas por el autor, remitiéndose 
a datos, fechas, documentos de archivo y citas originales. El 
movimiento cartista inglés en 1838 y las insurrecciones obre-

ras francesas en 1831, son las batallas más importantes de las 
nacientes organizaciones obreras, no solo por la reducción de 
la jorPada de trabajo, sino también por incrementos salariales 

y mejo es condiciones de vida. 

Hacia 1850 la jornada de trabajo continuaba, en la mayoría de 
los paises, en 12 horas exactas de trabajo diariamente, pero -

ya la presión econ6mica y política de los obreros había forza
do el debate oficial sobre problemas como el trabajo de los n~ 
ñas menores de 12 años y su cruel explotación. Las reacciones 
ideol6gicas y políticas de los patron~s arreciaba, pero resul

taba evidente que las organizaciones Lbreras tenían mejores ªE 
gumenros º:: en todo caso, l:i fuerza ü.t~gau.izada para reali=ar -

huelgas y movimientos de alcance nacional. La lucha por las 10 
horas de trabajo constituía una demanda muy importante, ya que 

en algunas entidades de los Estados Unidos la jornada de 10 h.!:!_ 
ras, conquistada a través de duras luchas, era un hecho . 

•.. "el camino para humanizar el trabajo ya estaba abierto en 

todo el mundo industrial. Los acontecimientos de 1848, el olor 
de las revoluciones populares y democrático-burguesas había i~ 

dicado a los círculos dominantes de la burguesía a adoptar una 

política flexible de intervenciones, concesiones y compromi-. -

sos". 31 
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De acuerdo a Toti, en Ingl~terra, Francia y Estados Unidos, -
las argumentaciones y las luchas políticas directas se dejaban 
sentir entre organizaciones obreras y patronales. Los congre-

sos obreros hacia 1860 planteaban ya la jornada de 8 horas, no 

ya para la defensa de la salud y el bienestar moral, sino para 
transformar la propia organizaci6n de la sociedad a trav~s de 
incrementos salariales y mejores condiciones de vida. 

Toda la década de los 70's estuvo caracterizada por cruentas -
batallas obreras por disminuir la jornada de trabajo, y aunque 
en algunos paises se lograba imponer la jornada de trabajo de 
8 horas los patrones utilizaban todo tipo de acciones a fin de 
neutralizarla. El caso patético de Chicago en los E.U. en 1886 
fue el más notable por la matanza realiza.la :::.hf '=orno respuesta 
a una nuelga obrera que demandaba la reducci6n de la jornada -
a 8 horas. La represi6n ejecutada el lº de mayo provoc6 una -
ola de indignaci6n. Gianni Toti narra excelentemente algunas -

de las escaramuzas y la participaci6n de los líderes más conn~ 
tados del movlm.icnto. Dos años después del suceso, El 1° de m~ 

yo de 1890, se instituye el día de conmemoraci6n de las luchas 
obreras. 

En palabras de Toti, en general, en L,•ropa las conquistas rel.!!. 
tivas al horario de trabajo fueron mas difíciles de conseguir 

que en los Estados Unldc:;. La reducci6n de la jornada de trab~ 
jo comúnmente se efectuaba como consecuencia de conflic~os so

ciales durísimos. 

Para 1907 el congreso de mineros franceses reclamaba incluso -

un descanso anual retribuído; son las vacaciones que surgen -
por primera vez como una "aspiraci6n de las familias obreras". 

Paralelamente, el 23 de abril de 1919: "Después de treinta 
años de lucha y de acciones colectivas por la reducci6n del h~ 
rario, el proletariado francés obtiene la ley sobre las ocho -

horas". 
32 
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feliz; el tiempo de trabajo se reduce a 6 y 3 horas respectiv~ 
mente. 

A principios del siglo pasado Robert OWen y Fourier se preocu
pan ya en la época industrial de la reducci6n de la jornada de 
trabajo y el trabajo agradable. 

Pero la primera obra con referencia específica sobre el oc;o -
fue escrita por Paul Lafargue: ·El Derecho a la Pereza • 34 

(1884). Analiza el dogma del valor al trabajo y critica indig
nado el por qu~ los obreros se han degradado hasta el punto de 
aceptar como una ve¡-·<ladara conquist:! le Ley de 1848 que limit~ 

ba a 12 horas el trabajo en las fábricas. Sostiene que el der~ 
cho al trabajo, considerado como principio revolucionario, so
lo es ·l derecho a la miseria, por tanto es necesario reivindi 
car el derecho a la pereza, reduciendo voluntariamente las joL 
nadas de trabajo .. Para él, la clase obrera debe forjar una -
Ley que prohibiese a todos los hombres trabajar mas de tres h~ 
ras por dí.a, sin embargo se pregunta: "Pero, ¿c6mo pedir a un 
proletariado corrompido por la moral capitalista que tome una 
resoluci6n viril ?". 

La sep•mda obra dedicada expresamente al ocio es la de Thors-
tein Veblen Teoría de la clase ociosa 35 (1899). El autor -
muestra primeramente la manera como están ligados el ocio y el 
consumo. Analiza las actitudes de imitaci6n de la burguesía -
con respecto a la antigua clase arist6crata. A través del ocio 
intentan parecerse a ellos, además de realizar actividades in~ 
tiles y ociosas, y comprar objetos suntuarios y de lujo. Su -
"consumo es ostentorio", es decir, para dar fe a los demás de 
su elevada clase. Y así. Veblen analiza con profundidad algunas 
actividades como la caza o los deportes practicados por la buL 
guesía. Empero, su descripci6n sobre las prácticas de ocio de 
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los burgueses no trasciende hacia un análisis crítico del tie~ 

po libre que la clase obrera comenzaba a conquistar a princi-
pios del presente siglo. 

Solo hasta los ai'ios 30's, cuando la jornada de trabajo de 8 h,2 

ras comenz6 a ser una realidad, volvieron a aparecer algunos -

trabajos y proyectos de investigaci6n sobre el ocio y la cult~ 
ra de masas. Crecía la esperanza sobre el incremento del tiem
po libre de los trabajadores durante la gran cantidad de conf~ 
rencias que se desarrollaron en torno al mismo. 

Por ejemplo, en Europa, "La obra de Georges Friedmann, en par
ticular, concede un lugar preeminente al papel que el ocio de
sempeña para reestablecer al hombre en una civilizaci6n domina 
da por la Tecnología". 30 A partir de 1950 la sociología del ~ 
cio cobra gran impulso, tanto en E.U. como en Europa, planteá~ 
dese problemas y soluciones que pronto originan programas gu-
bernamentales para la planificaci6n de las actividades de o- -
cio. En ese contexto surge la obra clásica de Dumazedier , - -
·Vers une civilisati6n du loisir? (1962), y de ella se deri--

van indirectamente otras obras sociol6gicas con estudios espe
cíficos sobre la distribuci6n del tiempo, costos y funciones -
del ocio, y las contrariedades del mismo para la propia exis--

tencia del $CT hwuanv (J~cada de los 7úis). 

Hemos visto a grandes rasgos, una visi6n sumamente resumida de 

la producci6n te6rica que se ha escrito, hasta estos días, so
bre el tiempo libre. Ahora conviene precisar su significado p~ 
ra obtener una correcta definición y delimitar sus funciones -

más comunes. 



Del tiempo libre se puede decir que se trata del tiempo resi-· 
dual, es decir, del que sobra cuando se ha cumplido el tiempo 
laboral. A est.o, es necesario recordar que todavía hay qUl' re~ 

tar a dicho tiempo libre las horas de traslado del lugar de r~ 
sidencia al trabajo y viceversa, consumo de alimentos, aseo, -
suefio, prdcticas tradicionales y otras no obligatorias pero n~ 
cesarías al modo de vida de cada persona. Por ejemplo, el asi~ 
tir a misa no es una actividad de tiempo libre u ocio por que, 
si bien no es obligatorio, representa una tradici6n a cumplir 
semanalmente. 

A pesar de todo, existe la duda sobre si ciertas actividades, 
tales como las familiares o la asistencia ~ prácticas religio
sas, son realizadas por obligaci6n o por elecci6n libre. Auto
res c< mo Joffre Dumazedier 37 han propuesto que se de a estas 
activ¿dades de carácter mixto el nombre de semidistracciones. 
Pero aún sigue la ~biguedad latente. Al parecer, dichas prá~ 
ticas no debieran ser clasificadas por el hecho de que pudie
ran ser resultado de una elecci6n libre o no, por que la cues 
ti6n la resuelve cada individuo en su conciencia. 

Fuera de todas las actiYidades que aparentemente son volunta
rias y libres," ••. , el tiempo residu -il del que a pesar de to,
do podemos disponer se llama tiempo libre neto o, para decir
lo más familiannP.nte, ocie". 38 

El ocio quiere decir libertad para hacer todas aquellas acti

vidades que se nos de la gana. De Grazia 39 considera al ocio 
como un estado de tranquilidad y libertad, en el cual la acti 
vidad se lleva a cabo como un fin en sí, sin otra raz6n que -

el de realizarla. 
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Atendiendo al significado dado líneas arriba por el profesor -

González Llaca, en adelante se utilizará preferentemente el -
t6rmino "Tiempo Libre". 

Por lo que toca a sus funciones, el tiempo libre cumple tres -
básicas: descanso, desarrollo de la personalidad y diversi6n. 

La primera es concebida propiamente como la funci6n primordial 
para reproducir la fuerza de trabajo que se gast6 durante la -
jornada laboral. El descanso debe ser comprendido como aquél -
lapso en que el fin no es otro que el reponerse de fatigas o -
cansancios, producto de esfuerzos laborales, otros oblígate- -
ríos y los que corresponden a las actividades diarias. 

La segunda funci6n del tiempo libre se encuentra en el desarro 

llo personal o lo que, en otras palabras, muchos consideran c~ 
mo una formaci6n ascendente de la personalidad en la que están 
inmersas todas aquellas prácticas que ayudan necesariamente al 
ho~bre en sus aspectos profesionales, físicos, humanos y econ6 

micos. 

La tercera funci6n es l.a de entretenimiento y diversi6n: "Me-
diante el entretenimiento, ya sea de Índole aprobada o censur~ 
da por la sociedad, abre nuevos mundos, tanto reales como ima

ginarios, en los que el. individuo puede escapar del aburrimie~ 
to diario de realizar una serie de tareas limitadas y rutina-

rías". 40 Aquí se incl.uyen actividades como los juegos pasi-
vos o activos, en los que el hombre se libera de las tensiones 
y los impulsos reprimidos. La b6squeda de placer, entretenimie~ 
to y diversi6n representa una fuga liberadora del tedio y la -

monotonía laboral, pero tam~ién el condiconamiento de actitu-

des pasivas en otros sentidos. 

Para terminar este apartado podemos citar la definici6n adopt~ 
da por el Grupo Inter~acional de las Ciencias Sociales de Tiem 

po Libre: 
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"Tiempo libre es el conjunto de ocupaciones a las cuales el i~ 
dividuo se entrega con plena aceptaci6n para descansar, diver
tirse o desarrollar su informaci6n y su formaci6n desinteresa
da, y su participaci6n social voluntaria, después de ser libe
rado de las obligaciones profesionales, familiares y sociales". 
41. 

EL TIEMPO LIBRE COMO FENOMENO SOCIAL. 

En el apartado antepasado se reseñ6 la historia del tiempo li
bre hasta los momentos en que los trabajadores ingleses y nor-
teamericanos tada~!e l~cheb~~ ro= reducir las jornadas de ~ra-
bajo a 44 y 40 horas respectivamente, poco antes de estallar -
la se:unda guerra mundial. 

En los años de la postguerra, específicamente a partir de -
1950, la cuesti6n de la liberaci6n del tiempo libre cobra una 
importancia trascedental. En Norteam6rica y los paises euro- -
peos la jornada de 8 horas por 5 días a la semana se generali
za rápidamente y surgen esperanzas estusiasmadoras sobre la -
tendencia constante al incremento del tiempo libre, tanto por 
la reducci6n de horas de trabajo al• semana, como por el in-
cremento de grandes períodos compactús de vacaciones. El tiem
po libre y las actividades que se desarrollan durante él cons
tituyen un verdadero fen6meno social moderno, es decir, que -
nunca antes se había visto. 

La mayoría de los estudiosos de esa época coincide en que, si 
bien la conquista del tiempo libre se di6 mayormente como con
secuencia de las batallas obreras en cada fábrica, la revolu-
ci6n tecnol6gica y la productividad fueron los factores que -
permitieron tal conquista. 

Quien se muestra más optimista al respecto es Dumazeider, en -



su obra Vers une civilisation du Loisir? • en la que predice 
un aumento considerable en la producci6n, lo que redundará en 

mayores bienes y servicios, en tanto que los productores trab~ 
jaran cada vez menos. Sostiene que la civilización se encamina 

a una sociedad de consumo, cuando afirma que la consumición en 
masa de bienes de confort y de ocio se hallará al alcance de -

las tres cuartas partes de los hogares (franceses). Otros aut~ 
res mostraban también optimismo, pero al mismo tiempo preocu
pación: se. pensaba que el ocio o tiempo libre en exceso podría 
ocasionar estados de aburrimiento y tedio en las nuevas. gener~ 
ciones, provocando angustias peligrosas. Lo que se propuso, e~ 
tonces, fue lo w~s fácil: pl:nificar las actividades de tiempo 
libre, construir infraestructura para el entretenimiento, -
crear centros de diversi6n, etc, en fin, los medios para "ma-
tar" el tiempo. De manera especial, los medios masivos ue comu 

nicación adquieren vital importancia y, a la cabeza de ellos la 
televisi6n surge como el instrumento más socorrido por todos -

los sectores sociales. 

A fines de la década pasada (70's) el tiempo libre no se había 
incrementado en la magnitud que suponían los soci6logos de la 

"civilización del ocio". Si acaso, en los paises desarrollados 
hay nuevas prestaciones que incluyen la reducción de algunos -
días laborables en el afio, y algunas propuestas para reducir -

la semana laboral a 4 días, pero nada que sea una cosa genera

lizada y confirmada. En los paises subdesarrollados, como Méxi 
co, el avance es más lento en vista de que la semana laboral -
de 5 días es apenas una conquista que se ha logrado parcialme~ 
te y casi con exclusividad en oficinas y algunas fábricas. 

En México, Edmundo González Llaca refiere que "la semana labo
ral de 5 días es una realidad que beneficia a más de dos mil!~ 

nes y medio de trabajadores". 42; .esta cantidad es aún pequeña 



41 

ya que apenas representa poco más del 10% de la poblaci6n eco
n6micamente activa, estimada en 23 millones. Empero, la cifra 
aumenta por los varios millones de subempleados que "go::an" de 
grandes porciones de tiempo libre de manera forzada. 

En general, la tendencia camina en el sentido de la reducci6n 
de las jornadas de trabajo y el aumento del tiempo libre y las 

vacaciones. La construcci6n de infraestructura para la recrea
ci6n y el turismo, la proliferaci6n de espectáculos artís~icos 
y culturales y, fundamentalmente, el desarrollo de la indus- -
tria del entretenimiento y el consumo, hablan por sí solos de -
la presencia del fen6meno social que ha provocado el aumento -
del tieDpo libre. 

El presente trabajo toma en consideraci6n no s6lo el tiempo l~ 
bre de los trabajadores como individuos, sino como parte de -

conglomerados más grandes que en este caso son las clases tra
baj ador~s. Así, se examina de manera global el tiempo libre -
de amas de casa, estudiantes, ancianos, niños, etc. que gen&r~ 
camente pertenecen a las clases trabajadoras. 

Analizar el tiempo libre de estas clases sociales en relaci6n 

a las consecuencias políticas que les afectan es muy importan
te, porque habrá que ver en que io gastan o como lo usan, pues 
no es lo mismo utilizarlo para desarrollar la personalidad a -
trav&s de la cultura que utilizarlo para el simple entreteni-

miento y la divcrsi6n pasiva. 

De esa dicotomia depende el que una nación tienda a ser s6Jida, 

independiente y desarrollada o d&bil, manipulada y pobre. 
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1. 3. TIEMPO LIBRE Y DOMINACION POLITICA. 

El incremento de las actividades de tiempo libre es un fen6me
no social moderno. El ser humano goza ya de ~orciones conside

rables de tiempo libre y es previsible que aún conquiste mayo
res márgenes de él. Pero cabría preguntar ahora ¿cuál es la -
tendencia en el uso que le da la gente a su tiempo libre? ¿ha 

servido ese tiempo para el desarrollo y dignificaci6n de la -
personalidad humana o simplemente para el entretenimiento y la 
diversi6n pasiva con la que se busca matar el aburrimiento ?. 

A pesar de los apoyos en infraestructura que han otorgado los 
gobiernos de paises como Francia, para que el uso del tiempo 

libre ,volucione a favor del pleno desenvolvimiento de la pe~ 
sonalidad humana 1 a través de actividades recreativas, cultur~ 
les, deportivas y productivas (hágalo usted mismo), la pobla
ci6n en general ha dado mayor preferencia a las actividades -

de entretenimiento y diversi6n pasiva, debido en parte, a que 
el uso del tiempo libre todavía esta condicionado por el tra
bajo alienador y rutinario. Actividades como ver la telévi- -

si6n, cine, las revistas y los "cornil.;", los espectáculos de
portivos, juegos de azar, mecánicos y electr6nicos, el uso de 

centros turísticos, bares, cabarets, teatros de revista, etc. 
alcanzan una expansi6n tan r1Í.pida, al grado en 4u.:: mayores e~ 
pitales han sido invertidos para dar nacimiento a una podero

sa industria del entretenimiento. 

A mediados de la década de los 60's Joffre Dumazedier obtiene 
la siguiente conclusi6n: ''Para los grandes pensadores socia-
les del siglo pasado, el tiempo lib.re debía terminar por au-

mentar la participaci6n de los ciudadanos en los problemas de 

la ciudad lComtc, Engels, etc.). La evoluci6n de las activi-
dades del tiempo libre no ha respondido a las aspiráciones de 

estos fil6sofos; más bien es la necesidad de diversiones •.. 
lo que ha prevalecido en la sociedad capitalista, bajo el 
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efecto de la inflaci6n de las diversiones como sostén de la p_u 
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blicidad". 

Roger Sue,
44 

en su análisis para Francia, revisa las prácticas 
de ocio más comunes. De las de carácter físico dice que uno de 

cada tres franceses practica los paseos campestres y el ocio -
deportivo, familiar, en tanto que, uno de cada ocho practica -
un deporte formal. De las de carácter utilitario productivo -
dice que uno de cada dos franceses ejecuta como ocio trabajos 
de jardinería, pintura o los de "hágalo usted mi:smo". 

Al pasar al estudio de las actividades culturales, el autor s~ 
ñala que a partir del auge de la televisi6n y la radio, las a~ 
tividades culturales se han desarrollado muy poco. Además de -
que J t gran mayoría de ellas sigue siendo privativa de una pe

queñ~ minoría de franceses, Sostiene que la lectura pertenece 
ya al dominio de las actividades culturales menos populares. 

En cambio, la televisi6n, como medio de entretenimiento y di-

versi6n pasiva (a pesar de que el autor le reconoce cierto ca
rácter cultural), es el entretenimiento número uno de los fra~ 
ceses y el de mayores perspectivas en el avance tecnol6gico -
(juegos de pantalla, cablevisi6n, videocaseteras, etc.), ·~os -
obstáculos culturales", es decir, la falta de instrucci6n esco 
lar y cultura general, han influído para que, en la misma Fran 
cia, las div~rsivn~s y el entretenimiento pa~jvo sean los de -

mayor arraigo en la sociedad. 

Para Italia, Gianni Toti45 infiere que la mayoría de sus ciud~ 
danos siguen de cerca y con mayor interés, no solo las "imbeci 
bilidades" de ciertos programas de televisi6n, sino toda la -
producci6n de la industria del entretenimiento y la diversi6n 

pasiva. 



Desde luego, la función del tiempo libre para el desarrollo de 
la personalidad cobra una importancia vital en las sociedades 

de los paises desarrollados, sin embargo. las afirmaciones an
teriores parecen indicar que el tiempo se gasta con mayor pro
porción en actividades pasivas de diversión y entretenimiento 

como único fin, sin mayor utilidad que acabar con el aburri- -
miento o mejor dicho, matar el tiempo. 

Ahora bien, Toti critica a los "soci6logos occidentales del -
tiempo libre", quienes han aceptado que existe la tendencia -
predominante de la gente hacia las actividades pasivas de puro 
entretenimiento (t.v .• cine, espectáculos-deportes, comic's, -
etc.), pero no abordan el contenido ideológico de ellas, ni -
las implicaciones políticas consecuentes para la vida nacional 
de cada país. Dice que s6lo se limitan a indicar mecánicamente 
los problemas de horario, de economía, de instalaciones, de o~ 
ganizaci6n y planificación que se deberían resolver, es decir, 

cuestiones de forma pero no de contenido. 

En su opini6n, 46 los sociólogos han descubierto, ciertamente, 
que los h~roes de los deportes, el cine y las canciones, son -~ 

las que dominan en la sociedad (italiana), sin embargo, las -
consecuencias políticas, culturales y económicas que se deri-

van de esa situaci6n difícilmente son mencionadas. El conteni
do real de carácter político ideol6gico que entraña toda la -

industria del entretenimiento es ignorado. Porque, no es posi
ble suponer que la función del entretenimiento y la diversi6n 

pasiva busque simple y llanamente reestablecer al hombre, da
do el cansancio físico y mental que conlleva la moderna produ~ 
ci6n tecnol6gica. Antes bien, cumple además una funci6n de ca

rácter eminentemente político, de control y condicionamiento -

para la manipulaci6n política de los individuos que integran -
una sociedad. y especialmente de los pertenecientes a las cla-
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ses trabajadoras, por su status de potenclales opositores al -
sistema político, econ6mico y social capitalista; ello no s6lo 
en las naciones subdesarrolladas (como el sentido comGn lo - -
cree), sino también en las desarrolladas. 47 S6lo en estas so-
ciedades del llamado capitalismo occidental y las sociedades -
dependientes de ellas, donde existen estructuras de clases - -
bien diferenciadas, puede darse un interés por controlar las -
actitudes y conductas de los dem~s a través de las actividades 
de tiempo libre. Herbert Marcuse señala en términos hist6ricos 
el fen6meno: 

"S6lo en el Gltimo estadio de la civilización industri~l, en -
que el crecimiento de la producci6n amenaza sobrepasar los 1! 
mites fijados por la dominaci6n opresora. la técnica del mane
jo de ~s masas ha desarrollado una industria del entreteni- -
miento que mantiene el tiempo libre directamente bajo con- - -
trol". 48 

En efecto, en la medida que el fen6meno social del tiempo li-
bre se ha venido desarrollando, y de que las actividades de d! 
cho tiempo (especialmente las de entretenimiento y di\•ersi6n -
pasiva) van adquiriendo la forma de mecanismos de control, es 
el Estado (como actor pasivo) y las c ases dominantes (como a~ 
tores ejecutivos) quienes han generado, acaparado e impulsado 
la infraestructura y los instrumentos propios de la industria 
del entretenimiento, la diversi6n y la informaci6n. 

49 
Entre lo 

más importante se puede citar: los sistemas de televisi6n (sa
télites, retransmisoras, concesi6n de canales), de radio y de 
publicaciones, los cines, los espectáculos deportivos, las zo
nas turísticas y de diversiones, el teatro serio y de revista, 
los cabarets y las discotecas, la industria del juguete manual, 
las salas para conciertos musicales, convenciones y competen·
cias de toda indole, y hasta los centros comerciales donde el 

I· 
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consumo es una actividad más de tiempo libre. 

Algunas de las actividades que se desprenden del conjunto ant~ 

rior solo generan en los individuos diversos grados de enajen~ 

ci6n y alienaci6n mental, neutralizándolos en la clarificaci6n 

de sus ideas y en la potencial toma de conciencia social, si -

no es que inyectándoles adicionalmente el conjunto de las -

ideas dominantes~ 5 º 

Sin embargo. son los medios masivos de comunicaci6n los que 

se han venido destacando recientemente como instrumentos id6-

. neos y eficientes para la condensación y aspersi6n de la ideo-

logía dominante durante el tiempo libre. 4 

En esta tarea cobran un papel de gran importancia las clases -

dominantes, pues son ellas, por intermedio de sus institucio--
** nes y agencias, tanto páblicas como privadas , las mas inte-

resadas en contribuir a la organizaci6n, mantenimiento y ejer

cicio de la hegemonía política global que les beneficia. 

En su brillante obra ·El Estado en la Sociedad Capitalista 

Ralph Milliband, al sustentax lo que ~l llama el proceso de l~ 

gitimación de la sociedad capitalista, aborda el análisis del 

papel que cumple cada uno de los medios de comunicaci6n más i!!!_ 

portantes. La prensa: "Los peri6dicos varían el'!ormemente por -

su calidad, contenido y tendencia en los diversos paises •••. -

pero cualquiera que sean sus innWllerables y diversas diferen-

cias, la mayoría de los periódicos del mundo capitalista (des~ 

rrollado) tienen en com6n un rasgo esencial, a saber, su vigo

rosa y, a menudo, apasionada hostilidad para todo lo que se en 

* 

** 

Aparatos Ideol6gicos de Estado de info:nnaci6n y cultura P/ Lois Althu
sser . 

.Este cooji.m.to ~ deruminado por A. GrB111Sci como sociedad civil, cuya -
tarea es corresponder a la funci6n de hegemonía l!Ue ejercer el giupo -
domiDante; en caoparaci6n a lo qlie llama Sociedad Politica, eJecuto
ra de. la coerci.6n directa en la sociedad, y que está integrada al --
.Aparato de Gobierno. · 
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cuentre muy a la izquierda de las formas más benignas de la s~ 
cial democracia". 51 

En cuanto a la radio y la televisi6n, el autor dice que cum- -

plen una finalidad esencialmente conformista, aunque no neccs!!_ 

riamente. Dice que, a pesar de la cierta imparcialidad políti

ca que muestran los medios de comunicaci6n, sus ataques se di
rigen contra todas aquellas concepciones y criterios que se S!!. 

len del consenso manejado por todos los partidos y agrupacio-
nes políticas •. Incluso sostiene: "No me parece extravagante i!!, 
dicar ahora que la radio y la televisi6n de todos los paises -

capitalistas han sido consistente y predominantemente agencias 
de adoctrinamiento conservador y han hecho todo lo posible pa
ra inorilar a su auditorio y espectadores en contra del pensa

miento disidente" 52 (esto es lo que algunos te6ricos de la so 
ciología política definen como socializaci6n política controla 
da). 

T,_mbil;n dice que el mundo de las revistas", ••. por la estruc

tura de sus ríibricas y la aparente neutralidad de sus artícu-
los, contribuyen a la formaci6n de ese clima de conformismo, -
que es una de las grandes desgracias .·el capitalismo contempo

ráneo. Así las revistas femeninas, sin aparentarlo, dan una vi 

si6n falsa de nuestro mundo". 5 ~ y continua con los libros, --=
cuando cita dos autores de éxito cuyos héroes son dechados de 

anticomunismo rabioso, o bien porque la trama siempre gira al
rededor de la lucha contra fuerzas subversivas nacional o ex-

tranjeras. 
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Ahora bien, de manera similar, en un comentario para las socie 

dades latinoamericanas, el autor Carlos Villagran sostiene que 
"Es a través de los medios de comunicaci6n como las clases do

minantes logran en la actualidad adornar y embellecer las con
diciones de su modelo de sociedad, logrando internalizar en -
los dominados una falsa conciencia que induce a aceptar como -
propia la visi6n del mundo de los dominadores 11

•
54 

Pero además, los modernos medios de comunicaci6n han cwnplido 
a su vez, con la tarea de difundir y formar toda una subcultu
ra para las clases trabajadores, apoyada en el consumo dispen
dioso y el disfrute ocioso de bienes y servicios; todo como un 

gran negocio cuyo interés resulta puramente mercantil. Armand 
P.iattelart, en su libro La Cultura como Empresa Multinacional , 
reswne con precisi6n una de sus ideas centrales: "Hasta ahora, 
los medios de comunicaci6n han tenido como funci6n principal -
la de masificar un modelo de utilizaci6n del tiempo libre. La 

mayor parte de sus contenidos ha girado alrededor de la llama
da cultura de masa~. que se define esencialmente por ser una - -

cultura del ocio". 55 

Para soci6logos como T. Adorno
5
\a cultura de masas, propia de 

los pais~s desarrcll~dcs,compT~Pñe un conjunto de bienes y se.!.. 

vicios culturales, recreativos,de entretenimiento y consuao, -
tales como los libros "best-sellers", comics, revistas, los -
complejos turísticos, las grandes producciones cinematográfi-
cas, la televisi6n, el autom6vil, la música (en disco, radio y 

cinta), conciertos masivos de música, obras de tc~tro, concur
sos de belleza, de modelismo, de baile y fisicoculturismo, - -

etc., pero además comprende una serie amplia de prácticas y re 
laciones sociales como los estilos de consumo, las modas de la 
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ropa,el uso del espacio urbano, las festividades y las prácti
cas familiares, los clubes, las bandas juveniles, la manera de 
usar la publicidad e incluso las relaciones y los estilos que 
se difunden como propios de la vida educativa. 

Empero, para los paises subdesarrollados, esta cultura de ma
sas adquiere una peculiar significaci6n, a saber, la de cons
tituir una sensible penetraci6n cultural foránea que debilita 
la identidad nacional, las tradiciones y las costumbres pro-
pias de cada país. En otras palabras, las naciones desarroll~ 
das establecen, a través de los medios masivos de comunica- -
ci6n, una relaci6n de imperialismo cultural con las naciones 
subdesarrolladas, como necesidad implícita del imperialismo -
econ6mico, político y militar que han ejecutado durante mu- -
chos ; ños. 57 

Aún más, sus concepciones de la vida social, normas de compo~ 
tamiento, patrones de consumo y valores morales, continuamente 
son asimilados e imitados por las cla.ses dominantes de los - -
paises subdesarroll~dos, los que, 3 su vez, las transmiten al 
resto de las clases sociales, especialmente de las que habi--. 
tan en las zonas urbanas. 

En consecuencia, las clases trabajadoras de los paises subde
sarrollados se encuentran no solo en estado de enajenaci6n y 

alienaci6n mental, y condicionadas por ia ideología dominan-
te, sino tambi6n imbuídas por un c6mulo de aspiraciones a los 
modelos de vida y de ocio existentes en las naciones ricas. 

En suma, es innegable el hecho de que las actividades de Cie~ 
po libre que han sido masificadas, y de manera especial las -
que tienen relaci6n con la industria del entretenimiento y -
los medios de comunicaci6n, constituyen mecanismos de control 
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ideológico y de condicionamiento mental, utilizados por las -
clases dominantes para mantener y reproducir el orden hegemón! 
co procapitalista que les favorece como sistema de vida social. 

Así, los contenidos del tiempo libre se insertan perfectamente 
en el contexto de la dominación política de una sociedad dada: 
Ante una sociedad civil ideologizada y, en particular, ante -
unas clases trabajadoras subculturizadas y condicionadas en -
sus capacidades mentales, al Estado le interesa recurrir a su 
propio conjunto ideol6gico, ejercer su propaganda oficial y -
aparecer como árbitro rector de los intereses nacionales para 
legitimar su poder y obtener un consenso a su Blrededor. De -
esta forma contribuye a legitimar y garantizar el orden hegem~ 
nico que sustenta junto con las clases dominantes en la socie
dad. 

Pero, ¿cuál es la funci6n política concreta, hoy en día, de la 
ideología elaborada conjuntamente por el Estado y las clases -
dominantes?. 

De acuerdo a Nicos Poulantzas, la ideología no persigue sola-
mente justificar al Estado y los intereses de las clases domi
nantes, sino también "imponer la imágen de una igualdad formal, 
en la Sociedad Civil, de individuos privados idénticos y disp~ 
res unificados abstractamente en la comunidad política ideal -
del estado-nación". 58 También persigue privatizar la sociedad 
civil, manteniendo su molecularizaci6n, despolitizando las - -
clases dominadas. Duverger expresa algo similar: "Con frecuen
cia, los segundos (las clases ricas) consiguen persuadir más -
o menos a los primeros (las clases oprimidas y pobres) de que 
las luchas políticas son nefastas, malsanas e inmorales y de -

que sus participantes no persiguen sino intereses egoístas. D~ 
sarticulando así a sus adversarios las clases poderosas se as~ 
guran una gran ventaja. Toda despolitización favorece al orden 



51 

establecido,el inmovilismo, el conservadurismo . 59 

C. Wright Mills, en su libro Poder Política,Pueblo, sostienetf~ 
que en los Estados Unidos se manifiesta igualmente un fen6mcno 
de apolitizaci6n e inactividad política. Dice, con respecto a 

los gobernantes y su ejercicio del poder, que las ideas ~o son 
ya tan necesarias para justificar sus decisiones. La decisi6n 
se da y ya, porque no existe una oposici6n real de las masas -

gobernadas. Ello lo atribuye a que muchos individuos no tienen 
ideología política, son "inaccionarios" y están fuera de toda 
actividad política, no les interesa. Y si a su indiferencia -
por la política agregamos la ausencia ne ideologías.se compl~ 
mentan dos hechos políticos relevantes~º 
A mi p recer, el autor enfoca mal el problema, ya que la indi

ferenc _a e inactividad de las masas no es una causa en sí que 
deje libre movimiento a los políticos, sino que es todo un pro 
dueto elaborado expresamente por la ideología y la cultura del 
bienestar y el consumo, como promotores naturales del apoliti
cismo y la conformidad con el sistema capitalista. 

La situaci6n en las naciones subdesarrolladas se presenta aún 
m~s aguda por la confluencia de otros fen6menos. propios del -

atraso econ6mico, político, cultural } educativo: Apolíticas, 
sin s11fi ci ~nt:e c:ipaci dad cr{ti ca y C()of1.1ndi<l~s: c:on respecto -

a su situaci6n de clase,los sectores sociales medios y las el.!!. 

ses trabajadoras se hallan inm6viles, a merced de la manipula

ci6n política ejercida por el Estado y subsistiendo ante la h~ 
gemonía política y ~con6mica de las clases dominantes. 
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C A P I T U L O Z 

TIEMPO LIBRE E INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO 

Z.l. ORIENTACION DEL TIEMPO LIBRE: CULTURA O ENTRETENIMIENTO 

Es evidente en México que la poblaci6n goza ya de importantes 

cantidades de tiempo libre, especialmente durante los fines de 

semana. Quizá no en las mismas cantidades que en los países e!!_ 
ropeos y en Norteamérica, pero la tendencia camina gradualmen
te hacig el disfrute de mayores segmentos de tiempo libre, gr~ 
cías a la implantaci6n de la semana inglesa, aumento de vaca-
ciones laborales, escolares y por la celebraci6n de la semana 
santa y las fiestas decembrinas, aparte de la reducci6n de la 
jornada de trabajo por motivos políticos y tecnol6gicos. 

Ahora bien, de acuerdo a las funciones que cumple el tiempo li 
bre, lo que importa saber con mayor objetividad es el uso que 

le da la sociedad mexicana, y en especial las clases trabajad~ 
ras, a su tiempo libre. ¿En qué medida las clases trabajadoras 
se entretienen pasivamente o se cultivan y se preparan durante 
su tiempo libre? hay estudiosos como Carlos Monsiváis, Ricardo 
Garibay o los responsables de la Revista Tiempo Libre de Uno 

más Uno, quienes simplemente toman como implícito en su análi
sis que la poblaci6n mexicana "disfruta" mayoritariamente de 

les actividades de puro entreteni:ic~~c y divcr~i6n pasiv~. 

En el capítulo anterior, si tanto J. Dumazedier como l. Toti y 

R. Sue nos indican que en Europa las actividades de entreteni-
miento se están sobreponiendo a las que sirven al desarrollo de 

la personalidad, en México la situaci6n en los usos del Tiempo 
libre probablemente muestra una tendencia todavía más marcada -

hacia las actividades de puro entretenimiento y diversi6n pasi

va. 

Ello es porque,· en términos generales, no puede sostenerse que 

la poblaci6n mexicana es culta (en relaci6n a la cultura univeE 

sal), ni siquiera que en la actualidad la mayor~a de los ciuda
danos aspira a elevar su nivel cultural o a desarrollar su per-
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sonalidad durante el tiempo libre. Repasando (tanto en el campo 
como en la ciudad) los espacios y la infraestructura para las -
actividades recreativas, deportivas y culturales, tales como s~ 
las de conciertos, teatros, librerías-cafeterías, centros depoE 
tivos, canales de· t.v. y radio culturales, círculos de lecto- -
res, museos, centros para talleres de másica, literatura y dan

za, cines de arte, salas para exposiciones de pintura, fotogra
fía, escultura y artes plásticas, y áreas urbanas hist6rico-ar
quitect6nicas, resulta.bastante claro observar que no sÓlo son 

mínimas estas instalaciones, sino también que a ellas asisten -
preferentemente algunos sectores de las clases medias y dominantes 

representando no más del 25% de la poblaci6n mexicana. 

¿ Qué sucede entonces con el restante 75% de la poblaci6n que -
compone la sociedad mexicana ? Por deducci6n 16gica, que simple 
y sencillamente ésta se entrega de preferencia a las activida-

des pasivas de puro entretenimiento y diversi6n. El restante de 
las clases medias y ~ominantes mencionadas se entrega al -
uso de su tiempo libre siguiendo los patrones de ocio y consumo 
norteamericano (es decir que ni siquiera son adquirientes de -~ 

cultura universal); y la gran mayoría de las clases trabajado-
ras del campo y la ciudad, consumiendo la producci6n de la in-
dustria del entretenimiento y asimilando.una subcultura art:if'i

cial difundida por los medios de comunicaci6n. Edmundo González 
Llaca implícitamente reafirma lo anterior cuando señala 

que el" ••. desarrollo personal, es la funci6n menos socorrida 
por el actual sistema de producci6n y la más necesaria y desea

ble para los trabaj::.dores . .En ella se incluyen todas las formas 

de participaci6n política y social, el acceso a la infcrmaci6n, 

las diversas formas de aprendizaje y, a fin de cuentas, todo -

ejercicio de la cultura". 1 

El mismo Estado mexicano lo reconoce también en su diagn6stico 
sobre la recreaci6n y la cultura: ''Las actividades recreativas 

se intensificaron en los años recientes. Sin embargo, el acce

so y la calidad de estos servicios se distribuyeron en forma -
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desigual entre los uistintos sectores sociales del país. En co~ 

secuencia, el uso creativo y formativo del tiempo libre está l~ 

jos aún de formar parte de la vida cotidiana de los mexicanos -

y no se le ha dado el carácter social que debe tener". 2 

Una encuesta3 aplicada a los obreros (25) y empleados (25) de -

la empresa alemana "Aceros Fortuna, S.A." ubicada en la ciudad 

de M~xico, en la que se les pide que anoten sus tres principa-

les actividades de ocio, arroj6 los siguientes resultados: 

A C T I V I D A D E S 

De entretenimiento Culturales Prácticas* y diversi6n 

Obreros 18 l 6 

Empleados 17 4 4 

35 (70\) 5 (10%) 10 (20\) 

Cabe destacar que entre los que anotaron preferir las activida

des de entretenimiento y diversi6n, l',afici6n a los deportes -

como espectáculo ocupaba el primer lug~r. Pudo observarse como 

circulaba cotidianamente el diario deportivo ESTO y que den-

tro de ese círculo se formaba un mundo infranqueable por cual-

quier aspecto que no fuera el deportivo; se di6, incluso (aun-

que con esto se adelanta un poco al desarrollo de la exposici6n) 

el caso extremo de un empleado encuestado quien, a la pregunta 

¿ puede dar una opini6n sobre el.Gobierno o el PRI ?, contest6 

no importarle la política, sol.o su equipo preferido por la lu

cha que libraba en la tabla de posiciones. 

Por otro lado, tornando ahora el criterio de concentraci6n y -

asentamiento humano, se puedcñ observar diferencias notables -

entre las ~onas urbanas de alta densidad de poblaci6n y las de 

baja densidad o rurales, en relaci6n al uso del tiempo libre. 

Se refiere a las de "Hágalo usted mismo". 
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Concretamente, las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey 
y otras S 6 6 ciudades más, por concentrar los medios y la i~ 
fraestructura para el desarrollo del arte, la recreaci6n ins
tructiva y la cultura en general, es donde se utiliza con ma
yor cantidad y calidad el tiempo libre dedicado al desarrollo 
de la personalidad. 

Una situaci6n similar se presenta en relaci6n al uso del tiem
po libre para el entretenimiento y la divcrsi6n: las ciudades 
más densamente pobladas concentran los centros de diversiones, 
~scadios, cines, te~tros de revista, cabaret's, canales de te
levisi6n, y radio auditorios, parques y pla=as póblicas, ca- -
fés y bares, centros comerciales y un sin fin de atractivos -
f~cile~ que se ofrecen al pÓblico para entretenerlo. Sin em- -
bargo, :llo no quiere decir mecánicamente que las clases trab~ 
jadoras de las grandes ciudades se entreguen en mayor número -
al entretenimiento pasivo que los trabajadores de las ciudades 
pequeñas de provincia y el medio rural. No, lo que sucede es -
que los primeros tienen ante si toda una gama de opciones para 
divertirse y cuentan con los medios de entretenimiento más so
fisticados y modernos, lo que hace que se diversifiquen los --

gustos pre~erencias de cada indi•iduo o sector social. 

En ese sentido, las amplias masas de trabajadores urbanos y -
sus familias,a pesar del constrefiimiento que padecen en su - -
tiempo libre, se entregan a todo tipo de diversiones sencillas 
y baratas como mirar la televisi6n, ir al cine, visitar Chapul 
tepec, asistir a los estadios o ver por televisi6n espectácu-
los deportivos como el fut-bol, el beisbol, el box, las lu
chas, etc., junto con los cuales se consumen buenas cantidades 
de cerveza y licores; tambi6n asisten eventualmente al circo, 
a los teatros de revista, a los conciertos masivos de cantan-
tes populares, a los festivales delegacionales y desfiles ofi
ciales, parques póblicos, entre otros. Algunos entrevistados -
en forma abierta, en la Cd. de México, dejaron ver su prefere~ 
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cia por estas actividades y otras menores, pero no menos impo~ 
tantes, como escuchar el radio o leer historietas, fotonove- -
las y revistas en general. 

Por lo que toca a las ciudades pequefias de provincia y las ~o
nas rurales, es evidente que carecen no solo de los servicios 
y el equipamiento para el desarrollo personal de sus habitan-
tes, sino tambiGn sufic~entes instalaciones para la diversi6n 
y el entretenimiento,si no es que en algunos lugares son tota~ 
mente inexistentes (no es casual la queja de muchos citadinos 
cuando señalan que vivir en provincia es difícil porque no hay 
nada que hacer o en que entretenerse). 

No obstante las carencias antes señaladas, la poblaci6n en ge
neral y las clases trabajadoras en particular de dichas áreas, 
orientan tambiGn, en mayor grado, su tiempo libre hacia aque-
llas actividades que, por ser pocas y "fáciles de entender", -
entretienen y divierten. 4 En algunas regiones, la ausencia to
tal de centros de recreaci6n y diversi6n empuja a la poblaci6n 
a una ociosidad embrutecedora cuando el consumo de alcohol se 
agrega inevitablemente, o bien, cuando la t.v. es el más impoE 
tante medio de entretenimiento. 

Por ejemplo, las actividades preferidas por algunas personas, 
entrevistadas en forma abierta en la capital <l~l Esta~o <le Cae_ 
peche, se resumieron en ir a los 4 cines de la localidad, mi-
rar los dos canales de televisi6n, escuchar las tres estacio-
nes de radio, leer historietas y, de manera muy especial, pa-
sar los fines de semana en el hogar o durante eventuales pa- -
seos a la playa. Solamente uno de los entrevistados señal6 
practicar deportes como una de sus principales actividades de 

ocio. 

En un sentido amplio, la utilizaci6n del tiempo libre orienta
do hacia las meras actividades que entretienen y divierten pa

sivamente, encuentra un campo extenso durante los fines de se
mana. Ha sido evidente, tanto en la ciudad de M6xico, como en 
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las ciudades de provincia y zonas rurales, que las clases tr~ 
bajadoras y los sectores medios bajos se vuelcan indistinta-

mente sobre cines, estadios, arenas y toda clase de atractiti 
vos fáciles y sencillos que se ofrecen en sábado o domingo. 

De una u otra forma, en distintos sentidos y magnitudes, la ac 
ci6n de entretenerse en algo para pasar el tiempo ocupa un es

pacio precioso de la vida de cada individuo. Cabe preguntarse 
ahora ¿Cual es la consecuencia concreta y objetiva que se deri 
va de ese hecho social?. Porque no puede considerarse que el -

entretenimiento-diversi6n es tan s6lo una necesidad en los se
res humanos para mantener su equilibrio mental. 

La observaci6n y estudio de los espectáculos y entretenimien-
tos más populares existentes en M~xico, tanto en su forma como 
su con te-nido. dejan entrever que sus efectos van más allá de -

la si~·le funci6n que el sentido común le confiere. El uso del 
tiempc libre en el entretenimiento-diversi6n entrafia un conte
nido de carácter político-ideol6gico que no puede ser ignora-
do. A saber el de procesar en la mente de millones de mexica-
nos diversos grados de enajenaci6n y alienación, obstaculizan
do sus capacidades de conocimiento sobre la r~alidad y la cla
rificaci6n de sus ideas; lo que imp~sibilita, a lo sumo, el -
planteamiento de juicios críticos sobTe la política del país y 
el entorno socio económico en que se \ive. 

Para comprender mejor como se deriva tal situaci6n deben consi 

derarse dos aspectos: 

~En primer lugar como dice H. Marcuse, el tiempo dedicado al 

entretenimiento y a la diversión pasiva es un tiempo "muerto", 

un tiempo que se mata simplemente, sin aprovechamiento algu-

no máxime si se gasta en abundantes cantidades, lo que limita 
sensiblemente el tiempo susceptible para ser usado en aspee-

tos mli.s "concretos, reales y positivos". Así, el tiempo libre 

está ocupado, se mantiene bajo control, mediatizado e inservible. 

~En segundo lugar, el entretenimiento-diversión crea en el es-
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pectador emociones, le provoca estados febriles y apasiona
dos, lo introduce en un mundo imaginario o lo traslada fue
ra Je sí, lo desvía hacia necesidades artificiales ha- -
ciendo llevar a cabo prácticas y consumo que producen solo 
U'la felicid¡¡rl aparente y sin utilidad alguna. El interés de 
cada uno de los individuos que fonnan una clase social no -
tiende a identificarse, sino a manifestarse cada cual por -
su lado en múltiples direcciones, en "hobies" diferentes. 
El interés por el acontecer nacional es obstruído y margin~ 
do por el interés sobre el curso de la telenovela, la lu- -
cha por el campeonato de futbol o la pr6xima presentaci6n -
de algún grupo musical norteamericano. 

En un caso muy ilustrativo, un reportero del peri6dico Excel

sior escribía lo sucedido una mañana de domingo: "En un acto 
que tuvo como escenario el auditorio del Sindicato Mexicano -
de Electricistas-Un grupo de aburridos obreros gritaban¡abran 
las puertas que nos queremos ir a ver el :fut-bol!-se presenta

ron tres planillas para la formaci6n del comité ejecutivo del 
bloque". 5 Es decir, al carácter práctico y político que podía 
tener una asamblea obrera se impuso el interés fácil pero -
atractivo de ver un juego de futbol que al momento brindaba -
satisfacci6n. 

El entretenimiento-diversi6n contribuye a mantener ese estado 
de "ignorancia" promedio que pesa sobre la mayoría de los di
versos sectores sociales de trabajadores. ·así como su apatía 
y su resistencia a todo proceso de socializaci6n política ma
nifestadas en una aversi6n hacia todo lo que implique hablar 

de política. Es común escuchar decir en círculos de obreros -
que la política no la entienden, es aburrida, cada quien pieE 

sa diferente y es muy difícil ponerse de acuerdo en alguna C!!_ 

sa. Incluso, la política está estigmatizada al grado en que -
se le considera como una actividad que solo trae problemas; -
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como negativa porque nada m~s quita el tiempo gratuitamente; 
o como propia para personas oportunistas y mal intenciona- -
das. Para muchos es mejor ·~edicarse a su trabajo y gastar -
el tiempo libre divirti6ndose sanamente". Todo lo anterior -
coadyuva a la persistencia de la pobre capacidad crítica de 
las clases trabajadoras urbanas y rurales. 

El entretenimiento-diversi6n pasiva también puede inducir al 
espectador a tomar una postura indolente ante el resto de -
sus actividades: tiende a mostrarse falto de solidaridad ha
cia aquellas tareas colectivas de su colonia o comunidad o, 
sencillamente, a no comunicarse en lo absoluto con sus veci
nos del barrio o el edificio,encerrándose en su mundo de - -
ocio. Quizá deje de asistir a las festividades religiosas u 
ofici. Les de su jurisdicci6n o trate de evitar cualquier Pª.!. 
ticipaci6n ciudadana que se le pida. Los medios de comunica
ci6n masiva, como pilares de la industria del entretenimien
to, lo pueden motivar hacia una actitud individualista, por 
el interés de diferenciarse ante los demás en el consumo y -
el uso de bienes y servicios de ocio. 

A manera de conclusi6n se puede sostener que el entretenimie!!_ 
to diversión condiciona las ideas de _a mayor parte de las -
clases t~abaj adoras. Así .. ld Jivc::1~si6Jt . . . oh!:;; i.aculiza la 

formaci6n de la conciencia de clase, inhibe la participa
ción social y el espíritu crítico. La pasividad de algunos -
sectores obreros puede orientarse al egoísmo, a la ideología 
del consumo y apartarlos de su papel hist6rico". 6 
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2.2. TIEMPO LIBRE,°'TIEMPO DE ABURRIMIENT0
1

: TIEMPO DE ENTRETE

NIMIENTO. 

¿ Por qué razones prefieren los trabajadores pasar su tiempo -
libre divirtiéndose, en vez de cultivarse o desarrollar su pe~ 
sonalidad ?. Como referencia es interesante el señalamiento -
que hace el profesor Michael Maccoby de la Universidad de Har
vard: "Estudios efectuados tanto en México, como en los Esta-
dos Unido$ muestran que muchos operarios <le traba.jos mecanize

dos se deprimen tanto en su empleo que en su tiempo libre pre

fieren acti~idades pasivas sobre cualquier otra que pudiera d~ 
sarrollar sus actividades intelectuales o artesanales o que -
les permitiera desempeñar un papel productivo dentro de la fa
milia". 7 

Las ricas tesis de C. Marx sobre la enajenaci6n del trabajo -
asalariado explican la grave situaci6n de depresi6n y abulia -
que embarga a los obreros y trabajadores en general por la ne
cesidad que tienen de cubrir un horario de trabajo rutinario -

y penoso por un exiguo salario. 

La monotonía presente en las jornadas de trabajo asalariado -
provoca en los trabajadores una aver~i6~ por su situaci6n que 
va más allá de las puertas de la fábrica, al convertirlos en -
hombres que tratan de escapar·de una realidad que los oprime. 

Entonces cuando los trabajadores salen de la fábrica y los ce~ 
tras de trabajo cada fin de semana, respiran un aire de liber 

tad que los obliga a pensar que hacer en lo inmediato para re~ 
tituir la moral y el ánimo derrotado. El consumo y disfrute -

de alcohol se presenta como la alternativa id6nea que, reforz~ 
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da mutuamente por la opini6n de todos los trabajadores, logra
rá que se olvide el mundo laboral y las circunstancias depri-
mentes que conlleva. "En el obrero que inicia su borrachera el 
sábado a medio día no existe afán gratuito alguno de autodes-
trucci6n; tras de él hay un trabajo frustrante que lo doblega 
y una publicidad inmoral que le presenta el alcohol como medio 
infalible para alcanzar la felicidad 11

•
8 

Otro de los escapes más recurridos por los trabajadores lo con~ 
tituye el consumo de espectáculos deportivos: "El trabajador, -
como espectador, rompe en un estadio la monotonía de su vida -
cotidiana, pero contin6a, en otro sentido por su pasividad; él 
inclinado a los juegos de azar, por su parte, busca el cumpli-
mient~ de emociones insatisfechas cubrir vacíos existenciales -
con l ,nsi6n, con estados febriles". 9 

Claro está que no s6lo las frustraciones de los trabajadores, -
ni sus escapismos practicados, explican las preferencias por -
gastar el tiempo libre en espectáculos de entretenimient~ banal. 
Existe la idea generalizada en la sociedad mexicana, de que al 
tiempo libre corresponde exclusivamente la acci6n de diversi6n 
pasiva y, por otro lado, que las actividades para el desarro-
llo de la personalidad corresponden ,t las horas de trabajo o -
de estudio y no al tiempo libre. Además, hay consenso en cuan
to a que ciertas acciones como leer un libro o visitar un mu--

seo ~Uü W~5 dif Ícilcs televisi6n " -
asistir al cine. 

Pero ambas nociones no reflejan más que un hecho fundamental: 
la existencia de "obstáculos cult~rales" lO que impiden a la ..,_ 

mayor parte de los sectores sociales abordar actividades cult!!_ 
rales y de desarrollo de la personalidad, a pesar de los es- -
fuerzos y la infraestructura creada para ellas por parte del -
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Estado. Según esto, dado que en la sociedad mexicana se obser

va un promedio de instrucci6n escolar que no rebasa el 4o. - -
afio de primaria y en general bajos niveles de educaci6n y afi
ci6n artística y cultural, la gente no siente motivaciones, ni 
entiende las obras de la Cultura Universal que se le presentan, 

de ahí que las encuentre tediosas, aburridas y difíciles. Son 
raros los obreros que asisten con su familia a presenciar una 
obra seria de teatro mexicano o a escuchar la "Heroica" de Be~ 
thoven. También son pocos los trabajadores urbanos o rurales -
que visitan la biblioteca pública de su localidad simplemente 
para disfrutar la lectura de un autor mexicano; lo mismo puede 

sos~enerse de un museo o de una galería de arte. En todo caso, 
prefieren abarrotar un estadio de fut bol o de lucha libre, -

llenar los "palenques" pueblerinos donde se_presentan artis-
tas populares o ver invariablemente a Raúl Velasco en •siem-
pre en Domingo•. Todo porque les resulta más sencillo y fácil 
de entender, es decir, no encuentran obstáculos culturales. 

¿ Por qué prefiere esas actividades 1 es otra de las pregun-
tas de la encuesta11 aplicada a los obreros y empleados de la 
.empresa "Aceros Fortuna, S.A." del 70% (35) que había contes
tado con anterioridad preferir las actividades de entreteni-
miento y diversi6n pasiva,se codificaron sus respuestas así: 

a) Porque son actividades propias para descansar y distraer -
la mente (de los "rigores" del trabajo semanal) 42.8% (15). 

b) Porque es lo más fácil de entender y que no resulta aburr.!_ 
do (obstáculos culturales) 42.8% (15). 

c) Porque son los más baratos 14.4% (5). 

Las personas entrevistadas en forma abierta definieron sus -

consideraciones en términos similares a los expresados por la 

gente encuestada de la empresa "Aceros Fortuna, S.A.". Exis--
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las fotonovelas y las revistas, etc. Pero no solo estos -
grandes rubros del entretenimiento comprenden esta industria, 
existe también el desarrollo del teatro c6mico-musical, los -
concursos de canto, de modas, de belleza,. etc., las competen

cias deportivas, los circos, las ferias, la cultura de obje-

tos de ocio como los juguetes, los cosméticos, el automóvil, 
la ropa, etc., los conciertos masivos de mcísica, "los palen-
ques", los parques de atracciones tipo Reino Aventura, la pr2 
liferaci6n de billares, cantinas, cabarets, prostíbulos, sal2 
nes de baile, carpas, entre otros. De seguro México no pre- -

senta la perspectiva de una civilizaci6n del ocio, pero las -
po-.::~s hor:ls que los trabajadores mexicanos han arrebatado a -
la jornada de trabajo, han sido llenadas r~pidamente por una 
industria del entretenimiento que las ha visto como excelen-'

tes espacios para colocar, en primera instancia, sus mercan-

cías. 

. .. 
;,_ 
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Z.3. ESTADO Y CLASES DOMINANTES EN LA PRODUCCIOK DE LA INDUS
TRIA DEL ENTRETENIMIENTO". 

Como ya lo han insinuado J. Dumazcdicr y H. Marcuse en el prl 
mer capítulo, a partir de la manifestaci6n del tiempo libre -

como un fen6meno social del presente siglo, surge invariable
mente una 'nueva industria que se va a proyectar acorde con el 

desarrollo de las fuerzas productivas y la especializaci6n de 
los sectores de la economía capitalista: la industria del en
tretenimiento, dedicada, en su forma más aparente, a satisfa
cer la demanda de diversi6n y distracci6n de los cada vez más 
grandes sectores de poblaci6n que gozan de mayores horas de -

tiempo libre. 

Desde .u inicio, la industria del entretenimiento crece y se 
desarrolla en funci6n de la organizaci6n moderna del trabajo; 
cuando la Revoluci6n Mexicana concluye y se establecen las -

leyes que determinarán las condiciones laborales, el sano de~ 
canso de los trabajadores y su acceso a los medios de distrae 
ci6n y diversi6n. 

Integrada al sistema de.producci6n de' capitalismo dependien

te mexicano, esta industria va a encarJarse de todo lo que -
concierne al tiempo libre, cumpliendo las condiciones que ha

cen operativa ia reproducción de la clase trabajadora (fuerza 
de trabajo) durante este tiempo, de manera que exista congrue~ 

cia con la actividad productiva y la rentabilidad capitalista. 

El Estado mexicano post-revolucionario, por su lado, no plan-

tea una política cultural coherente, ni propone opciones futu
ras para el sano uso del tiempo libre y la formaci6n del indi
diduo.12 Antes bien, está preocupado por atacar problemas co-

mo son el analfabetismo, la educaci6n, 
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primaria obligatoria, gratuita y laicu, la institucionaliza-
ci6n de la cducaci6n superior, cte. 

Desde las primeras décadas, después de la Revoluci6n, cuando 

domina el entretenimiento de las carpas, los "palenques", -
las arenas de box y lucha libre, cuando aparecen las prime-

ras historietas y las radionovelas, los empresarios de esta 
incipiente industria mantienen la convicci6n de que ·~so es 
lo que le gusta al pueblo porque eso es lo que piden". 

Posteriormente, dado el mito de la modernizaci6n, del mila-
gro mexicano y de la urbani~aci6n de las Últimas décadas, la 
industria del entretenimiento crece y se diversifica por - -
inercia y por la 16gica del capital: sin censuras y restric
ciones por parte del. Estado mexicano, la fracci6n de las el_!! 
ses dominantes dedicada a esta área toma muy en serio su pa
pel como actor ejecutivo y se dedica a producir "todo lo que 
el pueblo mexicano demanda". Ante la consigna de que "eso -
es lo que les gusta", se producen millones de historietas, -
se programan las películas norteamericanas y mexicanas más -
banales, se televisan las series más populares de los Esta-

dos Unidos y las telenovelas; la radio sigue la tendencia de 
incitar el consumo y la vanidad; se difunde la pasi6n sobre 

espectáculos deportivos como el box, las luchas y el fut-bol; 

se i~flan a través de la publicidad, a ciertos cantantes, ªE. 
tores o deportistas; se producen solo conciertos masivos de 
canta~tes populares, grupos rancheros o tropicales; se abren 

más cabarets y centros nocturnos, etc. 

Atenidos a la masificaci6n de sus entretenimientos y, por e!!_ 

de, a la sola obtenci6n de redituables ganancias, estos capi 
talistas buscan proyectar su industria hacia un lugar en que 
pued~ ser considerada como satisfactora de necesidades prim_I! 

rias de la vida moderna actua1. 13 
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En tanto, el Esta<lo mexicano aGn no había tomado resoluci6n -
alguna de trascendencia práctica en materia de recreaci6n cul
tural y desarrollo de la personalidad para el uso del tiempo -
libre. Mucho menos había intentado limitar el crecimiento y la 

tendencia de la industria del entretenimiento (refor:ada enor
midades gracias a la revoluci6n de los medios de comunicaci6n 
como el cine, la misma televisi6n, la radio, etc.: medios que, 
antes que nada, simbolizaban el progreso y la modernizaci6n -
del país) para evitar el deterioro de la mentalidad y la pers~ 
nalidad de los trabajadores y así acelerar el proceso de desa

rrollo socioecon6mico. 

Quizá tampoco le interes6 lo suficiente (por no preverlo) la -
penetraci6n gradual de la cultura y los valores de la sociedad 

norteamericana a través de esos mismos medios. 

A pesar de sus principios revolucionarios, netamente a favor -
de las "grandes mayorías", el Estado mexicano se ha mante- -
nido indiferente, sino es que ha brindado apoyo a los empresa

rios del entretenimiento, ante el crecimiento, diversifica
ci6n y desarrollo de su industria hasta nuestros días. 

Se podría caracterizar su papel como actor pasivo en la pro-
ducci6n de toda esta industria·, especialmente de los llama- -

dos medios de comunicaci6n, por la cantidad de concesiones -
y facilidades que ha otorgado para su reali~aci6n, en aras -

de un supuesto progreso <le la Naci6n. El caso más claro es 
el del ex-presidente Miguel Alemán, quien brind6 todo género 
de ayuda para el "desarrollo" del turismo y los nedios de -

comunicaci6n durante su mandato, )" luego se convirti6 en --
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pr6spero empresario tle los sectores que había impulsado ante
riormente, pero de manera especia1 de la tclevisi6n. 

Actualmente.sin embargo, es verdad que el Estado no ha sido -

absolutamente insensible a la promoci6n cultural y al patro-

cinio de ciertas actividad~s artísticas y recreativas. Por 
ejemplo, el manejo del canal 13 de la televisi6n nacional y -
de la radioemisora nacional Radio Educaci6n es acertado en -
términos generales, pues en el1os se ofrecen espectáculos de 
calidad y programas de contenido cultural y recreativo acept~ 
bles. Se puede citar el caso de la CONACINE expresamente dedi 

cada a producir películas de arte y de calidad cinematográfi
ca. Desde hace un par de sexenios se han creado consejos y --

fondos para finani:i~r., p!"lJm::ivcT y realizar ohTa!=; de t:ca.tro; -

conci( :tos de m6sica clásica, tal1eres de literatura, confe-
rencias, publicaciones, y otras muchas actividades más; entre 
algunos de los organismos relevantes están EL FONAPAS, EL - -

CREA (antes INJUVE) y otros creados por los gobiernos de los 
estados del interior. Así también, es justo reconocer la con

tinua labor en este sentido de import~ntcs instituciones como 
el INBA, la UNMI, el IMSS, el ISSSTE y algunas universidades 
de provincia. No puede pasar desaper~ibido el esfuerzo nota-

ble del sector educativo del Gobierno mexicano por difundir -
la cultura nacional y regional, y promover las actividades -
for=::?.t.i V:?.S del in.di vitluo a tr~v~s d~ J..::is c::;.s~s d~ c:•_!l tt..1r&1 rP.-
cién creadas, salas de exposiciones, museos, editoriales, - -

etc. Tampoco se pueden soslayar las campañas publicitarias -

por todos los medios de comunicaci6n, hechas por el Congreso 
del Trabajo, para que los trabajadores en general aprovechen 

su tiempo libre. 

Como se ve, en los años recientes el Estado ha intensificado 

su gesti6n para la difusi6n de la cultura y de las activida-

des recreativas durante el tiempo libre, empero, tal gesti6n 

ha sido insuficiente, dispersa y discontínua. Con todo y las 



69 

buenas intenciones que existen, las producciones oficiales -
para la recreaci6n r la cultura son escasas, poco difundidas 
y, por si fuera poco, a ellas siguen asistiendo reducidos -
grupos de los sectores mediqs y dominantes que habitan 
en las grandes ciudades, donde, por cierto, se concentra la 
mayor parte de la infraestructura para estas actividades. En 
el diagn6stico del Plan Nacional de Desarrollo del régimen -
actual se reconoce tácitamente esta realidad. 14 

Ante el amplio espacio de operaci6n de la industria del entr~ 

tenimiento, la gesti6n estatal para la recreaci6n ocupa un -
márgen reducido del todo, con un radio de acción que eviden-
cia no llegar siquiera a la tercera parte de la población me
xicana. Si esto es criticable, por los deficientes esfuerzos 
realizados y además mal aprovechados, es aGn más criticable -
la reo- :onsabilidad del Estado ante el papel asumido por la -
fracción de las clases dominantes que instrumenta y opera la 
industria del entretenimiento. 

Aunque indirectamente, el Estado adquiere una responsabilidad 
al permitir que la clase dominante instrumente y opere una i~ 
dustria del entretenimiento dirigida a las masas del campo y 

.la ciudad en condiciones que permiten su alienaci6n, enajena
ci6n y mediatización encubierto por u~a fraseología placente
ra del consumo. 

Como lo han reconocido arquitectos y soci6logos reunidos en -
un p~nel, el E5tado m~xi~ano es c6mplice parcial de este es
quema de dominaci6n pues no ha podido detener, ni siquiera en 
términos jurídicos, la acci6n de una clase que, bajo los su-
puestos de la rentabilidad capitalista, explota la materia -
prima llamada tiempo libre con una industria que no tiene la 
menor intenci6n de formar al individuo sino de manipularlo y 
predisponerlo d6cilmente ~ las formas más alienanates del or
den social y la 16gica del capital, obstruyendo su capacidad 

crítica. 15 
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El Estado mexicano colabora, firma convenios por diversidad de 
mecanismos o simplemente cae en el soborno para que su poder -
de decisi6n en materia de recreaci6n y difusi6n se mantenga li 
mitado, sin tocar significativamente la esfera que conforman -

todas y cada una de las actividades de esta industria. 16 Veise 

por ejemplo, el caso de la televisi6n privada nacional (televi 
sa), a la cual el Estado le tiene dada la concesi6n de cuatro 
canales de televisi6n (con 61 repetidoras en toda la RepÚbli-

ca) que se destacan no precisamente por elevar el nivel cultu
ral de su teleauditorio y si por proyectar en su mayor parte -
programas banales e informar un tanto tergiversadamente. Simi
lar situaci6n se presenta con las estaciones de radio, las cu~ 
les cumplen muy bit:n su papel de voceadores del consumo, muy -
lejos de lo que se concibe como instrucci6n de los radioescu-

chas. Los desarrollos turísticos, los parques de atracciones -
tipo Reino Aventura y una serie grande de instalaciones para -
concursos de belleza, musicales y deportivos han contado con -

la autorizaci6n y el aval del Gobierno para la ·~certada reali 
zaci6n". Y así se podría continuar enlistando una larga canti
dad de ejemplos menores, cada cual con sus particulares carac

terísticas. 

Los tentáculos del poder privado nacional y trasnacional se mu~ 
ven con entera libertad en el campo de la televisi6n, las publ! 
caciones, el cine, la radio, las zonas turísticas y los cspa- -
cios convenientes a los empresarios que buscan dos objetivos -

fundamentales: la expoliaci6n de los ingresos de la masa de 
"disfrutantes" y, un tanto indirectamente, su mediatizaci6n po

lítica. 

La formaci6n de monopolios y grupos asociados no está exenta en 

este sector de la economía. Armand Mattelart cita con lujo de -

detalles el caso más representativo: 
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"El caso mexicano más destacado es el de la familia Azcárraga, 
uno de los principales accionistas de la cuarta línea de avia
ci6n norteamericana, la American Airlines, que posee la cadena 
hotelera Flagship-Hotels que opera a su vez en Acapulco el Co~ 
desa del Mar y el Presidente, copropietario de los hoteles - -
Ritz de la Western International y asociados instalada en Aca
pulco y en Cuzco (Perú). Azcárraga controla por afiadidura la -
mayor cadena televisara del país, telesistema, que form6 en -
enero de 1973, con su antiguo rival, televisi6n independiente, 
la organizaci6n gigante de la T.V. mexicana, televisa. En esta 
empresa es socio de R6mulo O'farrill, dueño de los diarios No
vedades, News y Diario de la Tarde. 

Además ~e intereses en los bancos y la industria electr6nica,
los Az,irraga presiden Automex y representan a la Chrysler en 
México. En EE UU, esta misma familia que administra la inva- -
si6n de Plaza Sésamo en los paises latinoamericanos, controla 
varias radioemisoras y canales de Televisi6n en los Angeles, -
San Antonio y Nueva York, orientados hacia las minorías chica

na Y puertorriqueña". 17 

Simplemente del consorcio Televisa se han generado y publicita 
do otras tantas ramas de producci6n c0.no: 18 

- Televicine 
- Televiteatro 
- Televisa-Radio 
- Revistas femeninas.- T.V. y Novelas, Teleguía, Claudia, etc. 
- Historietas.- Katy la Oruga, El Chavo, Menudo, Parchís, etc. 
- Equipo de fut bol profesional "América" 
- Estadio Azteca.- Contratos para transmisi6n de fut-bol. 
- Pavill6n Azteca. - Programaci6n de lucha. libre y circo. 
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- Conjunto de centros nocturnos "El Lugar", .Casablanca, La Ma
del6n, El Morocco y Valentinos (Conjunto Marrakesh). 

- Y el amplio patrocinio para eventos como Sefiorita México, la 
Modelo del año, presentaci6n de grupos de Rock, modernos, 
cantantes norteamericanos, espafioles y mexicanos en concier
to. 

Armand Mattelart vuelve a citar a R6mulo O'Farrill al hacer su 

análisis sobre las alianzas entre propietarios criollos lati-
noamericanos en el contexto del imperialismo cultural norteam!:_ 
ricano: "La Editorial Abril de Buenos Aires se asoci6 con -
O'Farrill, el zar de las comunicaciones en México, y juntos -
fundaron Mexabril, para invadir América Latina con sus fotono

velas, semanarios informativos y deportivos. (Siete Días Inter 
nacional, Cl;mdja, Corsa, Radar. Nocturno, Contigo, etc.)".19-

Después de los grupos Azcárraga y O'Farrill, están el grupo -
Alemán y el Grupo Alfa, por nombrar a los más importantes. El 
crecimiento y expansi6n de estos grupos de poder econ6mico y -

político solo se puede dar a la luz de la libertad y las conc.!:_ 
sienes que tienen del Estado, para mayor y mejor control de la 
industria del entretenimiento, en contrato con los agentes - -

trasnacionales que producen para el consumo, el placer y "una 
vida más c6moda". 
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CAPITULO 3 

CLASES DOMINANTES, MEDIOS DE COMUNICACION Y ORDEN HEGEMONICO-

3. l. LOS MED,TOS DE DIFUSION MASIVA COMO FORMADORES DE UNA SUB 

CULTURA PARA LAS CLASES TRABAJADORAS. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y LA SUBCULTURA 

Según Javier Esteinov Madrid, por su rápido crecimiento, desa
rrollo y expansi6n, son los medios de comunicación masiva los 
que se han destacado dentro del conjunto de la industria del -
entret nimiento, al amparo del desarrollo capitalista depen- -
diente mexicano y como respuesta a las necesidades de acumula
ci6n y reproducci6n de éste. 1 

La importancia de los medios de comunicaci6n puede sopesarse -

con base en su doble carácter: por un lado, fueron producto de 
la incipiente industria del entretenimiento (especialmente la 

televisi6n y el cine en la primera mitad del presente siglo, -
concebidos inicialmente para generar civersi6n y publicidad); 
por otro lado, como dice A. Mattelart, ,;on i":t•.!!Ü:mcntc protl~c

tores y difusores de otros medios y modelos de entretenimiento 

( a través de la prensa, el radio y la televisi6n se orientan 

y se difunden determinados espect~culos y diversiones que tie
nen relaci6n directa con los intereses de sus dueños y con sus 
modos de concebir la vida social). 

Es este segundo carácter, de producci6n y difusi6n ~ influencia 
que poseen los medios masivos de comunicaci6n lo que les brinda 
una importancia estratégica en el contexto de las orientaciones 

culturales y políticas de la sociedad civil y su ordenamiento -

interno. Para R. Milliband,los medios masivos juegan el papel -
central en lo que él llama el proceso de legitimaci6n de la so

ciedad capitalista. 
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Quizá esto lo han comprendido con claridad los principales capi 
talistas de los medios de comunicaci6n masiva como los Azcárra
ga, O'Farrill, Alemán, Alarc6n, etc., quienes sustentan posici~ 
nes políticas eminentemente de derecha, y de las que s6lo puede 
esperarse un manejo convencional y clasista.de tales medios. 

Es por eso que, en términos generales, los medios de comunica-
ci6n se han constituído en los principales propaladores y voce
ros privados que sustentan las diversas fracciones de las cla-
ses dominantes para: 

- Asegurar, por medio de 1~ prop~g~nd~, 1~ •calizaci6n da raer--
cancías. 
Dar validez social a las formas de consumo y de ocio inducido. 

- Seleccionar y difundir la informaci6n que les conviene a sus 
inte~eses políticos y econ6micos. 2 

En la búsqueda de tales objetivos, las clases dominantes, a tr~ 

vés de los medios de comunicaci6n masiva, han dado lugar a la -
formaci6n y revitalizaci6n de una subcultura entre las clases -
trabajadoras. Esta subcultura consiste en un sistema generaliz~ 
do de valores y conceptos incuestionables, pautas y formas de -
consumo que corresponden a las más sutiles fragancias del bie-
nestar urbano capitalista y, en general, una serie de patrones 
y modelos de vida urbana y rural para el trabajo, el habitat, -
la recreaci6n, la educaci6n y hasta la participaci6n ciudadana 
y política. 

Veamos, por ejemplo, como los medios de comunicaci6n forjan mo
delos de diversi6n que tienden a situarse como necesidades pri
marias del modo de vida moderno. Es así, como -decía Emmanuel -
Carballo tomando nota de una cita de Erich From- nos hacen com
prar espectáculos como si fueramos a comprar ropa o calzado. 3 
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En esa medida no somos dueños de nuestro tiempo libre. Aunqu~ 
parezca exagerada tal afirmaci6n, la existencia real de los -
psic6logos especializados que trabajan en Nueva York para las 
corporaciones de la industria del entretenimiento y la cultu
ra, lo confirma: ellos se encargan de seducir subliminalmentc 
la postura del individuo ante los goces y ventajas que le - -
ofrecen los diversos mediüs de difusi6n. No es casual el comer 
cia1 radiof6nico y televisivo transmitido sin cesar durante -
los juegos del mundial de fut-bol en Espafia: "Es tiempo de t~ 
ner tiempo, tiempo para la reuni6n, es el tiempo de la rubia, 
es el tiempo superior"; es el mismo caso en los comercilaes -
de "artistas" bebiendo c6moda y alegremente cerveza carta - -
blanca durante el "momento dorado". 

Por si fuera poco, y de acuerdo a las nociones de G. Simmel, 
las i;; .igenes y los mensajes hablados que los medios de comuni 
caci6n recetan a los millones de trabajadores mexicanos, con
tienen patrones de conducta y valores de las clases altas 
(los que pronto son asimilados hasta por los sectores más po
bres) "junto con apetitos que van desde un afán de cierta - -
aristocracia hasta el orgullo de dignidades acad~micas, así -
como sentimentalismos y actitudes morales". 4 

Los valores. de la sociedad de consume que 1as clases dominan
tes buscan universalizar en el conjunto de la sociedad mexic~ 
.üa son criticados, incl.uso, por el mismo Estado. 

En el diagn6stico sobre cultura, del Plan Nacional de Desarro 
llo, se dice que "M~xico y su cultura son el fruto de un pro
ceso hist6rico colectivo, no de una imposici6n arbitraria de 
valores. Los centralismos y mcnopol.ios cul \:urales empobrecen 
y disgregan11

•
5 

Adem~s, aunque con este pronunciamiento el Estado trata de - -
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mostrar lo contrario, lo cierto es que está reconociendo la -
enorme influencia que han tenido los medios de comunicación -
en la imposición y asimilación de la cultura dominante entre 
las clases trabajadoras. 

LA PENETRACION CULTURAL 

Pero no todo se queda ahí, en las Últimas d~cadas se ha venido 
a sumar un nuevo fen6meno incisivo y dinámico, a saber, lo que 
se conoce como la Penetración Cultural Extranj'3ra que viene d!:_ 
bilitando la identidad cultural y el nacionalismo. Un sinmnero 
de autores hasta la fecha han dado cuenta con exhaustividad de 
las características, los contenidos y las formas que adopta di 
cha penetración cultural; algunos autores la consideran como -
una totalidad con el nombre de Imperialismo Cultural, en su i~ 

tento de ofrecer una visi6n global del imperialismo (ccon6mi-
co, político y cultural) que ejercen las naciones del capita-

lismo central. 

Uno de los aspectos centrales en la teoría del imperialismo 
cuitural lo constituye el análisis del papel que juegan los me 
dios masivos <l~ comunic~ci6n. Se dic.::, t:it concreto, que los me 

dios de comunicación han sido consistente y eficientemente los 

principales conductos de la penetraci6n cultural extranjera; -

gracias a que los duefios de tales medios están identificados -
con los paises centrales y coadyuvan al sostenimiento del pro

ceso de. internacionalizaci6n de capital que les beneficia, por 

la demanda de publicidad que les puede reportar dicho proceso. 

La intelectual Ida Rodríguez Prampolini, durante una reunión -

nacional (1980) organizada por el Estado para tratar el asunto 
de la cultura y la identidad nacional, afirma que "Televisa y 

desgraciadamente muchos voceros de los canales de T.V. estata

les y la gran mayoría de las estaciones del radio, son el máxi 
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mo factor de penetraci6n que nos asedia". 6 

En este sentido, el Estado se ha pronunciado también por prim~ 

ra vez, pero con ciertas reservas: "En las Últimas décadas el 
país ha sufrido permanentes agresiones a su identidad cultural 

y se ha acentuado la marginaci6n de sus culturas étnicas y po
pulares. En este proceso han influido los medios masivos de C2_ 

municaci6n que han impuesto patrones de conducta enajenantes, 
que desvirtuan los valores superiores a que aspira nuestra edu 
caci6n11

•
7 

El contenido de todo lo que se ha considerado como penetración 
cultural extranjera e::;i;' coustitu.:Ído po:.:· c:l conjunto de pt•ouu~ 

tos, bienes y servicios culturales que recibe el nombre de cul 

~ d.~ ~· elaborada en los paises desarrollados para el -
consumJ de sus poblaciones y de las del Tercer mundo, con fi-
nes expresamente comerciales y de legitimaci6n de la sociedad 

capitalista occidental. Según las tesis de Theodor W. Adorno, -

la "cultura" de los "best-sellers", las grandes producciones -
cinematográficas, las revistas tipo "Selecciones del Reader's 
Digest" , las teleseries norteamericanas y la publicidad, los 
comics de superhéroes y las revistas femeninas, la cultura -

del autom6vil, la música·norteamericai.a (en disco, radio 'y ci!!_ 
ta), las corrientes modales en ropa, zapatos, cosméticos y ob
jetos diversos, la cultura de los "discos", el concepto norte.!_ 

mericano del Turismo de placer, etc., son algunos de los aspe~ 
tos o elementos que conforman la mencionada cultura de masas. 

Es inegable el hecho de que la mayor influencia ejercida sobre 

México en esta materia proviene de los Estados Unidos: cine, -
televisi6n, radio y publicaciones proyectan y difunden en gra!!_ 
des proporciones la cultura y el ocio norteamericanos, sus es

tilos de consumo y los valores de sus relaciones sociales. La 



78 

sociedad norteamericana consumista, liberal y moderna es pr~ 

sentada en todos sus aspectos como el ejemplo y el ideal a -
seguir, lo que da lugar al rechazo de lo nacional por "atra
sado", por "subdesarrollado". 

Ahora bien, la penetraci6n cultural extranjera no se presen
ta como un fenómeno aislado o independiente al proceso de -
formaci6n de una subcultura entre las clases trabajadoras, -
disefiada por 1as clases dominantes a través de los medios de 
comunicaci6n. 

La penetraci6n cultural extranjera se presenta como un proce 
so alterno al de la formaci6n de la subcultura, aunq~e en _-: 

bastantes ocasiones más bien se combinan ~ se complementan -
integrando un solo proceso de incul.cación cultural artifi- -

cial. 

Por ejemplo, los contenidos de la penetraci6n cultural (cos
tumbres, estilos de consumo, concepciones de la vida, etc.) 
son asimilados con rapidez por las clases dominantes, las -
cuales, a su vez, los transmiten al resto de las clases so-

ciales, pasando indefectiblemente por los sectores medios U_E 

banas, quienes son los que más los "aprovechan" para "moder
nizar" su vida y mantener su status. 

De hecho, las clases dominantes en México nutren su cultura 
(dominante) de las imágenes que observan en el modo de vida 
y las costumbres de las clases medias ricas norteamericanas; 
luego entonces, al transmitirla "hacia abajo" por los medios 

de comunicaci6n, ésta se convierte en u?í:i;:subcul tura artifi
cial porque, lejos de ser creaci6n natural de las clases tr~ 

• ~ 1 ~ ·' k.I 

bajadoras, es impuesta e inculcada a millones de mexicanos -
que no tienen la capacidad económica para vivir y gozar con 

plenitud lo que ella sugiere. 

En suma, puede decirse que la penetraci6n cultural foránea -

(cultura de masas) forma par.te y se integra por necesidad al 
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~odo, al conjunto de la subcultura artificial e1aborada para 

las clases trabajadoras. Lo mismo se asimila la másica y loa 

videos de Michael Jackson que las teleseries de Kojac, 1-s 
fotonovelas mexicanas, los films- de los hermanos Almada o -· 

las superproducciones del tipo de "Los Caz:afantasmas" y la • 

"Guerra de las Galaxias". 

LA IDEOLOGIA DOMINANTE 

Por otro lado, un aspecto más a tratar en este apartado es el 

de la cuesti6n de la ideología dominante, 

Ludovico Silva, Te6rico de la ideología y 1os medios de comu

nicaci6n, dice que la ideología dominan~e consiste en un sis

tema de valores y creencias que tienen las sociedades (occi

dentales) para justificar determinadas relaciones de explota

ci6n. 8 Pero además, como lo sostiene Nicos Poulantzas, con- -

cierne también a una serie de prácticas materiales, que se e! 

tienden a los hábitos, las costumbres, el modo de vida de los 

agentes, y se moldea así, como materia vinculante, en el con

junto de las prlc~ic~~ sociales, incluidas las prácticas polf 

ticas y econ?Micas. 9 

Concebida de esta manera la ideología dominante, resulta posi 

ble proponer su participación sustancia1 en el contenido de -

lo que se ha venido tratando como subcultura arti~ici~l para 

las clases trabajadoras. Es decir, la ideología (como el con

junto de ideas de las clases dominantes) es el elemento cen-

tral, la "materia vinculante" de todos los contenidos de la -

subcultura mencionada. 
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La ideología dominante forma parte de la cultura dominante, y 
cuando lista es transferida, "regada" sobre el resto de las cl.!_ 
ses sociales, aquella va incluida inyectándose en las concien
cias de los individuos, esparciéndose, dando sentido y dircc-
ci6n a las relaciones entre los hombres. Según Ludovico Silva; 0 

por eso, cuando se dice que los medios de comunicaci6n masiva 
se d.estacan en las sociedades subdesarrolladas por su aspersi6n 
de la ideología dominante, es porque todos sus productos sub
cul turales y de entretenimiento están cargados de ella: desde -

el simple comercial de coca-cola, hasta el concurso Seftorita M! 
xico, pasando por la revista femenina "Vanidades". 

Es tal la impoxtancia otorgada a los medios de comunicaci6n en 

este s~ntido, que en una reuni6n entre intelectuales y funcion.!_ 
rios d .. l Estado mexicano se ha tenido que reconocer lo siguien
te: "tienen ustedes, además, en los medios masivos de comunica
ci6n el más fuerte adversario. Lo más peligroso de todo es el -
control ideol6gico de las masas a trav6s de la· acci6n-del ra.:. -
dio, el cine y la t.v. ,.ll 

1 

Los medios de comunicaci6n masiva no podían accionar de otra ma 
nera estando en manos de las clases dominantes; lo único que 
han hecho estas clases es lo más 16giLo: expresar en~ las 
relaciones materiales dominantes que l.".'!S benef:iciéiii, lt:gii:i111an
do su posici6n de mando, justificando su situación privilegiada, 
abogando por el orden interno de la sociedad civil. 

En resWiien, lo que se ha querido explicar a lo largo del prese.!!_ 

te apartado es que los medios de comunicaci6n masiva, en manos 
de las clases do111inantes, constituyen la punta de lanza de la -

industria del entretenimiento y son los inculcadores y formado

res de .!!!!!. subcultura artificial entre las clases trabajadoras. 

incluyendo en ella al conjunto de la ideología d0111inante. 
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CINE, PUBLICACIONES Y RADIO 

A continuaci6n se describen y analizan algunas manifestaciones 
de esta subcultura artificial seg6n cada medio de comunicación, 
con especial énfasis en el papel de la televisi6n, el cual se -
tratará en el apartado siguiente a éste. 

CINE.- En la larga serie de las películas norteamericanas, y en 
menor medida las inglesas, la opci6n por "la libertad de vivir 
en el capitalismo" se decide rápidamente cuando los buenos de 
occidente enfrentan una conjura internacional del Kremlin o del 
Vietcong, dirigida a destruir o dominar al mundo volviendo aut~ 
matas a los hombres. Leáse a Ludovico Silva 12 . 

La asi .encia al cine comercial de masas obreras y populares -
permite diagnosticar que las producciones nacionales, del tipo 
de las que produce televicine, forman en ellas conceptos e -
ideas tergiversadas de la realidad, por cuanto se presentan en 
las películas mistificaciones y falsedades que condicionan sus 
actitudes hacia los hechos similares que se les pueden presentar. 

Así también• se produce t,nui aliE111BJ:ión total de los sectores más 
desposeídos y pobres cuando asisten a. cine para ver escenas es
trafalarias de riqueza, asesinatos, sexo y un derroche de bienes 
y recursos. Ven aunque sea en película lo que no pueden tener. -
Para esto existen las grandes producciones cinematográficas tras 
nacionales que gastan millones de dólares, bajo el supuesto de -
obtener el triple del público latinoamericano. 

El cine comercial y de masas se forja como un poderoso medio de 
difusi6n, definiendo prototipos y personajes que resultan verda
deros enclaves, fijos en la conciencia de cada espectador. Así, 
al salir de cada función, los efectos del enclave inducen a la -
gente a imitar o seguir las pautas de comportamiento vistos en -
el cine, aceptando con legitimidad en la sociedad todo aquello -
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que es transmitido por las pantallas. El caso más concreto es 

el de las películas norteamericanas, donde se realza la irná-
gen de un individuo peculiar que viene a ser por lo general -
el héroe, al derrotar con rigor el esquema de clases socia- -
les. No hay clases ni grupos sociales, solo el individualismo, 

por lo que cada quien pugna por sus intereses. 

PUBLICACIONES.- Las fotonovelas, de gran consumo entre los se~ 
tores medios y las clases trabajadoras, concentran símbolos y 

objetos que transmiten, formando toda una subcultura de la vi
da y el medio social, distorsionado y lleno de espejismos, "P.!!. 
ra todos aquéllos que algún día podrán tener todo si ascienden 
en la escala social o son ;favorecidos por la fortuna". 

La funci6n específica de historietas como Hermelinda, El Caba
llo del Diablo, El Santo, Kalimán, Aguila Solitaria, etc., se 
orientan hacia el llenado de tiempo libre de las masas popula
res urbanas y rurales más .ignorantes y pobres, en cualquiera -
de sus manifestaciones (desempleados, obreros, campesinos, al

bañiles), con la finalidad de matar el aburrimiento que los -
"abruma" a cualquier hora. Ello obliga a seguir un tráfico in
tenso de publicaciones de unas manos a otras, tratando de aca
bar con tiempos de espera o durante sus trayectos en el cami6n. 

Este tipo de publicaciones suministre..~ tlosificada.iü~ute simbo-
los e ideas reaccionarias que revierten la mente en un sentido 
absurdo e irreal, con historias y aventuras extraordinarias, -
inconcebibles, fuera de toda 16gica o ciencia. En esta direc-

ci6n opera la enajenaci6n de que son objeto los sorprendidos -
lectores, pues ·os una forma más de introducirlos en un mundo -
extrafio en el que no tienen cabida los problemas cotidianos de 

nuestra vida real. Kalirnán, por ejemplo, es leído, escuchado y 

visto par millones de personas en varios paises y ello consti

tuye el culto irracional a un ser inmortal . 1 ~ 
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Ahora bien, "las publicaciones femeninas que se presentan como 
apolíticas conllevan contenidos eminentemente políticos, 1114 al 
reflejar un estereotipo de mujer muy femenina, delicada y de-
pendiente, que vive en funci6n de la moda y las buenas cosas -
(zapatos, ropa, cosméticos, aparatos) que ofrece el modo de v! 
da occidental. 

Múltiples publicaciones aparecen según la demanda y el arraigo 
de los lectores por el fut-bol, la música, los espectáculos -
del "jet-set" y, de singular manera, por los comics de moni-
tos sobre intrascendentes historias que, supuestamente, mani-
fiestan la intenci6n de hacer pasar un rato agradable al lec-
tor. Sin embargo, no todo se queda ahí, fuera de las revistas 
especia!izatles ~obre po1íticu, culLura y $Ociedad, la ~ende!!_ -

cia de la industria editorial ligera se dirige al entreteni- -
miento Janal de millones de masas trabajadoras y humildes, re
cetando mensajes reaccionarios y ahist6ricos que conforman una 
distorsi6n de la realidad: somos libres; cada hombre tiene - -
"hobies" diferentes; la política es negativa; la fortuna va -
por cuenta de cada quien. 

En cuanto a los diarios, la mayor parte de los que predominan 
en el mercado (La Prensa, Novedades, r.1 Heraldo, Ovaciones) -
pertenecen, en mayor o menor grado, a ~a iniciativa privada; -
lo cual condiciona las tendencias y las orientaciones de cada 
diario en funci6n de los intereses políticos o econ6micos de -

sus dueñ.os. 

De acuerdo a lo anterior, la mayoría de los diarios nacionales 
y de provincia generan una socializaci6n política controlada, 
es decir, politizan a favor de las concepciones derechistas de 
los duefios de los diarios, influyendo y orientando el criterio 
de sus lectores. Sin embargo, eso no sucede en gran escala, -
pues si observamos la cantidad de poblaci6n que hay en México 
y, de ésta, la que lee siquiera un diario a la semana, podr~ -
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socialización política controlada. 

No hay que recurrir a estadísticas para determinar que la po-
blaci6n mexicana en general no es adicta a la lectura de los -
diarios. 15 En todo caso, sí d;° diarios se trata, entre las el.!_ 
ses trabajadoras del campo y la ciudad es evidente la preferen 
cia por los diarios deportivos como g§IQ y OVACIONES o los 
de abundante nota roja como Alarma o La Prensa. 

Lo anterior explica, en parte, el porqué caus6 mayor entusiasmo 
cuando pele6 Pipino Cuevas, que cuando México rompi6 relacio--

· nes con la Nicaragua Somocista en 1979. 

El espíritu acrítico, como estado de ánimo sencillo, pacífico 
y no exigente, se entroniza en el carácter de la mayoría de los 
asalariados y así concurren, inalterables.a su centro de traba~ 
jo cotidianamente. Mediatizados, turbados por los valores del -
consumismo, acostumbrados a la lectura fácil y de entretenimie~ 

to sencillo, es muy difícil que encuentren motivaciones o estí
mulos para leer 1ibros sobre temas Útiles o cultura universal. 

RADIO.- El escachar radio quizá no es una práctica característi 
ca de utilizaci6n del tiempo libre, ya que no acapara 1a total 
atenci6n del individuo. Pero sí, en muchos casos, se convierte 

en instrumento que estimula el uso del tiempo libre en :faYo:- -

del consumo y el ~imple ont:c-etenimiento. 

Sin duda alguna, la radio m_exicana es predominantel!'-ente comer-
cial en virtud de que su matriz econ6mica sugiere obtener ingr~ 

sos a trav~s de la publicidad y la difusi~n, repetida sin cesar, 
de las mercancías de grandes empresas.· 
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Con tal objetivo, la radio no puede favorecer la difusi6n de 
la cultura, ni la apertura de espacios para el an'lisis críti 
co y la polémica que conduzcan a formar criterios políticos y 

sociale$ constructivos y de actualidad. 

A sabiendas que la radio penetra en todos los ~bitas de la -
vida privada y social del ser humano, los directores de las -
diferentes radiodifusoras enfilan sus baterías para ofrecer -
interminables series de comerciales entre canci6n y canci6n. 
Atestan a toda hora a los radioescuchas de melodías y cancio
nes intrascendentes y sin calidad musical. De hecho, la radio 
constituye, a partir de la programaci6n insistente de ciertas• 
melodías, cantantes y autores, la principal impulsora estrat! 
gica del negocio de los discos, las cintas y, por si fuera p~ 

co de 1 fgbricaci6n de "artistas". 

Tanto en los noticieros, como en los editoriales de las princi 
pales cadenas de radio, se distribuyen mensajes y se recetan -
criterios en apariencia nacionalistas pero de tendencia conse~ 
vadora. Esc~chense con deten:ilniento los editoriales de Sergio 
Guarneros en las estaciones de la cadena Radio Centro, o bien, 

el noticiero"Monitor"que comanda Jorge Gutiérre:: Viv6 en la e~ 
taci6n Radio Red, todos los días por :~ mafiana. Gutiérrez Viv6 
manifiesta claramente sus concepciones derechistas, no pierde 
ocasi6n para mostrar sus simpatías por la sociedad n<:>rte::z;e.·i
cana y, por el contrario para GLacar a los Estados prosociali~ 

ta~ y los movimientos revolucionarios. 

De las radiodifusoras de provincia no puede sostenerse cosa d.!_ 
ferente. En su gran mayoría constituyen siJDples instrumentos -

de propaganda comercial y difusores de másica popular y extra!! 
jera. En casi todas las ciudades mexicanas de provincia existe, 

de menos, una estaci6n que transmite s6lo música en ingl~s. 

Lejos de constituir un instrumento de verdadera comunicaci6n, 

donde se abrieran espacios democr~ticos para la participaci6n 
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de todos los sectores sociales, la radio es una mercancía en -
manos de una rracci6n de las clases dominantes que pretende, -
ante todo, inducir el consumo y condicionar actitudes favora-

bles hacia la empresa privada. 
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3. 2. LA TELHVIS!ON COMO PRINCIPAL DIFUSOR DE LAS IDEAS DOMI

NANTES. 

Desde cualquier ángulo que se le vea, la televisi6n guarda una 
vital importancia en el contexto de la comunicaci6n masiva, -

dada por su alto poder de difusi6n, con el que alcanza los más 
remotos lugares, proyectando su imágen o por lo menos las 3/4 
partes de la poblaci6n mexicana en forma directa. 

A partir de la década de los SO's la televisi6n constituye el 
centro de atenci6n ritual en la mayoría de los hogares mexica
nos. Su novedosa aparici6n en aquellos ar.os y el impacto caus~ 
do por la programaci6n norteamericana influyeron en tal he
cho; según F. ·Ferirández C. , la televisi6n es, hoy por hoy, el 
principal medio de entretenimiento y por ende, de publicidad -
comercial; actividad en la que destaca con suficiencia y a ni
vel nacional el emporio televisa. 

De televisa se "nutren" bastante bien las empresas de televi-
si6n en los estados de la República, por lo cual no se puede -

decir, salvo el canal l~ del Estado y televisión de la RepÚbl~ 
ca Mexicana, que existan producciones de televisión cultural 

y recreativa que sean mayoría en los canales de tales empre- -
sas. Aun más, ~us bóSGs de s~stcnt=ci6~ eca~~ica e~t~n soste-
nidas por la venta de espacios para propaganda comercial. 

La televisi6n comercial resume un poderío s·ignificativo que r~ 

basa el margen de influencia del cine, la radio y las publica
ciones juntos, y por ello se constituye como veremos a conti-

nuaci6n, en el principal aspersor del conjunto de ideas, valo
res (consumistas) y concepciones dominantes que van a caer, en 

esencia, sobre las clases trabajadoras urbanas y rurales. 
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La televisi6n penetra la privacidad del hogar, la radio tam- -
bién, pero aquella lo hace con imagen y sonido. Las ideas domi 
nantes no solo se transmiten a través de la palabra oral o es
crita, las imágenes en movimiento de la televisi6n ias expre-

san con nitidez en los modos de vida, las costumbres, las rel~ 
ciones sociales y el ocio de las clases dominantes Veamos algunos 
aspectos del contenido de la televisi6n comercial: 

Para los nifios existen programas que, lejos de abrirles espec
tativas de desarrollo dinámico y solidario entre ellos, los ab 
sorben para entretenerlos pasivamente, creando al mismo tiem-
po, pautas de conducta individualista, competitiva y consumis
t:::.. M-..;cst~a ds sllo lo és ·toda la programaci6n vespertina del 

canal e de televisa y su secuela propagandística de juguetes -
electr-nicos y mecánicos. 

Para una importante proporci6n de televidentes mujeres, las t~ 

lenovelas· del consorcio se prese~tan, por lo com6n, alrededor -
de un tema central: los dramas familiares y los conflictos en
tre individuos por cuestiones pasionales y amorosas, tramas en 

las que aparecen buenos y malos. Y para que la gente las vea -

con interés, por constituir ~ .. mecani<>mo de defensa, los bue-
nos generalmente son los· pobres Y. humildes que se logran ven- -

gar de los malos (los ricos) y alcanzan la felicidad. 

Para los hombres, j6venes y adultos, la televisi6n presenta un 
cuadro programático deportivo·que tiende a estimular aún más -

la pasi6n por los deportes. 

Sábados y domingos es abun4ante y variada la cantidad de even
tos deportivos y competencias que conquistan con sllllla facili-

dad la mística de los hogares de las clases trabajadoras. Para 
las clases dominantes y los sectores medios hay tenis, fut-bol ame

ricano, carreras de autos; para las clases trabjadoras hay - -
beisbol, box y una avalancha de partidos de fut-bol nacional, 

además de los programas de resúmen deportivo. En un sblo domin 
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go televisa ha llegado a transmitir cuatro partidos de fut- -
bol, uno de fut-bol americ~o y un resúmen deportivo. Los el! 
sicos "promotores" de estos eventos son la coca-Cola, cervcce 
rías Modelo y Cuauhtémoc, fabricantes de autos como Chrysler, 
Ford y Nissan, Pepsicola, entre otras trasnacionales. 

Hay programas de revista que impresionan por el impacto que -
ocasionan en la gente y porque invariablemente son vistos en 
todo el territorio nacional, tal es el caso del programa -
"Siempre en Domingo", en el cual las familias mexicanas reci 
ben aparte de toda la vacuidad musical, mensajes netamente -
tradicionalistas y de carácter conservador. 

Como ide6logo y ejecutivo de televisa, Raúl Velasco actúa ya 
en términos propiamente políticos: aparte de lanzar denuestos 
en cm ra de los procesos !'evclucionarios de América central 
y de apelar insistentemente a la "libertad" de que se goza en 
las democracias occidentales, ha organizado eventos musicales 
infantiles en lo que compiten nifios de todos los paises lati
noamericanos, o ha llevado su programa a otros paises del sur 
del continente con la finalidad de contrapuntear la fuerza de 
la música social y revolucionaria que avanza como producto -
cultural de los procesos de cambio. r,r ejemplo, cuando reali 
z6 el evento "Am6rica esta es tu canc~6n" en la ciudad de Mí~ 
mí (albergue de contrarevolucíonaríos cubanos y nicaraguen- -
ses), con la partícipací6n competitiva de un nífio por cada -
país latínoameric,.nn; dije: "Esta .,:; la verdadera canci6n de 
América y la unidad de estos nifios habla por si sola del re-
chazo a la violencia, a los odios, a las venganzas que se han 
entronizado en algunos países hermanos" (haciendo referencia 
a los fen6menos revolucionarios de El Salvador, Nicaragua, Co 
lombia, Guatemala, Surínam y Perú). 

Por otro lado, un aspecto más en recalcar de la televisi6n lo 
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es el c6mulo de musicales, teleseries y películas norteamerica· 
nas que transmite el consorcio por sus cuatro canales. No de -· 
gratis se le ha criticado por ser el principal vehículo de pen~ 
traci6n cultural fortinea, pues, del total de su programaci6n, -
el 60% proviene del extranjero (entiéndase norteamérica) 17 • Evi 

dentemente, la influencia norteamericana, soslayada y ademtis e~ 
timulada por televisa, estti forjando poderosamente la formaci6n 
de una visi6n y un modo de vida con su sello; modo al cual los 

mexicanos aspiran, pero que, por lo pronto esttin lejos de alca~ 
zar plenamente. Lo que vemos en los sectores medios son remedos 
de proyanquis estereotipados. 

La televisi6n comercial se ha arrogado la facultad de privatizar 
el entretenimiento, la cultura y la informaci6n, bajo los crit~ 
rios y las orientaciones derivadas de los compromisos ideol6gi
cos y econ6micos de los dueños de la t.v. y las firmas trasna-
cionales norteamericanas. Compromisos que nacen, no solo por la 
contrataci6n de propoganda comercial y por los intereses que -
los dueños de la t.v. tienen en algunas trasnacionales del ,tu- -
rismo, de las publicaciones, de la industria automotriz, etc. -

sino también porque "todos viajan en el mismo barco", es decir, 
porque a todos les concierne la legitimaci6n de la sociedad ca

pitalista. Veamos algunos ejemplos: 
Aprovechando el fen6meno de la imitaci6n en la sociedad, los 
diseñadores de la propaganda comercial por televisi6n buscan 
abrir una serie de espectáculos, aspiraciones o pautas que -

conducen, en una u otra forma, al consumo placentero de los -
productos (televisados) y a la aceptaci6n de las bondades y -

ventajas del sistema (se promueve al producto que a la vez l~ 

gitima al sist.cma). 
La mayor parte de la programaci6n c6mica, de comedia y musi-

cal que produce televisa en sus estudios, aparte de ser elabS?, 
rada para entretener y divertir con ligereza a los millones -
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de sus telespectadores, es hecha procurando evidenciar en sus 
personajes los estereotipos de gente que ni sufre la pobreza 

ni goza la riqueza, simplemente vive con comodidad, valoriza~ 
do así el camino del ascenso individual en la pirámide social 

y negando la referencia a todo esquema rígido de clases soci~ 

les antag6nicas. 

- Más directamente, a través de los noticieros, la televisi6n 
comercial participa en la política nacional e internacional 
omitiend~ ciertos acontecimientos, dando amplia difusi6n a 
otros, emitiendo editoriales y opiniones en voz de sus más 
destacados (televisa) ide6logos y ejecutivos como J. Zablu
dovski, Guillermo Ochoa, Félix Cortés Camarilla, Raúl Vela~ 
co, Juan Ruíz Healy, Fernando Alcalá, Guillermo Cañedo, Gon 
zal Cari>ajal, Miguel Alem:in, Dolores Ayala y otros. 

Incluso, en la orientaci6n de los noticieros se ha verificado 
un cambio notable: "l'!,.l tono mesurado, neutral en apariencia 

y de la manipulaci6n por omisi6n, han pasado a un tono más -
orientado políticamente, a un mensaje reaccionario más direc 
to y ufano de si mismo. Así, Zabludovsky hace políti~a" 18 .-:-

cuando en aparente análisis neutral apoya las iniciativas de 
Reagan para centroamérica, o cuando :gnora por completo al -
proceso revolucionario del Salvador y por el contrario, ha-
bla casi todos los días del movimiento de "Solidaridad" en -

Polonia. No puede decirse menos cuando menciona la violencia 
en el Medio Oriente: justifica plenamente la intervenci6n de 

Israel en el Líbano y alaba a los E.U., por su "papel media

dor y pacificador". 

En suma, la televisi6n comercial, en vez de servir como me-

dio de comunicaci6n social, es instrumento de uso privado p~ 

ra difundir las ideas dominantes y los valores de consumo y 
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y ocio.contribuyendo de manera especial a la creaci6n de un -

conjunto subcultura! artificial que es asimilado por las clases 

dominadas. Véase el artículo de Roger Bartra, "Viaje al Centro de -

la Derecha'.'19 



93 

3.3. LEGITIMACION DEL ORDEN HEGEMONICO. 

En un_sentido puramente com6n, el papel que cumplen los medios 

de comunicaci6n masiva para la aplicaci6n del conjunto subcul

tural artificial en la sociedad civil no se percibe. Aun •'s• 
se llega a pensar que los grandes empresarios de los medios de 

difusi6n y el entretenimiento solo cumplen con su trabajo al 

hacer negocios "divirtiendo a los dem~s". 

Con toda seguridad los medios de comunicaci6n masiva no se en

cuentran articulados en forma teledirigida o con objetivos tr~ 
zados estratégicamente y de manera unit:aria; pero sus fornas -

más generales, sus manifestaciones y las consecuencias que ti~ 

nen en las masas de trabajadores, permite obtener un diagn6st.!_ 

co sociopolítico que muestra con claridad sus funciones como -

contribuyentes al "sistema integrado de dominaci6n". 2º 
En otras palabras. la subcultura artificiai que se ha v.eni~o -

mencionando, difundida como manifestaci6n principal por los m~ 

dios masivos de comunicaci6n, tiene como característica cen- -

tral la ·de servir al mantenimiento y legitimaci6n del orden h~ 

gem6nico que beneficia a las clases dominantes. ¿ en qué forma 

se expresa este hech~ 1 D~s~ribir!~ es ~~s bien l:bo~i=~; ~;a 
complejo, no se desea citar ejemplos y m~s ejemplos porque. de 

hechc~la revisión en los apartados anteriores, de cada uno de 

los medios masivos de comunicaci6n ha permitido conocer intor~ 

santes expresiones del proceso de legitimaci6n del orden hege

m6nico, aunque un tanto aisladas. Por eso, a continuaci~n se -

presentan en tres líneas generales algunos aspectos relevantes 

que buscan e~plicar con propiedad los efectos que en forma con 

junta tiene la subcultura artificial. para el mantenimiento y 

1egitimaci6n del orden hegem~nico: 
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a) Universalizaci6n del conjunto de las ideas y los valores d~ 
minantes, así como de la iIU:ormaci6n e interpretaci6n de la 

misma que ofrecen las diferentes fracciones de los capitali~ 
tas de los medios de comunicaci6n. 21 

b) Formalizaci6n de la sociedad de consumo. 

c) Adopci6n, validaci6n social y generalizaci6n en la sociedad 
de las costumbres, las prácticas y los modos de vida de las' 
clases dominantes. 

A) UNIVERSALIZACION DE LAS IDEAS DOMINANTES. 

Huelga decir que la ideolog~a dominante constituye el contenido 
central, la ''materia vinculante" de todos los contenidos de la 

subcultura artificial, por lo cual es el elemento subcultural -
más importante y el que influye la expresi6n real de los otros 
dos elementos citados. 

Tanto las clases trabajadoras como toda esa faja de sectores m~ 

dios de la sociedad mexicana han asimi.lado y universalizado el 
conjunto de las ideas. los valores y ia informaci6n de las cla
ses dominantes. 

Lo primero que sal'ta a la vj_~'t_a es !e ide::li:;ci6n q¡¡e se cons

truye alrededor de las clases dominantes La posici6n de estas cla- -

ses en la sociedad es una aeta, todos aspiran a alcanzarla, su
bir los peldafios de la estructura social para gozar la felici-
dad material que, a }a vez, brinda la posibilidad de la felici

d:d cspirituai y emocional. Con esto.en parte~ se justifica la 
situaci6n privilegiada de las clases dominantes y' su interés se pre

senta como el i~terés general de toda la sociedad. 
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Las clases dominantes legitiman su posici6n de mando diluyendo 
toda concepci6n que las ubique como parasitarias y extractoras 
de plusvalía; todo lo contrario. insisten en aparecer como in
versionistas que arriesgan sus capitales tan necesarios para -
el "desarrollo econ6mico y la creaci6n de empleos". Los círcu

los empresariales siempre van a alimentar la idea que los pre
senta en posici6n de sacrificio frente a situaciones de rece-
si6n econ6mica, aunque en realidad sea cuando más ganancias o~ 
tengan por causa de la especulaci6n y el mercado negro de div!_ 
sas y productos. 

Las clases dominantes procuran representar lo universal• lo correc
to. lo que es digno de imitarse por ser fieles captadoras de -
las corrientes externas del pensaDiento, el conocimiento y la 
"cultura". Así universalizan el concepto de la democracia for
mal occidental y el de la propiedad privada y el derecho a la 
inversi6n para la obtenci6n de ganancias gracias a la explota
ci6n del trabajo asalariado. 

Las clases dominantes han logrado intcrnalizar en los dom~na-
dos los modelos de las relaciones sociales norteamericanas y -
sus principales valores y conceptos. No es difícil encontrar -
entre los segundos una postura de acercamiento y de admiraci6n 

por los E.U., pero tampoco lo es hallar gente que desea una -
integraci6n m&s o menos estrecha d~ ~uestro p~!s ccü Oijü6l. 

pensando en que tal hecho será suficiente para alcanzar sus ni 

veles de vida y su desarrollo. 

Cuando los dominados oyen hablar del mundo libre occidental 

(norteamericano) reciben la carga ideol6gica contra el "avance 

del comunismo", contra las "tiranías totalitarias" y contra -
los qsubversivos desestabilizadores de regimenes legalmente con~ 
tituídos". Ven a los E.U. como un gran país, rico y poderoso, -

gracias a su trabajo. su eficiencia y su organizaci6n, lo que -



es cierto en parte, pero no ven las relaciones de explotaci6n -
que imponen a otros paises y las presiones geopolíticas para li 
garse aliados incondicionales. 

Los dominados han sido inculcados y reconocen en el "gran mun-
do" de los paises desarrollados lo universal y el ejemplo a se· 
guir. Aceptan la valorizaci6n que se hace de las ciudades de -
esos paises (Nueva York, Chicago, Londres, París) cuando los m~ 
dios de comunicaci6n las elevan a la categoría de capitales del 
mundo, admirando la modernidad de sus servicios públicos y pri
vados. y pretendiendo asimilar el modelo de ciudadano, elabora
do en funci6n del proceso de internacionalizaci6n del capital -
y de la legitimaci6n del orden hegem6nico. 

Tambié~ han logrado universalizar el discurso que aboga por el 
orden .nterno de la sociedad civil: la diferenciaci6n social es 
una cosa natural, siempre habrá gente rica y gente pobre debido 
a que la sociedad está dinamizada por una pluralidad de intere
ses competitivos, de los cuales algunos triunfan y otros fraca
san. Algo similar se inxorma a escala mundial: hay paises ricos 
y paises pobres; no por causa de las relaciones hegem6nicas de 
las potencias imperiales, sino porque los primeros son paises -
hist6ricamente más viejos que han ale nzado el desarrollo, y -
los segundos paises nuevos, atrasados e~ la historia, que aán -

Los procesos de la lucha de clases son omitidos, minimizados o 
distorsionados sistemáticamente en la informaci6n de las clases 
dominantes. La mayoría de las veces los hechos trascendentales 
son presentados como conflictos aislados, como pugnas economi-· 

cistas o revueltas entre grupos locales. 

En especial, la generalidad de los individuos que forman parte 

d~. las clases trabajadoras ignoran la existencia de los fen6me
nos sociales y políticos más representativos de la lucha de el~ 
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ses en M'xico y su coherencia dentro de los procesos de cambio 
de. las últimas d'cadas. 

Las clases dominadas están inoculadas de visiones e historias 
con las que ven a la sociedad como el conjunto de relaciones 
pasionales, de conflictos morales entre buenos y malos, de -
aventuras heroicas, de historias fantásticas. de pobrezas diK 

nificadoras, de casos ejemplares de movilidad social, de co-
rruptos inmorales que son castigados, de dramas familiares, -
de delitos, violaciones y homicidios, de riqueza y caridad, -

de desgracias y fortunas• de relaciones sociales predet:ennina- -
das por el destino. Con excepción de algunas ocasiones, nunca 
reciben referencies ~ les condicionamientos econ6micos, polí
ticos y culturales reales que determinan la vida social y su 
cosmov;sión. Es obvia la dlficultad que encontrarían los mie~ 
bros d~ estas clases si intentasen extraer algunas conclusio
nes objetivas sobre sus condiciones de existencia en la parte 
más baja de la estructura social. 

Aun más antes que pensar como colectividades frente al -

análisis crítico de su existen~ia social, las clases domina-
das están inbuidas de profundos sentimientos y actitudes ~ 

vidualistas. Es decir, más que tratar siquiera de resolver -
sus elementales problemas en grupos o clases constituidas, a 
través de la lucha, la negociaci6n y la gesti6n política con
junta, los miembros de estas clases buscan resolver, cada cual 

por su parte, su problema econ6mico, de vivienda y de servi-

cios públicos, etc. 

!deologi=ados, siguen convencidos, a través de múltiples ex-
presiones, de que las únicas vías para salir de la pobreza y 

la opresión se encuentran en la incorporaci6n individual a 
los procesos de movilidad social. 

Para la mayoría, solo "triunfa en la vida" aquél que escala -
individualmente la pirámide social, aqu'l otro que gana la l~ 
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tería, o bien aquél que sobresale como deportista o "artista". 
El resto de la masa continúa con sus frustraciones y limitaci~ 
nes por no "haber sido favorecido por la fortuna o por no ha-
berse preparado". La fortuna y la suerte son, para muchos, va

lores atribuidos al libre juego del destino. Una historia clá
sica actual con sabor a triunfo, es la de aquel individuo que 
sale del medio rural y llega a la ciudad con afán de progresar 
para mejorar su nivel de vida. El proceso de urbanizaci6n y -
la ouena escolaridad le facilitarán el camino para llegar 

a ser "alguien en la vida". 

Según el concepto inculcado por las clases dominantes, la es

tructura social es inamovible por cualquier hecho que no sea -
el proceso de movilidad social: todo individuo, asociaci6n ci
vil o sociedad comercial puede pugnar por sus intereses, ''ha-
cer negocios" y acumular capitales si quiere pasar a formar -

parte de las clases dominantes para eso existe en la sociedad 
igualdad de condiciones y completa libertad de acci6n en todos 

los ámbitos. 

Si algo han universalizado los medios masivos de comunicaci6n, 
de manera sobresaliente, son los valores de libertad e igual-
dad formal. Se dice que todos los mexicanos somos libres de h~ 
cer lo que nos venga en gana, y que todos estamos en igualdad 

de posibilidades para alcan?.~r ~l bienes~ar ecan6~ico p~rticu
lar (ignorando los múltiples factores sociales y econ6micos 

que condicionan tales postulados). En un comentario críticos~ 
bre la televisi6n, Ricardo González Reyes señala que "en la vi_ 
si6n del mundo que presenta la televisi6n todo es cuesti6n de 
atreverse a ser mejor teniendo audacia en la vida, esto signi

fica presentar una situaci6n en que las oportunidades ahí es-
tán, lo Único que se. requiere es decidirse a aproYecharlas • s!_ 

tuaci6n que es evidentemente falsa, ya que los condicionamien

tos sociales convierten este voluntarismo audaz en casos espo

rádicos y estadísticamente irrelevantes". 22 
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Una imagen com6n en la conciencia de los dominados es aquella -
que presenta a la sociedad civil como el conjunto de individuos 
privados y libres, unidos solo por las nociones del nacionalis
mo, a la caza de oportunidades o en espera de golpes de suerte, 
ya sea para salir de la pobreza o, si ésta ha sido superada, p~ 
ra arribar a los modelos de vida de las clases dominantes represen
tantes del interés general y de lo universa1. 23 

La ideología dominante no escapa a ninguna forma de expresi6n -
generalizada o manifestaci6n particular en todas y cada una de 
las regiones de nuestro.país. A través de las vías y los llama
dos medios de comunicaci6n se ha integrado la naci6n como un 
cuerpo orgánico, donde la expresi6n <le la ideología dominante -
es la misma y tiende a inducir efectos similares que se arrai-
gan pr nto en la idiosincracia regional. Uno de tales efectos -
es este acendrado individualismo que podemos encontrar tanto en 
el norte como en el sur del país, con consecuencias fatales pa
ra la organizaci6n sociopolítica y el desarrollo de las fuerzas 
productivas; no así para la integraci6n de los individuos en un 
modelo de sociedad manipulada por una fracci6n de ella misma. A 
este respecto Carlos Monsiváis refiere una cita muy significati 
va: "Irracionalidad y dispersi6n. No olo en el habitat de cla
se media, sino también en chozas, en tugurios, en esa desol~- -
ci6n con tan escasos servicios elementales en donde se hacinan 
multitudes, domina la incapacidad de ajustar el desarrollo per
sonal a los requerimientos del desarrollo colectivo". z.¡ 

Es el acendrado individualismo entre las clases dominadas un f~ 
n6meno social cr6nico que lejos de haber sido atacado y reverti 
do, ha sido estimulado y puesto al día por la ideolog!a domina~ 
te como la forma correcta de conseguir ciertos objetivos en la 
vida y la satisfacci6n de necesidades sociales y de consumo. 
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De esta manera, se obstruye la identificaci6n de intereses y f1 
nes entre los dominados, se aislan las tendencias comunitarias 
Y los proyectos de organizaci6n democrática; la mayoría de los 
miembros de estas clases actúa cada cual por su parte, sintie~ 

do sus intereses como muy privados y, por lo tanto, siguiendo 
distintos caminos en 1a búsqueda de sus objetivos. Esto signi

fica, de acuerdo a Nicos Poulantzas 25 , que la sociedad civil-y 
en particular, las clases dominadas son mantenidas moleculari
zadas, esparcidas, divididas, gracias en buena parte, a la pri 
vatizaci6n de los intereses de cada uno de los dominados. 

B) FORMAL!ZACION DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO 

De la privatizaci6n de los intereses de cada uno de los domina
dos se deriva, por 16gica, una serie de aspiraciones y apeten-
cias individualistas. Es decir, a1 pugnar cada quien por sus i~ 
tereses, sin mayor 6ptica que la de resolver sus problemas y·~
sus necesidades individualmente, o a1 buscar e1 ascenso y el r~ 
conocimiento social a través de los procesos de movilidad so- -
cia1, no puede esperarse más que la expresi6n de aspiraciones y 

apetencias, no s6lo por los bienes necesarios que exige 1a vida 
moderna (autos, casas, aparatos doml>sticos, etc), sino por to-
<los aquellos productos artificiales de consumo y de ocio que s~ 
lo son factor para aparentar u obstentar la superioridad de el!!_ 

se. 

Ahora bien, si recordamos que una parte medular de la subcultu
ra artificial está compuesta por todas esas "pautas y formas de 
consumo que corresponden a las más sutiles fragancias del biene~ 

tar urbano capitalista", veremos que a lo dicho en el anterior 
párrafo se agregan los efectos de la propaganda y la publicidad; 
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la cascada informativa rindit:ndo culto al consumismo, el des
gaste de mercancías y el disfrute paradisiaco de los "bienes" 
que llegan a orrecer las potentes empresas trasnacionales y -
nacionales. 

Para alentar 'al consumo de mercanc!as, se manipula lo mismo -
por conducto de la propaganda subliminal que recurriendo a los 
valores del bienestar artificial. Véanse los comerciales de -
cigarrillos, cosméticos, cervezas, ropa, autom6vilcs, centros 
turísticos, refrescos, licores, restaurantes, centros comer-
ciales, bares, alimentos industrializados, zapatos, discos, -
etc., y los escenarios, los fondos musicales y los detalles -
de bienestar o comodidad que acompafian a tales productos. Se 
crean así necesidades artificiales, se orientan gustos y se -
univers~lizan los sentimientos de bienestar y placer, basados 
en el L -nswno propio de las clases do;,1inantes. 

Carlos Monsiv~i:; sostiene acertadamente que "en -tanto adquisl_ 
ciones ideol6gicas, los sentimientos de bienestar o de sobre
vivencia van-siendo funciones de los medios masi.vos"26 ; por-
que si algo transportan los productos de la economía de mere~ 
do capitalista, publicitados por los medios, es la ideología 
dominante, expresada en el disfru~e placentero de los mismos, 
siempre dentro de un marco de bonanza ,· de suficiencia. 

Un hecho sobresaliente de este conswnismo inducido lo consti
tuye el culto a los símbolos y los productos de norteam~rica. 
El fervor por lo norteamericano se ve imp~lsado por aquello -
de que lo elaborado en ese país es de mejor calidad y moder-
no, o por el ~imple hecho de provenir de un país desarrolla-
do¡ lo que resulta suficiente para que los individuos traten 
de establecer cierta diferenciaci6n social entre elles mis- -

mos. 

Cbserveaos. cáDo a trav~s de las 111arcas de los productos o de los ambientes S2_ 
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ciales que llevan el sello y los símbolos de E.U., se busca -
obtener un reconocimiento social que logre establecer difere!!. 
cias con todo lo que implica el subdesarrollo, pero también -
un acercamiento aunque sea figurado, a los estilos de consumo 

de los norteamericanos medios "para sentirse bien". Reino Ave!!. 
tura al estilo Dísney World, y las renombradas "Disco", donde 

se baila, se escucha, se viste y se platica de norteamérica -
son evidencias palpables. 

En particular, las clases dominantes refuerzan su identifica
ci6n con la sociedad norteamericana, consumiendo ampliamente 
los produc'tos de ~sta o utilizando sus símbolos (ideol6gicos) 
de bienestar y de ocio: desde la concepci6n del estilo de sus 
residencias, la arquitectura, la imitaci6n del "jet-set" en -
sus fiestas, el turismo de placer, pasando por el uso de auto 

m6viles de importaci6n, aviones privados, casas de campo y m~ 
biliarios, hasta el consumo de ropa, joyas, cosméticos y ali
mentos made in USA. 

Las clases dominadas, en tanto, ya han asimilado la subcultu
ra artificial que les ha sido transmitida desde "arriba" y s~ 
lo aciertan a desear y a consumir, según sus posibilidades, -

los productos significativos de la vida moderna y aqu,llos --

teamérica: tenis, música, deportes, ropa, héroes, aparatos -

eléctricos, modas, artistas, peinados, best-sellers, computa

doras, videorocks, juguetes, alimentos, juegos electr6nicos, 
autom6viles usados, corrientes de baile, películas, utensi- -

lios domésticos. 

En las dos Últimas décadas la sociedad mexicana arriba a la -
formalizaci6n en su seno de una sociedad de consumo, cuya ba

se se establece de preferencia en las áreas urbanas, como si 
fueran las "islas" de una superficie central y mayor represe!!. 

tada por las "grandes capitales del mundo occidental". El con 
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sumo de todo ese caudal de productos artificiales constituye 
una finalidad en sí, simplemente un acto de suficiencia, de 
placer y de supuesta modernidad, porque se busca alimentar -
el egocentrismo, la vanidad y la admiraci6n social. 

La sociedad de consumo es un hecho social indispensable para 
el mantenimiento y legi timaci6n del orden hegem6ni.co. ·por dos 
razones : .:· .. ~. :~'~.~_.:; :; ('. .. , 

La producci6n capitalista est~ fundada en una economía de -
nercado, la cual demanda formas expeditas y rapidez en los 
procesos de circulaci6n y realizaci6n de mercancía=: los m~ 
dios masivos de comunicaci6n y la sociedad de consumo a que 
han dado lugar tienen una participaci6n decisiva en la ate~ 
ci6n a esa demanda, contribuyendo así. de manera eficiente, 
a la .cumulaci6n de capital. Javier Esteinov Madrid, ofrece 
una explicaci6n te6rica m~s elaborada: 

.•• "podemos decir que el nuevo modo de informaci6n de masas, 
a través del discurso publicitario que transporta, imprime -
un incremento sustancial a la velocidad del proceso de reali 
zaci6n del valor, y bajo esta modalidad se inserta medular-
mente en el proceso global de la circulaci6n del capital. E~ 
to significa que la operaci6n de los aparatos de difusi6n de 
m~sas no crea valor alguno. Su funcionamiento contribuye ex-

clusivamente a posibilitar las condiciones de realizaci6n de "" 
lR plu~v:lía e. nivf:'l d~ rotaci6n de! capital"~ 27 

La sociedad de consumo es presentada como modelo ideal de la 
sociedad capitalista. El consumo mismo genera un consenso de 
sentimientos a favor del sistema capitalista, (orden hegem6-
nico) por sus virtudes en la "suficiencia, variedad y goce -
de los productos, contraponiéndose, así. con las "penalida--
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des" de las socie<la<lc:s prosocial is tas por los determinados r!!_ 

cionamientos que se tienen que establecer (a menudo este raz~ 

namiento se produce por la tremenda confusi6n que surge entre 

la disponibilidad de productos en el mercado capitalista y la 

desigualdad en el poder adquisitivo de las distintas clases -

sociales). 

Aun más, cuando se dice que "al promoverse el producto se le

gitima al sistema" es porque la ideología penetra, no necesa

riamente en frases escritas o habladas, sino en imágenes que 

presentan el disfrute del consumo y del ocio placentero. Los 

productos "estrellas" de la sociedad capitalista de consumo -

sirven para adornar y embellecer las condiciones del modelo -

de sociedad propuesto por las clases dominantes; modelo que -

trata de parecerse a lo ''mejor" de las naciones "desarrolla-

das, democráticas y libres". 

C) ADOPCION, VALIDACION SOCIAL Y GF.NERALIZACION EN LA SOCIE-
DAD DE LAS COSTUMBRES, LAS PRACTICAS Y LOS MODOS DE VIDA -
DE LAS CLASES DOMINANTES. 

Luis Suárez, en una ponencia suya intitulada "la defensa de -

ia cultura", sostiene que "la alta burguesía se desnacionali

za a medida que se capitaliza, va perdiendo la identidad na-

cional en los hábitos, en la educaci6n, en el habla, en el -

gusto, en las modas .•• ,,ZS Efectivamente, la desnacionaliz!!_ .

ci6n empieza por las clases dominantes de la sociedad me::cica- -

na, las que por su elevado poder adquisitivo, buscan identifi 

carse con lo más propio del modo de vida y las costumbres de 

las clases medias de norteamérica. 
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Por su lado, las clases dominadas asimilan la cultura domina~ 
te condimentada por las costumbres y los estilos de vida nor

teamericanos, más también están asimilando en directo, a tra
vés de los medios masivos, esa misma cultura yanky: dos acci~ 
nes con las que estos medios convergen sobre un hecho tan de

nunciado públicamente en México, a saber, lo que llaman la -
transculturizaci6n de los mexicanos, fen6meno que incide en -
la,marginaci6n y agresi6n a las culturas regionales y debili
ta la identidad nacional. 

La transmisi6n de costumbres, prácticas culturales y modos de 

vida de las clases dominantes a los dominados puede ser visu~ 
lizada como una especie de "c~t:::.rü.tz." cuyo coni:t::nldo cae pri

mero en las capas pequefio burguesas, luego éstas lo transmi-

ten a los gruesos sectores medios y, a su vez, éstos a lás -
clases trabajadoras pobres del campo y la ciudad. Este fen6m~ 
no tiene un "car1Ícter hist6rico que se ha desarrollado por su 
dinámica propia y por el papel cumplido por aparatos ideol6gi 

ces como el Familiar, el Escolar y el Religioso; sin embargo, 
en las dos Últimas décadas es ponderado el aparato ideol6gico 
de informaci6n, (medios masivos de comunicaci6n) al ser consi 

derado aparato fundamental, por el grado de efectivo alcance 
e impacto que ha logrado en la cosmovisi6n social y cultural 

De esta manera, las clases dominadas, poco a poco, durante -

procesos largos en tiempo y extensos en espacio, han adoptado 
y generalizado las costumbres, las prácticas y los modelos de 

vida de las clases dominantes, otorgándoles una validaci6n s~ 
cial y moral (usos y costumbres, elementos de control 

social) y, por ende, garantizando la continuidad del orden so 

cial establecido. 

Las clases dominantes ya han inculcado su ideología al impo-

ner sus costumbres, sus prácticas culturales y sus estilos de 
vida; porque cuando los dominados tratan de seguirlas, de lle 
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varlas a cabo es porque las consideran universales, correctas, 
dignas de imitarse, o porque son de "categoría", se salen de -
lo subdesarrollado y brindan distinci6n social. Es fácil obse~ 
var como una gran parte de los miembros de las clases domina-
das buscan imitar, en la medida de sus posibilidades, los ras
gos característicos de btrasnclases superiores~ Siempre inten
tan aparecer como pertenecientes a una clase "más digna'' y sol - -
vente, llevando a efecto aque1las festividades y prácticas cu~ 
turales que les brinden reconocimiento social o la aceptaci6n 
en determinado círculo social cerrado. Quizá, con el afán de -
aparentar ser de una clase "superior" se vean forzados a se- -
guir ciertos hábitos, costumbres o estilos de vida, muchos de 
los cuales terminan siendo ridículos por el choque y el con- -
traste ~e provocan con la cruel realidad socioeccnówica de -

los dominados. 

Veamos ahora algunos ejemplos: 
Durante los días de fiesta y los ambientes de diversi6n y fes
tejo que se celebran en el seno de las familias urbanas y rur!!_ 
les de México, se evidencian, con toda claridad, reglas y nor
mas generales de relaciones sociales adoptadas de las prácti-
cas festivas de las clases dominantes. 

La celebraci6n de "hallowen", fiestas de quince afios y fes ti_ 
vidades navidefias (con Santa Claus, árbol de navidad y todo) -
han servido para condicionar y reforzar posturas propensas ~ -
los convencion~li~mos sociales de las clases dominantes y, en 
particular, a la cultura norteamericana, expresada en la músi
ca que se toca, el uso de ropa con los símbolos y las marcas -
yankis, y la ostentaci6n de ciertos perfumes, cigarrillos, y -

la puesta en práctica de modas bailables. 

En cualquier fiesta o bai1e de los llamados de "luz y sonido" 
se pueden ver a las masas dominadas intentando los estilos de 
Michael Jackson y el hreakdance, o alternando el baile de cu~ 
bias y eso qu·e llaman gen6ricamente"mÚsica disco". 
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Desde ciertos sectores pl'qucl1oburguei;l'l• "para arriba" la mú
sica norteamericana es la predominante y la que otorga identi 
ficaci6n y status; es evidente la avcrsi6n de los miembros -
de estas clases por la música popular y tropical que se escu
cha en México. Así identifican muchos una fiesta: si lo que -

ameniza es música "disco" y norteamericana en general, se tr.!!_ 
ta de una fiesta de cierto nivel social "elevado''; si lo que d.!:!_ 
mina es música de boleros, cumbias y tropical, entonces se -
trata de una fiesta popular, de nivel socialubajo~ pero que -
no est~ exenta de que en ella se traten de imitar los rasgos 
culturales característicos de las clases dominantes; cuantos 
dominados en sus desesperados intentos por obtener reconoéi-
miento social o aparecer como de una clase ~uperior~ utilizan 
estos · ;;.bient:es sociales para lucir algunos objetos d·e uso 

person~l caros, adoptar posturas, utilizar cierto lenguaje, -
exhibir estilos ensayados en sus relaciones con los demás y 

hablar con exageraci6n de sus actividades deportivas centra-
dos en el Squash o el tenis o sus visitas frecuentes a Centros 

Comerciales de las clases medias. 

Por otro lado, véase tambilín como esta difundido y aceptado -
:el concepto del mobiliario y la decor,ci6n del hogar propio -
de las clases dominantes. Numerosas familias pertenecientes a 

.las clases dominadas anhelan organizar su hogar en funci6n 
del concepto dominante de la sala-comedor, procurando lucir a 
costa de mucho esfuerzo, muebles estilo francés o inglés, aún 

cuando éstos sean de materiales corrientes e incómodos; lo i!!!_ 

portante es que el hogar luzca "decente". Con el mismo in te- -
r~s, cuando se realiza el diseño de una casa, se busca tener 
un espacio para el "hall", otro para el "est:udio couch" y, si 

es posible, se piensa en una chimenea, así sea incongruente -

con los climas de México. 

En algunos hogares reducidos se han podido encontrar imitaci~ 
nes de chimenea en materiales plásticos o de madera, junto a 

1 



un mueble-cantina vacío, utili=ado para quehaceres múltiples 
como planchar, asentar el televisor o la grabadora e incluso 

comer. En cualquier hogar que pretenda parecer moderno y ·~e

cente", la gente piensa que no puede faltar el librero (con -
enciclopedias decorativas), el cstereof6nico, la televisión -

de color,la cocina integral. En la medida que todo esto se -
consigue, se va afirmando un sentimiento de suficiencia indi
vidualizada, una especie de seguridad econ6mica familiar que 
hace minimizar o marginar la preocupaci6n por las condiciones 
de vida de otros sectores sociales más pobres y que se encue~ 
tran a la vista. El interés que priva cada vez más,. es el de 
encuadrarse dentro de los modos de vida dominantes (como para 
sentirse dentro del sistema). 

Otro concepto cultural asimilado y generalizado es el del tu
rismo placentero de playa, de hotel y discoteca. Manejado por 

los capitalistas hoteleros y de amplias zonas costeras, ofre
ce espectativas y recrea la mente de los asalariados con un -
submundo estereotipado de diYcrsi6n y placer. Lugares como -

Can Cún, Maeva•Las Hadas o Puerto Vallarta son acondicionados 
para el disfrute de las clases dominantes y son paraderos de 
las burguesías de los paises desarrollados. Su magnificada b~ 
lleza se pone a disposici6n del que lo desee en un clima de -
libert:;id; l~ di_fr:?rencia est~ en quien p~see la riquez2; ente:;. 

ces los dominados no pueden concurrir a tales lugares, salvo 
a costa de 'desequilibrar gravemente su ingreso anual. Lo que 

les queda es imitar, tratar de seguir los estereotipos de CO!!!_ 

portamiento vistos. Disfrutar e ilusionarse con ese submundo 
de placer. aunque en realidad se encuentren en balnearios mo-· 
dcstos y playas con hoteles econ6micos. En concreto, la gene

rali=aci6n de este concepto de turismo está sirviendo para su 

blimar y amortiguar las difíciles condiciones que resultan - -

del orden hegem6nico. 
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En relaci6n a la educaci6n, los medios masivos han coop~ra<lo 
para difundir los esquemas y estilos de la educaci6n pdvada 
en México, la que por distintas vías, ha sido prácticamente 
copiada de los modelos norteamericano y europeo. Nada mfis -
ejernplificador que la vida educativa privada, para conocer -
de cerca la transculturizaci6n de la burguesía y la pequeña 
burguesía mexicanas. 29 Uniformes, zapatos, libros, modas ju
veniles, peinados, ternas de conversaci6n, prácticas deporti
vas y académicas, todo constituye un conjunto que identifica 
a los educandos (de esas clases sociales) aún más con el or
den hegcrn6nico y, por otro lado, provoca en los educandos de 
las clases dominadas aspiraciones a esos estilos de enseñan
za y la necesidad concreta de arremedar ciertas actitudes ca 
racter sticas que les llaman la atenci6n. 

Por Último, la referen_cia a l_os estereotipos de hombre y de 
mujer no podía quedar atrás. Cuales no son sino el hombre y 
la mujer de piel blanca y pelo rubio, en este México de mes
tizos como poblaci6n predominante. Las imágenes preparadas -
que a diario observamos, presentan a este tipo de hombre co
mo el que tiene los caracteres universales; quizá esto ali-
mente más esos tremendos prejuicios r:ciales que empiezan a 
surgir en el pueblo mexicano. De hecho, la diferenciaci6n s~ 
cial tiene parte de su raigambre en la cuesti6n de la raza; 
las clases dominantes est~n co:pu~~t~s en su niayor parte por 

gente de raza blanca. 

LA PE~ETRACIO~ CULTURAL EXTRANJER.~ ES GRADUAL E IRREVERSIBLE. 

Como se ha visto, en la legitimaci6n y mantenimiento del ar-
den hegem6nico, mucho de importante ha tenido que ver la tan 
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denunciada penetraci6n cultural extranjera, denuncia que las 

más de las veces, pretende hacer un llamado para detenerla y 
así evitar la pérdida <le la cultura y la identidad nacional 
mexicana. Sin embargo, por constituir precisamente contenidos 
esenciales para la legitimaci6n y justificaci6n del orden he

gem6nico, la penetraci6n cultural extranjera está corriendo -
de manera gradual e irreversible, amparada en los procesos de 

internacionali=aci6n de capital. En otras palabras, la trans
culturizaci6n de los mexicanos no es más que un proceso nor-
mal de la expansi6n del capital, con todas sus formas, a ese~ 
la mundial. Veamos la caracteri=aci6n hist6rica de este hecho 
que hace Javier Esteinov Madrid: 

"Por 61 timo con la fase de desarrollo transnacional (1920- 1980) 
en la que los grandes turistas invaden al mundo y en la que -

se exige la creaci6n de un centro de comercializa<¡j6n planet~ 
rio, el capital construye y recupera al cine, la radio, la t~ 
levisi6n, los satélites y la cibernética, con objeto de crear 
a través de la publicidad una ideología universal que le per
mita su reproducci6n en dimensiones c6smicas. A partir de es
te período, el modo de informaci6n capitalista entra en su f~ 
se masiva de comercializaci6n e internacionalizaci6n cultu- -

ra1. 30 Así la transculturizaci6n de la sociedad mexicana es y 

ha sido un proceso irrefrenable y al terno al curso de desarr~ 
llo del capitalismo dependiente mexicano; dependiente en esp~ 

cial de los Estados Unidos. 

Armand Mattelart llega por su lado a una conclusi6n similar: 

"El proceso de acumulaci6n de capital requiere de formas cada 
vez m4s perfeccionadas de control social y de modalidades ca

da \"ez más totalitarias. El obj eti\·o de lo que se llama 'imp~ 

rialismo cultural' es contribuir a la creaci6n de un modelo -

tle ciudadano que sea apropiado a la era del capitalismo 11
•

31 
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Hablar en estos términos significa hablar de la hegemonía, no 
ya en el plano interno de un país, es decir, la formaci6n so
c i nl mcxjcana, sino en el plano de las relaciones internacio

nales entre paises poderosos y paises pobres periféricos. Re

laciones en las que las clases dominantes de los segundos siE 
ven a los prirner"s como puente o sostén para extender "las 
pautas y los beneficios de la moderniz.aci6n capitalista". 

En México es visible una ofensh•a ideol6gica permanente que -
recoge posturas de las clases dominantes nacionales y los grg 
pos influenciados por el capital estadounidense dn el país. 
Tales posturas coinciden en la integraci6n, más o menos estr~ 
cha, de nuestra sociedad a la norteamericana porque-reza la -
justificaci6n- ·~ucstras relaciones con ellos nos beneficia-

rían y además resultaría un modelo para nuestro desarrollo". 
En el marco de esta Dcligerancia ideol6gica y como instancias 
de ella misma, han surgido universidades privadas (UAG, U. de 
las Américas, Tec. de !-lonterrey), clubes y asociaciones (Club 

de Leones, Club Rotario, Caballeros de Col6n),grupos estudia~ 
tiles abiertamente conservadores y pronorteamericanos (Tecos, 
:.;uro, Grupo Pro-\·ida), por mencionar a los de mayor resonan-

cia. Cordera y Tello en La Dis¡::uta por la Naci6n señalan que -

la hegemonía norteamericana fluye sobre México no s6lo en el 
campo de la cultura r, por supuesto, la economía, tambi~n en -
el c3rnpo de lOD conceptos y la constru~ci6n te6rica científi

ca social y tecno16gica. En parte por esa raz6n, las clases -
dominantes han estado definiendo ~ proyecto pronortcamerica

no Je ;;aci6n, lo han di fundido, de manera \·e lada por ~ r.ie- -
dios masivos de comunicaci6n y lo piensan llevar a cabo por-

que poseen el capital, los ~edios de producci6n f los organi~ 

mos Je prcsi6n iJ6necs c0~c son l~s crn~rcsarialcs. 32 



112 

De to<los mo<los, las nociones desarrollistas y modernizantes -
burguesas han dominauo la praxis del crecimiento y extensi6n 
orgánica de ln sociedad mexicana, tal y como ha sucedido des
de el sexenio del Presidente M. Avil a Camacho: al desarrollo 
desigual del capitalismo en México se le ha llamado genérica

mente modernizaci6n. Seg6n Texto de José Vidal Beneyto: 

"Modernizar supone elevar las sociedades tradicionales 
a la condici6n de modernas. Con lo que la práctica de 
la dominaci6n de las tres cuartas partes del planeta -

se viste con los oropeles del progresismo". ~ 3. 
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C A P I T U L O 4 

DOMINACION POLITICA DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS 

4.1. LA APOLITIZACION DE LAS CLASES TRABAJADORAS COMO COMUN -
DENOMINADOR 

RESUMEN 

Corres; 'nde ahora hacer un resumen general de 1os primeros re
sultados del análisis sobre el uso y contenido del Tiempo Li-
bre en México y sus orientaciones de carácter político, lo - -
cual facilitará abordar enseguida las condiciones objetivas -
que nermiten la dominaci6n política de las clases trabajado- -

~ 

El uso del tiempo libre en M~xico tiene una orientaci6n mani-

fiesta y generalizada hacia las meras actividades de entreteni 
m-iento y diversi6n pasiva. Tanto en las ciudades como en el m.!:_ 
diü r-ü&a1. :1 pred~ini~ del ~n~Tetenimiento-diversi6n por so
bre las actividades culturales y recreativo-formativas, es de 
una marcada superioridad num~rica. 

El desarrollo del tiempo libre como potencial tiempo para la -

reflexi6n y la organizaci6n política, encuentra su virtual co~ 

trapeso en el desarrollo de la poderosa industria del entrete
nimiento capitalista, concebida bajo los moldes de la sociedad 

de consumo y de ocio norteamericano, aunque con un caudal de -

defectos propios del subdesarrollo mexicano. 

La orientaci6n que en t~rminos políticos realiza el sistema S,2_ 

bre la utilizaci6n del tieapo libre (de acuerdo al subcapítulo 

Z.l) puede dividirse en cuatro aspectos: 
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a) El tiempo libre mayoritariamente dedicado al entretenimiento 

diversi6n pasiva es un tiempo "muerto"; un tiempo que se as!:_ 
sina, que se gasta sin aprovechamiento, bajo el supuesto de 
que se mata así al aburrimiento. Este tiempo muerto, gastado 

en abundantes cantidades y por la mayor parte de los indivi

duos de la sociedad civil, limita sensiblemente el tiempo -
susceptib1e de ser usado en actividades m~s concretas, 6ti-
les y positivas. En esta primera instancia el tiempo libre -
se mantiene ocupado,,,bajo un control funcional para el sist!:_ 
ma. 

b) El uso del tiempo libre en entretenimiento-diversi6n, es un 
tiempo que sirve a los individuos para el escape de realida
des reprimentes, para el olvido mQmentáneo de una vida ruti
nari- y mon6tona, creándole emociones, apasionamientos, tra~ 
lado a realidades ajenas o desvío hacia necesidades artifi-

ci.ales que son satisfechas con prácticas y consumos de una -
felicidad aparente. Todo lo cual reporta el procesamiento, -
en la mente de millones de mexicanos, de diversos grados de 
enajenaci6n y alienaci6n, obstaculizando sus capacidades de 

conocimiento sobre la realidad social y la clarificaci6n de 
sus ideas; lo que imposibilita a lo ;umo, el planteamiento -

de juicios críticos sobre la política del país y el entorno 
socioecon6mico en que se vive. 

c) El entretenimiento diversi6n contribuye a forjar un espíritu acrítico 

y una mentalidad conformista, especialmente entre las cla-
ses trabajadoras. dada su débil formaci6n escolar y políti
ca. La apatía y la resistencia a todo proceso de socializa

ci6n política y de paTticipaci6n ciudadana es la consecuen

cia más directa y concreta. 

d) El uso del tiempo libre en entretenimiento-diversión consti 
tuye un elemento ideologizador: la industria del entreteni

miento se presenta como modernidad, benevolencia y suficie~ 

cia de la sociedad capitalista. En algunos sectores obreros 
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acomodados prjya ahora el egoísmo, la ideología del cons~ 
mo y la defensa exacerbada del sistema. 

Ante el libre desarrollo de la industria del entretenimiento 
en manos de las clases dominantes (actores ejecutivos) y an

te su tendencia política mediatizadora, el Estado mexicano -
no ha sido capaz de ejecutar una eficaz política cultural y 
recreativa que pueda constituir una alternativa para la uti
lizaci6n del tiempo libre. Que existen esfuerzos en ese sen
tido por parte de algunas instituciones del Estado es inega
ble, pero son aislados y discontinuos. 

Indiferente y sin posici6n definida ante las acciones de la 

industria del entretenimiento, el Estado adquiere una respo~ 
sabilidad, de ahí que sea posible caracterizar su papel como 
"actor pasivo" en este proceso de alienaci6n. deformaci6n y -

mediatizaci6n política de la sociedad civil en general y de 
las clases trabajadoras en particular. 

Ahora bien, dentro de la estructura de la industria del entr~ 
tenimiento son los medios de comunicaci6n masiva los que se -
han destacado como los principales productores de entreteni-

miento-diversi6n pasiva, pero fundamentalmente como la punta 
de lanza de la propia industria para masificar sus modelos de 
utili.zaci6n del tiempo libre, alentar el consumo y publicitar 
los espectáculos> diversiones y servicio~ que s~~ ~fiücs a -

sus proyectos de expansi6n; Además de "comunicar" la infol"l!I~ 

ci6n que conviene a los intereses de las clases dominantes. 

En la b6squeda de tales objetivos, las fracciones de clases -
dominantes que poseen los medios, han dado lugar a la forma-

ci6n de una subcultura artificial, especialmente, entre las -
clases trabajadoras; ella consiste en: a) un sistema devalo

res y concepciones de la vida social, b) pautas y estilos de 
consumo, y c) prácticas culturales y modos de vida. Todo como 
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un conjunto de expresiones que dejan ver la aceptaci6n y as! 
milaci6n de la cultura dominante entre las clases trabajado
ras. 

¿ pero cu41 es la orientaci6n global de esta subcultura arti 
ficial en el orden político ? 

De acuerdo al desarrollo del subcapítulo 3.3, el análisis de 
sus manifestaciones y las consecuencias que tiene en las ma
sas trabajadoras, permite obtener un diagn6stico sociopolít.!_ 
co que muestra con claridad sus funciones como contribuyen-
tes al "sistema integrado de dominaci6n". 1 Es decir, la sub
cultura artificial tiene como característica central la de -
servir al mantenimiento y legitimaci6n del orden hegem6nico 
E!E·.ta1 is~e que bene:.ficia y conviene a las clases dominan- -
tes! 

Se han englobado en tres líneas generales los aspectos rele

vantes que buscan explicar con propiedad los efectos que, en 
forma conjunta, tiene la subcultura artificial para el mant~ 

nimiento y legitimaci6n del orden hegem6nico: 

A) Universalizaci6n del conjunto de las ideas y los valores 

dominantes, así como de la info ~aci6n e interpretaci6n -
de la misma que ofrecen las diferentes' fracciones de los 

capitalistas de los medios de comunicaci6n. 

B) Formeli=~~i6n d~ la Sociedad de Consumo 

C) Adopci6n, validaci6n social y generalizaci6n en la socie

dad de las costumbres, las prácticas y los modos de vida 

de las clases dominantes. 
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CONDICIONES OBJETIVAS. QUE PERMITEN LA DOMINACION POLITICA DE 
LAS CLASES TRABAJADORAS. 

Dentro de ese proceso de legitimaci6n del orden hegem6nico -

que acabamos de mencionar anteriormente, ~ encuentran~ 
dencias ~ objetivos más concretos que nos acercan ya a una -
explicaci6n más elaborada, en términos políticos, sobre la -
dominaci6n de las clases trabajadoras. 

Se trata de la privatizaci6n de la sociedad civil y del ira-
pulso al acendrado individualismo cr6nico entre las clases -
trabajadoras, así corno del fomento a la apetencia indiyidua
lista por el consumo; la ideología dominanLe reivindica s6lo 

las vía~ individualizadas de la movilidad social para alcan
zar el bienestar y la mejoría econ6mica. De acuerdo a la uní 
versalizaci6n de los valores de libertad ~ igualdad formal -
en la sociedad civil, se dice que todos tenemos las mismas -
oportunidades de luchar por nuestros intereses privados, o -
de pugnar por alcanzar otros más que nos brinden la oportuni 
dad de arribar a los niveles de vida de las clases ricas. 

La masa de individuos que forman las clases trabajadoras es -
diluída en multitud de sectores sociales, intereses y grupos. 
El deseo de escalar posiciones soci~les los obliga a no reco
ncccr lo que hubo atrás, sino a irse integrando al proceso de 

aburguesamiento. 

Con el fomento al individualismo exacerbado, la no solidari-
dad y la apetencia por la propiedad privada y el consumo, se 

obstruye la identiElcaci6n de intereses y fines entre los do
minados, se aislan las tendencias comunitarias y los proyectos 

de organización democrática; la mayoría de los miembros de es

tas clases actúa cada cual por su parte, sintiendo sus intereses 
como muy privados y, por tanto, siguiendo distintos caminos -

en la búsqueda de sus objetivos. Esto significa que la socie-

dad civil y, en particular, las clases dominadas son manteni-

das molecularizadas, esparcidas, divididas, gracias en buena -
parte, a la privatiz~ci6n de los intereses de cada uno de lo~ 
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dominados. 

ldeologizados en cuanto a la privatizaci6n de sus intereses, 
inducidos a la apetencia individualista por el consumo y - -
transculturizados, los dominados son movidos en un sentido y 
direcci6n común: la atomizaci6n de su conciencia de clase. 
Es decir, fraccionadas y divididas, las clases dominadas no 
tienen posibilidades de pensar como clases para sí, ni capa
cidad de análisis sobre sus potencialidades de organizaci6n 
para la lucha política, mucho menos se les permite conocer, -
cuales son las opciones existentes para autogestionar colec
tivamente sus intereses frente al capital y las presiones que, 
como clases: pudienrn efectuar contra el Estado para mejorar 
sus c•~diciones de vida. 

Esta es.una de las consecuencias globales más importantes -
del proceso legitimador del orden hegem6nico. O sea, al tie~ 
po que se ideologiza sobre las "b~dades" y ventajas del si~ 
tema, se desarma y se confunde en cuanto a otras opciones p~ 
líticas. Carlos Monsiváis es concreto cuando sefiala: "Esta -
es características fatal de la hegemonía burguesa: no le pe~ 
mite a los sometidos extraer conclus·ones Últimas sobre la -
naturaleza de su opresi6n, les impide radicalizar su vida y 

su pensamiento, detiene su 16gica de clase. A cambio, entre
ga ese conjunto de ilusiones vicarias que la palabra colonia 
lismo engloba". 2 Más adelante hace una precisión sobre el _-: 

asunto: "así, una victoria mayor del colonialismo en México 
es la indiferencia ante las revoluciones en Centroamérica y 
ante la política nacional, lo que, en Última instancia, remi 
te a la suerte de un sentimiento (una acción) de la raigam-
bre hist6rica del antimperialismo, que, sustrato de la resis 
tencia popular, aparece postergado o diluido por temores y -
apetencias 'individualistas•~ 
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Decíamos ya en el subcapítulo 2.1 que en general, la indus-
tria del entretenimiento tiene como una de sus consecuencias 
centrales la de forjar en los individuos diversos grados de 
alienación mental, espíritus conformistas y nulas capacida-
des críticas hacia el sistema. 

Pero es la subcultura artificial, producida por los medios -
de comunicación, la más constante, eficiente y consistente -
orientadora y moldeadora, no solo de actitudes conformistas 
y acríticas, sino también de campañas despolitizadoras y de 

ocultamiento de los fen6menos y procesos de lucha política en 
~iéxico y en el mundo (véanse los subcapítulos 3.2 y 3.3.). 

La sociedad civil mexicana y las clases trabajadoras -
en particular, al asimilar la subcultura artificial, .acep- -
tan, asimilan y legitiman el orden hegem6nico, pero fundame~ 
talmente son atomizadas, fraccionadas, desarmadas y despoli
tizadas por las fracciones doininantes que manejan los medios 
de comunicaci6n. 

Sin duda alguna, la consecuencia inevitable de todo esto es 

la apolitizaci6n generalizada de las clases trabajadoras co
mo comGn denominador en el panorama político de México. 

El tiempo libre, ese precioso tiempo que pudiera servir para 
la reflexi6n, la organizaci6n y el desarrollo de las fuerzas 

productivas y políticas de l::.::; c1Q.SG5 dowluadas> est:á hoy -
muerto e inutilizado en su mayor parte, por un tratamiento -
perturbador y neutralizador de las potencialidades revoluci~ 

narias de esas mismas clases. Edmundo González Llaca caract~ 
riza así el hecho: "Merced a un largo y paternal tratamiento 
de enajenación, de condicionar su libertad al consumo, de -

atomizar su poder, la clase obrera no está plenamente cons-

ciente de su situaci6n ni de su potencialidad; a veces inte

rrumpe su estado de pasividad con esporádicos estallidos de 
compulsiva rebeldía hacia el sistema, pero sin arrebatarle a 



120 

~ste conquista alguna". 3 

La apolitizaci6n generalizada de las clases trabajadoras es 
la condici6n objetiva central que caracteriza y permite su -
dominaci6n política. 

No suficiente con eso, la débil y tímida participaci6n polí
tica de las clases trabajadoras se encuentra estigmatizada y 

censurada en el conjunto de la sociedad civil. En primera -
instancia, la palabra política está degradada y corrompida, 
pues generalmente se le identifica con acciones malsanas y -
con todo lo que implica lo negativo del Gobierno. En el sen
tido común de la gente,se dice que la política es negativa, 
aburri,'a. y que solo acarrea problemas. La participaci6n po
lítica 'es tildada como actividad nefasta y a los activistas 
se les identifica genéricamente como "grillos", "rolleros" o 
gente oportunista que busca satisfacer intereses execrables. 

Un aspecto importante que inhibe a los miembros de las cla-
ses trabajadoras para participar políticamente fuera del - -
PRJ, es por miedo a sufrir agresiones, encarce
lamientos, despidos de labores y a ter. ~ados a la vida. Un;¡__s.!! 
gerencia bastante arraigada dice que ~eterse en política es 
complicarse la vida o traer peligros gratuitos para la fami
lia. Y no es una :falacia, ya que durante algunos períodos - -
del México moderno ha sido una temeridad hacer política com
prometida con los sectores dominados por los tremendos peli
gros que representaba la actitud represiva del Estado mexic~ 
no. Las garantías individuales no son, incluso en nuestros -
días, plenamente respetadas. 

Una forma más de censurar y desprestigiar el interés de los 
trabajadores por la política, ha sido la de utilizar contra 
ellos los calificativos de "rojillos", subversivos, y comu-
nístas. Así lo ha hecho Jorge Tapia Sandoval, Secretario Ge-
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neral del Sindicato Mexicano de Electricistas, contra 14 mie~ 
bros del sindicato que aceptaron la postulaci6n del PRT para 
diputados federales de la 54 legislatura en 1985. 

Uno de los postulados, Héctor Valerio, define acertadamente -

su situaci6n política: " ••• durante muchos años los trabaja
dores han sido educados en la idea de que no deben participar 
en política porque es negativo y corrupto, lo que en el fondo 
lleva a la intenci6n de mantenerlos inm6viles, bajo control. 
Agrega que, en cambio los patrones, el gobierno y los dirige~ 
tes sindicales participan en política en el interior de los -
sindicatos". 4 

A la apolitizaci6n de las clases trabajadoras y su débil par
ticipaci6n ciudadana y política, contribuye la poco extendida 
y pobremente desarrollada Cultura Política universal entre -
ellas. 

Si la industria del entretenimiento y los medios de comunica
ci6n en particular se han encargado eficientemente de ideolo

gizar a favor del ~istema y de despolitizar a las clases dom~ 
nadas, no ha surgido ningÚn contrapeso importante de parte de 
cualquier fuerza estatal, civil o de organismos de trabajado
res que limite esas acciones, que lleve a cabo tareas de ni-
ve! nacional para contrarrestar los efectos de esas acciones 

ras. 

Justo es reconocer que el primer elemento causal y explicati
vo del bajo desarrollo de la cultura política universal en M! 
xico, lo es la existencia de seis millones de analfabetas y -

15 millones de adultos sin haber concluido la primaria, junto 

con un deficiente desarrollo de las fuerzas productivas, cuya 
expresi6n deja ver bajos niveles de capacitaci6n y organiza-
ci6n para· el trabajo, la especializaci6n tC:cnica, la garantía 
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de la seguridad y la salud laboral, la agrupaci6n sindical y, 
fundamentalmente, la respuesta y negociaci6n de los intereses 
de los asalariados frente al capital y el Estado. 

El Estado mexicano ha reconocido el fen6meno pero en términos 

funcionales para el sistema: 

"El analfabetismo 'es, ademlis de un problema educativo, -
un problema de orden social con hondas repercusiones en 

el terreno político, pues limita la participaci6n ciuda
dana debidamente informada". 5 

Es cierto que los bajos niveles de escolaridad (4° afio de pri 
maria promedio en el país) limitan sensiblemente los procesos 
de conocimiento y de un;er~s sobre la::; cues lione::; polf.L.icas -

relevantes de la naci6n y el mundo, pero además, es evidente 
la ausencia de un esfuerzo coherente y nacional de parte del 
Estado tendiente a motivar la superaci6n intelectual de los -
trabajadores, su capacitaci6n productiva, sindical y política 
y su participaci6n consciente en la contienda política nacio
nal y la toma de decisiones. Ni siquiera están garantizados -
plenamente, por parte del Estado, los derechos civiles para -
participar con toda libertad en la política. Aunque ha dismi
nuído bastante en los Últimos afios, el factor de la represi6n 

cohibe el desenvolvimiento de la vida política nacional Y la 
confrontación cie las ideas de JUé:tnera liU:c.~t= y iiLi~rt.a. 

El desarrollo político es aún pobre e inmaduro: la participa
ci6n política plena y consciente continúa siendo localizada -
regionalmente hablando y por grupos reducidos de ciudadanos -
de sectores medios que actúan más bien por compromiso ideo16-

gico. 

Es interesante leer la conclusi6n de M. Duverger para el Méxi 

co de 1963: "En México, la cultura (política) es esencialmen-
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te parroquial (es decir, a nivel de pueblo, localidad o aldea), 
la participaci6n no se desarrolla apenas más que a nivel local, 
la sujecci6n respecto a las autoridades nacionales es débil y -
la informaci6n política es insuficiente: la ambiguedad de la re 
volución de 1910 explicaría el desfase entre las palabras y los 
hechos". 6 

En pleno 1985, Pablo G6mez, Secretario del Partido Socialista -
Unificado de México, no está muy lejos de la verdad cuando sos

tiene que " ..• la cultura política de los mexicanos de hoy es
tá compuesta por la elección del dedazo, el amiguismo, el com-

padrazgo, el fraude electoral (alquimia electoral), la corrup-
ci6n, el servilismo, el jilguerismo, el nepotismo, el cohecho, 
como elomentos eleves de 1::. pcl~tica mcxicauat:. 7 Todo lo cual -

nos in ica en realidad que los mexicanos no poseen una cultura 

política amplia y plural, sino el conocimiento de un conjunto -
de prácticas nocivas que sustituyen a la verdadera praxis polí

tica. 

La muestra de la empresa Aceros Fortuna, S.A. arroja resultados 
acordes con lo que se ha venido sefialando. De los 50 empleados 

y obreros encuestados, contestaron de la siguiente manera a la 
pregunta ~ ¿ le interesa la política ; acional ? 

Si están interesadas en la política 7 personas 
No están interesadas en la política 4~ personas · 

14% 
86% 

Y de la pregunta 4, ¿ puede dar una opinión del Gobierno o del 

PRI ?, el resultado fue este: 

11 personas 22\ no contestó por vacilar en sus respuestas 

o por evidente precauci6n y temor. 

26 personas 52% No contestó por apoliticismo e indiferen-
cia. 

13 personas 26% Si contest6. Sus respuestas se resumen en 



1 persona brinda completo apoyo al gobierno 

3 personas le brindan apoyo pero bajo condición -
que resuelva los problemas del país 

8 personas critican y rechazan al gobierno y al -
PRI pero no toman posici6n política alguna 

1 persona los rechaza y los combate a ambos. 
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Lo que importa destacar es que la muestra viene a confirmar -
los elevados niveles que entre las clases trabajadoras asala
riadas, hay de apolitizaci6n e indiferencia por los problemas 
nacionales y las instituciones fundamentales de la sociedad -
como lo es el Gobierno y el Partido Oficial. 

~n es~as conaiciones, ya se ha mencionado que la consecuencia 
más directa es la débil y limitada participación política de 

las clases dominadas; sin embargo, cabe preguntarse de manera 
más formal y concreta: con relaci6n a todo lo que se ha ex- -
puesto, ¿ cuál es el grado de socialización política real y -
orgánica alcanzado en la sociedad civil mexicana durante las 
~!timas d6cadas ?. Hagamos un poco de historia. 

En las primeras décadas de la postrevoluci6n no es posible e~ 

centrar movimientos políticos de masas organizadas en condi-
ciones de plena participación y concientizaci6n. 

A p~rtir del Gobierno.de Obreg6n y de P1ut~rco Elí~s Calles -
es notable el surgimiento y movilización páblica de algunas -

organizaciones obreras (CROM, COM, C.G.T.) pero su participa

ción no es consistente, masiva y de nivel nacional. 

La falta de medios de comunicación y la incipiente industria

lización determinaban la existencia de grupos obreros region~ 

Jiles minoritarios y desarticulados. 

Los grupos obreros locales de la Cd. de México, unas veces -

eran auspiciados por el Estado mexicano y otras atacados. Pa!:. 

ticularmente, la política obrerista del Presidente Cárdenas -
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di6 pie al surgimiento de la Confederaci6n de Trabajadores -
de México en 1936 y a la Confederaci6n Nacional Campesina en 
1935 para fundamentar la creaci6n del Partido de la Revolu-

ci6n Mexicana. Todo con la finalidad de sentar las bases le
gitimadoras de un Estado verdaderamente revolucionario; sin 

embargo, este plan se vería trastocado en el siguiente sexe
nio, cuando se rectifica el rumbo de Cárdenas y las organiz~ 
cienes impulsadas por él se van convirtiendo en simples ins
trumentos de control estatal y de mediatizaci6n política de 

masas trabajadoras indolentes y receptivas (corporativismo). 

Fuera de eso y del surgimiento de movimientos regionales co
mo el Sinarquismo, o la creaci6n de partidos sin presencia -
rea1 y nacional en ssos ti~mpcs como el PAN, el PPS o la so

breviv ncia semiclandestina del PCM, no hay oposici6n organi 
zada de masas, ni de izquierda, ni de derecha. La socializa
ci6n política es bastante pobre en las zonas urbano-indus- -

triales y no se diga en las áreas rurales. Para Carlos Pere~ 
ra "la existencia de un partido del Estado (en definitiva -
eso significa 'partido Único') con la estructura ramificada 
del PRI es la prueba más contundente del ahogamiento de la -

sociedad civil". 8 Las clases sociales "en sí" son dlibiles y 
no hay una manifestaci6n política dinünica y definida de pa~ 
te alguna de ellas que entable una lucha estratégica por el 
¡:.odc;;i~. 

Lo más destacable en la década de los SO's es la constitu- -

ci6n y afiliaci6n al partido oficial de varios sindicatos n~ 
cionales de industria de mineros, electricistas, petroleros, 
ferrocarrileros, a más de algunas confederaciones de paso fu 

gaz como la de obreros y campesinos de México, la C.G.T., la 

Petrolera Nacional, la UGOCEM de Lombardo Toledano, entre -
otras. Organizaciones :formales más no reales que, en gene- -

ral, servían para promover a sus líderes a los puestos direc 

tivos del Partido y el Estado a costa de subordinarlas y co~ 

·-·..:.: 
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ciliarlas a la política oficial, tal como sucedía ya con la 
CTM de Fidel Vcl5zquez. 

L6gicamente, hubo excepciones con organismos de trabajadores 
como los ferrocarrileros, cuyos dirigentes escogieron el ca
mino de la democratizaci6n al interior del sindicato.a tra-
v6s de la participaci6n dinámica y consciente de sus agremi~ 
dos. Independientes del Estado, llevaron a cabo un movimien
to de nivel nacional hasta culminar con la huelga (1959), p~ 
ra abrir así un cauce al rompimiento de la conciliaci6n en-
tre los organismos obreros y el Estado. Este se encarg6 de -
reprimir drásticamente al movimiento. 

En 1961 ya hay una corriente extensa de intelectuales progr.!:_ 
~istas, liber4l~s y u~ izquierda que se unifican en el llam~ 
do MovL.liento de Liberaci6n Nacional, encaminado a apoyar O.!:_ 

ganismos de trabajadores agrícolas cbn la C.C.I. y otras de 
carácter progresista y revolucionario que guardan cierta in
dependencia del Estado. Sin embargo, esta intelectualidad se 
dispers6 y con ello el esfuerzo para impulsar organizaciones 
que seguían siendo un tanto más formales y de membrete que -
de presencia real en el espectro po1Ít~co-ideol6gico domina
do por el PRI. 

Pablo González Casanova presenta en 1962 indicativos de la d~ 
ficiente cultura política de los mexicanos y, por consiguien
te, de su casi nula participaci6n política, lo que conjunta -
un panorama desolador en la vida política del M~xico de los -
primeros afios de los 60's: dice que ·~ara comprender la es- -
tructura política de M~xico es necesario comprender que mu- -
chos habitantes son marginales a la política, no tienen polí
tica, son objetos políticos •.. No son sujetos políticos ni -
en la informaci6n, ni en la conciencia, ni en la organizaci6n, 

ni en la acci6n 11
•
9 

o 
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"!'rente al M6xico organizado del Gobierno- con su sistema -
presidencialista, su partido, sus uniones de trabajadores- y 

frente a los factores de poder, también organizados - como -
el ej6rcito, la iglesia, los empresarios nacionales y extran 

jeros - hay un México que no está organizado políticamente • 
... Y este México impolítico ... no se limita a aquel sector 

de la poblaci6n que por falta de cultura, de experiencia, es 
dominado, manipulado en sus propias organizaciones por las -
clases gobernantes •.• Este México manipulado dentro de las 

organizaciónes, ta:::bi~n existe; pero hay otro México manipu
lado por las organizaciones, que está fuera de las organiza
ciones •.. 

En la vida política de México se dan puc$, <los tipos de con
trol: el control de las organizaciones populares y el control 
del pueblo no organizado por los organismos y las organiza-
cienes gubernamentales o paragubernamentales ... Si las org~ 
nizaciones populares que existen en buen número son control~ 
das para que no manifiesten la inconformidad de sus coaliga
dos, la inmensa mayoría de los ciudadanos ni siquiera tiene 
organizaciones para manifestar políticamente su inconformi-
dad". lO Y más adelante expone indicadores: 

"Según las estadísticas oficiales. del total de la poblaci6n 
econ6micamente activa, que en 1964 era de 13'216,000 indivi

duos s6lo 1'388,260 e~tab~~ ~grcraia<lus, es decir el 10.5%. 

(En tales condiciones) ... para la mayoría de los obreros y 
campesinos no existe ni siquiera el tipo de organizaciones o 

sindicatos verticalmente controlados. El problema se acentúa 
sobre todo en el México campesino, marginal, para el que las 
uniones, sindicatos, ligas, federaciones no existen como ca

nales para manifestar su inconformidad econ6mica o políti~ -
ca".11 
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En cuanto a los partidos .•• ·~a inmensa mayoría de los mexi· 
canos están fuera de (ellos): son muy pocos los que están de~ 
tro, controlándolos, subsidiándolos, organizándolos, como in~ 
trumentos de lucha cívica .•.. los partidos reflejan, a lo -
más, la inconformidad de las facciones de la clase dirigente 

v de los estratos medios más avanzados, en particular de los 
~rbanos". 12 

Concluye diciendo que la mayoría de los mexicanos (que abarca 
del 50 al 70% de la poblaci6n) sigue desinformado, desorgani
zado, calmado, sin manifestar su inconformidad, en forma con
secuente y contínua, como fen6meno colectivo, institucional o 
natural. 

En efecto, el movimiento de los médicos en 1965 y el movimien 
to estt: -iantil de 1968, fueron fen6menos espontáneos de masas 
que si bien expresaba~ algidez en los procesos de concientiz~ 
ci6n de los sectores medios y populares, no fueron producto -
de organizaciones políticas definidas que hubiesen preparado 
con antelaci6n las condiciones para su realizaci6n. Conside-
rar precisamente a estos movimientos como maquinaciones bien 
preparadas para desafiar al poder del Estado,fue un error por 
parte del Gobierno de Díaz Ordaz, quiE1, dado su pronunciado 
autoritarismo, e5cogi6 torpemente la via de la represi6n en -
vez de ceder ante las demandas de orden administrativo que le 
fueron planteadas. 

El movimiento del 68 vino a ser un parteaguas porque, ante un 
México pasivo, desinformado y apolítico, vino a moti\•ar el i~ 
ter~s por la política, a impactar la conciencia de los inte-
lectuales adormilados, a formar una corriente de opiniones a~ 
versa al Estado, a dar vida a toda una cultura del activismo 
estudiantil, a orientar el surgimiento dfl sindicalismo inde
pendiente, a radicali=ar movimientos campesinos y a justifi--
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car la existencia embrionaria de movimientos guerrilleros. 

De acuerdo a Jos6 Francisco Paoli Bolio, estos procesos se 
combinan a otros como el desarrollo del conocimiento, de -
la industrializaci6n, de la "modcrnizaci6n", de la urbani
zaci6n y de la maduraci6n política de importantes sectores 
medios, promovidos por el mismo Estado. 13 

Durante la década de los 70's. las tendencias democráticas 
de Sindicatos Nacionales de Industria, los sindicatos inde
pendientes, los grupos de campesinos organizados, los movi
mientos estudiantiles de universidades de provincia, los m~ 
virnientos urbano-populares, los nuevos partidos políticos y 

la multitud de grupúsculos políticos legales y clandesti- -
nos 1 incorporan por primera ~.te::. :::. ::.lgunos millones de rnexic~ 
nos a la actividad cívica y política fuera de control esta-
tal. Sin embargo, la mayoría tuvo s6lo un paso fugaz, sea -
por la dureza de la represi6n, por falta de continuidad y 
consistencia en la propia actividad o por la ausencia de un 
trabajo duradero de educaci6n política y de concientizaci6n 

plena; adem5s de que, ciertamente, el Estado di6 consecio-
nes para acabar con la raz6n de ser de movimientos políti-

cos y para recobrar la legitimidad perdida en el 68. 

A pesar del avance en la socializaci6n política independien 

te14 y la conquista de espacios democráticos, el Estado co~ 
serva el control de la mayoría de los trabajadores urbanos 
y rurales y su afiliaci6n corporativizada al partido ofi- -
cial, con base en una política benefactora, con institucio
nes como Infonavit, Fonacot, IMSS, Conasupo, Reforma Agra-

ria, Comisi6n Tripartita, Banrural, tiendas sindicales, en
tre otras, pero sin preocuparse mínimamente por abatir la -
modorra política, la enajenaci6n y la inconsciencia obrera 

de sus agremiados. 
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Por su parte, para 1976 las organizaciones empresariales es
tán agrupadas en torno al Consejo Coordinador empresarial y 

desde ahí lanzan su ofensiva ideol6gico-política; los medios 
de comunicaci6n, y en especial la televisi6n, sirven de in-
terlocutores eficaces, aparte de sus funciones ya consolida

das en la legitimaci6n del orden hegem6nico, la privatiza- -
ci6n de la sociedad y la despolitizaci6n de las clases domi
nadas, papel que es esencial en la contraofensiva para minar 
la potencial toma de consciencia durante esos algidos afios. 

Seguramente, en respuesta a la ofensiva del proyecto e~pres~ 
rial es reactivado en 1978 el Congreso del Trabajo, después 

de lZ afios de inamovilidad. "Aun a pesar de agrupar a los º.!: 
ganismos ~~ ob~eros cc:&parativlzados (y de estar controlado 
por la CTM, principal soporte obrero del Estado), el C.T. -
mantic e una actitud de cierta presi6n al Estado y de oposi

ci6n legal a los organismos empresariales". según c. Pereyra 14-_ 

En el mismo afio, gracias a la Reforma Política, el PST, PMT, 
PSR, PRT y PPD, así como los renovados PCM y PDM, obtienen -

registro legal, lo que es expresi6n de la nueva situaci~n de 

fuerzas plurales en el seno de la sociedad civil, y de un -
avance democrático; aunque distan m•icho de ser partidos de 

masas con militancia activa en todas ,as esferas de la vida 

na~ional. Ver a José Francisco Paoli Belio 16 

En ambos casos el Estado (Burocracia político-militar) recn!:_ 

nace la existencia legal de nuevas fuerzas sociales (incluso 
contrarias a él), pero mantiene así su hegemonía y Tecobra -
parte de su legitimidad perdida en años anteriores. 

Manuel _Camacho, en sus conclusiones sobre el futuro inaedia
to de la clase obrera, seiiala que "se puede apreciar en M6x.!_ 
co un cierto avance de la conciencia y organizaci6n aut6noaa 

de los trabajadores. Aunque ésta se exprese en actos espor&.-
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dicos difíciles de prever 11
•
17 No obstante, persiste en mayor 

proporci6n la atomizaci6n de la conciencia obrera y campesi
na, su fragmentaci6n política y su desvinculaci6n orgánica -
dentro del quehacer nacional. 

Ni siquiera la permanencia de la situaci6n de crisis en los 

Últimos afies, con su consecuente deterioro de los niveles de 
vida de los trabajadores, ha espoleado la pasiva actitud de 
las organizaciones y de la inmensa mayoría de los mexicanos 
no "organizados" y sin defensa laboral.. Dice M. Camacho que18 

el "semicorporativismo11 sigue vigente: de la poblaci6n to-
tal sindicalizada en 1978, estimada en 5'020,000, el 93% in
tegraba el Congreso del Trabajo el cual mantiene una rcla- -

cién pc::rmanente c~n el PRI, con las solas excepciones del SME y 
el Sindicato de Telefonistas que mantienen una relaci6n cir

cunstancial. Lo mismo sucede con la CNC, la CCI, el CAM y -

otras organizaciones solo formales que están ligadas insolu
blemente al Partido y le sirven forzosamente como agencias -
electorales_ 

En tanto, las organizaciones obreras y campesinas indepen

dientes de real oposici6n son pequefias y sin fuerza nacio- -

nal. Las fuerzas partidistas y electoreras avanzan a paso -
lento, seguro, pero les falta bastante para constituir parti 
dos nacionales de masas milit~ntes. 

Ante un Estado benefactor de las clases populares pero com-
prometido con el crecimiento capitalista, las manifestacio-
nes políticas de reducidos grupos de trabajadores aparecen -
aisladas y espontáneas. La vida política nacional, la con- -

ciencia clas~sta, la discusión pÓblica, la participaci6n_po-

1Ític~, es muy pobre y es fiel reflejo de la existencia de -

decenas de millones de mexicanos con profundos niveles de --
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incultura y de ignorancia política que están al margen de -
cualquier organizaci6n: "En la política nacional lo que exi~ 
te es lo que está organizado; lo que no existe es lo que no 
está organizado. Como es bien sabido, las organizaciones - -
siempre han sido minoritarias en el conjunto de las masas -
trabajadoras: sus efectivos, en la ciudad o en el agro, ja-
m~s han rebasado el ~0% de la poblaci6n econ6micamente acti
va ocupada; sin embargo, quienes hacen política son las org!!_ 
nizaciones". Ver a Arnaldo C6rdova. 19 

Marginadas en t~rminos políticos, fraccionadas, inmoviliza-
das, siendo aGn clases en sí, entre las clases dominadas no 
se percibe como está compuesta la estructura de clases en M! 
xico, l's radicales diferencias sociales que so derivan, y -

el pote 1cial de oposici6n que se puede ofrecer a las clases 
dominantes para alcanzar una sociedad más justa y democráti
ca, o para responder a la política gubernamental. En este -
sentido, si no hay un mínimo de comprensi6n entre los traba
jadores sobre la situaci6n socioecon6mica y política del - -
paí~no puede haber una conciencia de clase y menos una par
ticipaci6n política. Por eso, parece correcto lo que señala 
Alfredo Domínguez, Secretario del FAT: "Nosotros considera-
mas que los problemas fundamentales de la clase trabajado- -
ra ... residen fundamentalmente en el bajo nivel de concien
cia" lo que quiere decir que "no hay una compr~nsi6n correc
ta de lo que significa toda una estructura econ6mica dentro 
de la sociedad capitalista •.. de lo que significa la polítt 
ca en este país .•• pero el problema más difícil de resolver 

es el ideol6gico". 20 

-·-· 
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~.z. ESTADO MEXICANO: LEGITIMACION Y CONDICIO~ES IDEOLOGICAS 
PARA LA MANIPULACION POLITICA. 

FORMACION DEL ESTADO MEXICANO. 

José Paoli Bolio, en su libro Estado y sociedad, señala que -
al término oficial del movimiento armado de 1910, surge un Es

tado nuevo, revolucionario, que consigue un buen grado de aceE 
taci6n y legitimidad porque entre sus promotores la preocupa-
ci6n central fue lograr el "desarrollo econ6mico y, aparejado 
a él, la protecci6n a las masas populares 1121 , con base en las 
demandas más sentidas (sufragio efectivo no reelecci6n, dota-
ci6n de tierra, protecci6n para el trabajo, educaci6n gratuita 
y obligatoria) . Después de las pugnas Obreg6n-Elías Calles, -
Lázaro Cárdenas se encarga de darle cause legal a la particip~ 
ci6n de los grupos obreros y campesinos como base para crear -

el partido del Estado que él concebía, teniendo en la mira un 
crecimiento econ6mico justo y racionalizador, junto con benefl 
cios sociales y obras públicas que elevaran la calidad de vida 

material e intelectual de la poblaci6n. 

Después de 1940, el Estado mexicano se comprometi6 con un desa 
rrollo capitalista m&s dinámico y sigui6 dotando de obras so-

cialcs a las clases populares, lo que le brind6 más posibilid~ 

des legitimadoras, empero, se olvid6 de una relaci6n dialécti
ca con sus sectores obrero, campesino y popular, conformándose 

más bien una relaci6n de control vertical. ''No solo se consoll 
d6 un Estado estable, sino también un Estado autoritario, cu--
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yas iniciativas no tuvieron enemigo de significación al fre~ 
te". 22 

La hegemonía alcanzada por el Estado mexicano (o burocracia 
político-militar) a lo largo de su formación se ve en crisis 

con los movimientos ferrocarrilero, médico y estudiantil en 
la década de los 60's. Sus respuestas represivas exacerban y 
aceleran los movimientos obreros, ·campesinos y populares que 
ya se venían desarrollando de tiempo atrás y que se hacen -
presentes a principios de los 70's. Se hacía hincapié en lo 
antipopular de la política del Estado, su carácter represi-

vo, su corrupci6n; el deterioro de la imagen del PRI, y la -
pérdid~ u~ c~~dibilidod Cü ci co~j~~~ del sistema d~ Estndo_ 

Ante la~ presiones, el Estado concede espacios a movimientos 
democráticos y progresistas, limita en parte sus acciones r~ 
presivas y da pie a la Reforma Política (1978) para legali-
zar y controlar los movimientos políticos, y recobrar la le
giti.lllidad perdida. Todo como intentos tendenciosos hacia la 

recuperaci6n de su hegemonía puesta en entredicho. 

No obstante, el Estado continúa tutelando de manera oficial 
los aoviaientos obrero y campesino, al! ergadores de casi la 

totalidad de la poblaci6n econ~micamente activa sindicaliza
~R; aparte de tomar una actitud pasiva ante la marginaci6n -

política de más del 70\ de la PEA total, es decir, las gran
des aasas de trabajadores que no cuentan con organizaci6n -

sindical y política, ni mucho menos con el mínimo instrumen
to de defensa laboral. El modelo de desarrollo capitalista -

mexicano agotado y puesto en crisis profunda a partir de - -

1980, ha deteriorado los niveles de vida, especialmente de -
los asalariados, lo que ha dado motivo a fuertes críticas al 
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Estado. pero aún no ha enfrentado éste movimientosopositores 
de fuerza organizada que obstaculicen su política. Antes al 

contrario. ha conservado importantes corrientes legitimado-
ras y fuentes de credibilidad porque no ha descuidado su po

lítica social basada en fuertes programas de apoyo a la edu
caci6n, la salud. la alimentaci6n. la vivienda. los servi- -

, cios p6blicos. el reparto de tierras y el impulso al creci-
miento de la economía rural. 

CARACTERIZACION DEL ESTADO MEXICANO 

Todo parece indicar que el Estado mexicano ha sido insisten
te en una actitud contradictoria. La debilidad de las clases 
sociales durante la formaci6n del Estado da lugar a negar la 
posibilidad de subordinarlo ya sea a una élite econ6mica o a 

las masas. La fuerza de la burocracia político-militar lleg6 
a formarse de manera aut6noma y su hegemonía fue convalidada 
de antemano por la revoluci6n. "Dado este hecho (hegemonía -
social y autonomía de clases), el Estado emergente se embar
c6 a sí mismo en un compromiso que con el tiempo se revela~

ría como altamente contradictorio: origen popular y desarr~ 
llo capitalista. 

(Es decir, el Estado surge como producto de un movi•iento P.2. 
pula_r. ejecuta una política de beneficios a los trabajado- -

res, pero se compromete con el desarrollo capitalista "aode!:_ 
nizador" que beneficia a las clases dominantes, aán cuando -
se enfrenta a algunas de sus rraccione~); Por lo tanto. el -

control de las masas y la confrontaci6n con la élite econ6m! 
ca son ambas expresiones iguales de la naturaleza del Estado 

mexicano". 2 ~ Véase a Miguel Basañez en su libro La lucha por 

Hegemonía en México. 1968-1980. 



136 

La política del Estado mexicano hacia la sociedad civil está 
fundada en su hegemonía ideol6gica (como grupo aut6nomo, como 
burocracia político-militar), está apoyada por la corporativ.!_ 
zaci6n de los organismos obreros y campesinos, y es auxiliada 
por prácticas represivas, a pesar de haber disminuido recien
temente. 

Una constante en la política del Estado ha sido la combina- -
ci6n de elementos autoritarios y democráticos pero con supre
macía de los primeros. Contra lo sostenido por autores como -
Miguel Basáñez y Manuel Camacho, cuyas obras se citan aquí, 
el Estado mexicano ha tenido que recurrir a elementos de fue~ 
za para resolver sus conflictos con la sociedad civil, quizá 
en mayor proporci6n que el recurso de la negociaci6n y la so
luci6: democrática. Lo mismo se hu enfrentado a sectores der~ 
chista y empresariales, que a grupos populares, de izquierda 
y de trabajadores en general, pero con la diferencia de que -
estos han sido más castigados y vapuleados porque son los que 
han sobrellevado con mayor co~tancia una actividad política 
dinámica e incisiva en los Últimos 15 años. 

LEGITIMACION DEL ESTADO 

El Estado me~icano ha cedido terreno a fuerzas de izquierda, 
democráticas y sindicale~ ~~~~ p~ru •~cobrar su legitimidad, 
es decir, para obtener reconocimiento de mando y revitalizar 

: ~ '; :-.:-: ~ > -
su concepto de Estado démocrático. A su vez, reclama la rect,2_ 
ría sobre el proceso de la vida nacional y se proclama desti
natario de las herencias hist6ricas del pueblo mexicano; por 
lo mismo impulsa una economía mixta de ficci6n. cuya real - -

existencia es una economía capitalista dependiente, injusta y 

polarizadora del ingreso. Sin capacidad para controlar el Ga~ 
ce distorsionado de la economía mexicana, cuya crisis persis-
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te ya por varios años, a lo mucho que ha llegado el Estado es 
a ejecutar una política de obras benefactoras de las clases -
dominadas que les ha permitido sobrevivir, y le ha permitido 
a él subsistir sin el peligro de una oposici6n fuerte y orga
nizada. 

Junto con lo anterior y el sustento que le brinda su carácter 
de "Estado benefactor", el Estado mexicano (el "Estado de la 
Revoluci6n"), a lo largo de su formaci6n, ha podido sostener 

y alimentar su legitimidad con base en un discurso ideol6gico 
que reivindica su hegemonía por sobre todas las clases socia
les y s6lo permite la apariencia formal de su alianza con las 

clases obrera y campesina. Dentro de ese discurso ideol6gico 
destaca una serie de condiciones ideol6gicas para la manipul~ 
ción política de las clases trabajadoras que busca, en esen-
cia, la conjugación de un consenso alrededor del Estado, con

senso que no se manifiesta precisamente participativo y con-
ciente. 

CONDICIONES IDEOLOGICAS PARA LA MANIPULACION POLITICA 

La 1egitimaci6n del orden hegem6nico, el predominio de la ideo 
logía de las clases dominantes y la transculturizaci6n en la -

suciedad civil, junto con la subsecuente atomizaci6n de la - -
conciencia obrera ~ la apolitizici6n generalizada como com6n -
denominador entre las clases trabajadoras, son fenómenos entr~ 
lazados que constituyen el campo fértil donde descansan y 

conjugan las condiciones ideológicas (del Estado) para la mani 

pulaci6n política de los dominados. 

Es decir, junto a la debilidad (y pobreza de actuación) de las 

organizaciones de "masas" y el fenómeno de la apolitizaci6n g~ 
neralizada entre las clases trabajadoras, se asimila y se com

bina el conjunto de condiciones ideológicas generadas por el -
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Estado y dirigidas a manipular po1íticamente a los dominados 
en funci6n de un consenso controlado, y de una docilidad que 
no obstaculice radicalmente al poder político en sus asuntos 
de gobierno. 

Para Miguel Bas!iñez 24 • la relaci6n del Estado y la sociedad -

civil est!i caracterizada por el mantenimiento del primero de 
una hegemonía ideo16gica sobre todas las clases sociales. 

Manuel Camacho25 , expresa un criterio similar cuando señala -
que uno de los tres vértices de la subsistencia del régimen -
corresponde al manejo ideol6gico de la política (la hegemo- -
nía). Y sefiala algunos expedientes que refuerzan la hegemonía, 
como la invocaci6n a la herencia doctrinaria republicana y r~ 

voJucionaria, con sus valores, prototipos, héroes y símbolos; 
le textos políticos que buscan adecuar las herencias doctri
narias del liberalismo, el nacionalismo revolucionario y la -
democracia social a las circunstancias del momento. 

Pero eso no es todo, el aparato de Gobierno, junto con los -
Aparatos Ideol6gicos de Estado (AIE), como las c~maras de Se
nadores y Diputados, y el sistema de partidos políticos, -
reivindican al Estado como el rector de la sociedad civil y -
presentan sus relaciones de domin• ci6n para con la sociedad -
como re1aciones de consentimiento. Para ello se recurre a - -
conceptos ideologizados como e1 nacionalismo. la patria. la -
identidad nacional, el reconocimiento de pertenencia a un Es
tado-Naci6n, la identificación en el Estado del interés gene
ral, y el reconocimiento social acerca de que todos los indi
viduos y grupos sociales son iguales en derechos y obligacio
nes ::nte l~ ley dc1 Est:do. Junto con estos conceptos, que -
son los principales, se encuentra una larga serie de cc>.tcep-
ciones interrelacionadas. que anteponen el símbolo de la pa-
tria y 1a identidad de intereses como los valores sagrados a 
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defender. "EL nacionalismo ... proclama integrados al proyec
to de desarrollo los intereseo; de todas las clases". 26 

Para Nicos Poulantzas 2~ el carácter central de la ideología -
elaborada por el Estado y apoyada por las clases dominantes, 

es aquel que hace hincapié en el fraccionamiento de la socie
dad civil, la privatizaci6n de los intereses de cada indivi-

duo, y su uni6n s6lo formal alrededor del concepto abstracto 
del Estado-Naci6n, lo que perfila en términos concretos la m~ 
lecularizaci6n de la sociedad y la apolitizaci6n de los indi
viduos. 

Monsiváis interpreta lo anterior para el caso mexicano: "En -

la identidad (nacional) se disuelven los enfrentamientos y -
las perspectivas de clases, ••• la identidad es así un logro 
del desclasamiento, una más de las fáciles y difíciles victo
rias de la despolitizaci6n, de ahí que, casi siempre cuando -
se manda el regreso a la identidad, solo se puede estar reco
mendando de hecho la vuelta al mito clasista, la inmersi6n de 

ese interminable sueño paradisiaco donde todos los mexicanos 
son por naturaleza iguales, y lo que sigue, fortuna o desgra

cia, va por cuenta de cada quien" 28 

El Estado mexicano recurre a la ideología y logra difundir su 

propaganda oficial que lo erige y lo refuerza como el repre-
sentante legítimo de los intereses de las clases trabajatloras, 
a pesar de estar comprometido con el orden social y econ6mico 

(desarrollo capitalista dependiente) que beneficia a las cla
ses dominantes y a una porci6n importante de sectores medios. 

El Aparato Ideol6gico de Estado (AIE) sindical tiene gran im-
portancia en tales tareas por la relaci6n directa de control -

que guardan los dirigentes bur6cratas con las masas trabajado-
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ras sindicalizadas. pero tambi~n por el mensaje que suele ser 
extendido por los medios de comunicaci6n a los millones de -

obreros y campesinos sin organizaci6n laboral alguna. y que -
son los más. 

El discurso político de los dirigentes-bur6cratas versa conti 
nuamente sobre reivindicaciones laborales y remarca. una y -

otra vez. las dif~ciles condiciones en que se hallan millones 
de obreros y campesinos. pero sin tomar decisiones trascende~ 
tales que alivien su situaci~n. Es decir. se acepta el compr~ 
miso moral y formal de luchar por sus a~emiados. pero no se 
abren a praxis políticas de compromiso rea1. 29 

Fidcl Vel~zqu&JZ;. como E~Xim.o dirigente. e~erece e-o~ !:!!::! :-ec;.::. 
laridad y cada vez que se presentan coyunturas adversas a la

clase trabajadora. Con escuetas declaraciones advierte que -
"los obreros no admitirán m~s sacrificios ni se quedarán cru
zados de brazos ante los abusos de los empresarios''. Otras v~ 

ces. se deja ver más radical cuando notifica.que en tal mes -
inici:r~n 1os ccpl~:m::iantos a huelga y que no acepLar~~ me-
nos de x porcentaje de aumento salarial. 

Sin duda. sus declaraciones hacen abrigar esperanzas a muchos 
trabajadores y sentir que est~ bien representados por la CTM. 
para otros. lo que diga Fidel Velázquez es una verdad a medias 

que no están dispuestos a investigar. pues estli visto que "es 
mejor dedicarse a su trabajo que andarse metiendo en política". 

En condiciones similares Hernández Posadas, líder de la CNC -
arreaete continuamente contra "la explotaci6n que hace posible 

el bawabre y 1e. opresi~n de los c~esinos" .. 

En su discurso habla de injusticia y problemas en el campo. p~ 
ra terminar confiado en que la justicia social de nuestra revo 

luci~n de 1910. pronto llegar~. 
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Los movimientos obrero y campesino oficiales consiguen suste.!!. 
tar desde la c6pula de sus organizaciones, vertientes ideol6-
gicas afines al partido oficial y el Estado. Desde el vocal -
suplente, hasta el agremiado ingenuo que sigue los pasos de -

su organizaci6n oficial, reconocen con validez el acompafia- -
miento entre ret6rica oficial y elecci6n por dedazo. 

Las riendas de todo movimiento las llevan ellos, determinando 
la legalidad o ilegalidad de todo movimiento de lucha; no en 
balde Fidel Velázquez repite que ellos son el ''movimiento o-
brero organizado" y en efecto, millones de trabajadores si- -
guen asimilando, no sin cierta incredulidad, las concepciones 
que giran alrededor de él. 

!..::.; ;;;::.r :por f'..!~AÍ¡CV áii'tia5 .:¡u.;; jiüí.' ia clase social. 

- El nacionalismo debe conducir a buscar un desarrollo del -
país, así se deba conciliar con los empresarios. 

- El proyecto como naci6n no debe dar cabida a la confronta-
ci6n de clases. 

- Se debe ser respetuoso con México cuando así lo demande el 
Presidente. 
La propiedad privada y la justeza 1e la ganancia bien babi
dano.debe.ser111otivo de discordia. 

- Se lucha por el salario y por los niveles de vida. "Nuestros 

fines no son políticos". 
nE::. ;VYiiiiiC:ii~ü üi:li't::.i."ú e;:; U~ci.Ui<iamen'Ce sindical.. Los obj et~ 

vos socialistas son para nuestros nietos". 

Por otro lado, los símbolos y valores nacionalistas son elev!!_ 
dos a tal grado, que rechazan cualquier otro que pueda inter

ponerse. La lucha por el socialis~9, p<>r eje!!!plop es desechz

da cuando se dice que México no tiene porque importar ideas -
extrañas. Junto con esto, la ofensiva ídeol6gica de diversos 

sectores dominantes no pierde detalle para desvirtuar y poner 

en tela de juicio a los proyectos socialistas en otros pai- -

ses. El socia1isao., como teoría y pr!ctica, queda,) reducido -
con símplis•o a "riigimen totalitario", "dictadura de partido .. , 
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"cárcel para trabajos forzados"• "negaci6n de la libertad". 

Junto con el desprestigio de la "vía socialista" para termi-
nar con la pobreza, se legitima a las estructuras econ6micas 
actuales porque se pregona que son producto de la Revoluci6n 
y porque son las que permitirán superar la situaci6n de sub
desarrollo. Tilman Evers caracteriza la legitimaci6n y perm~ 

nencia del sistema político en las sociedades subdesarrolli
das, de esta manera: ''No la situaci6n existente del subdesa
rrollo sino el proceso de su superaci6n se convierte así en 
objeto del 'interés general', y con ello en fundamento de le 
gitimidad material' 1

•
30 En este sentido, hoy en día hay un~ 

signo legitimador muy importante compuesto por dos nociones, 
a sab~r; los estados capitalistas periféricos y las clases -
domin, ites se legitiman por presentarse como capaces de ale!!_ 
tar e1 crecimiento econ6mico para alcanzar el anhelado desa
rrollo. Tilman Evers pone el ejemplo de la propaganda ideol~ 
gizadora del Estado brasileño: "Orden y Progreso"• Leyenda 
impresa en la bandera; o el de la Argentina de los milita-
res: "Seguridad y Desarrollo". 

El crecimiento econ6mico, el productivismo y el desarrollo -
constituyen el paradigma de los tiem¡os modernos y donde se 
funda gran parte de la ideología dominante promovida por el 
Estado. Michel Maffesoli señala que "Marx advirti6 correcta
mente que el =capitalismQ ~s el p~i:cr modo J~ producción en 

la historia universal que ha institucionalizado el crecimie~ 
to econ6mico y su autorregulaci6n=. Esto explica que la leg! 
timaci6n de la dominaci6n ya no proceda del cielo (a través 
de sus representantes terrestres) sino que se constituya a -
partir del trabajo y de su organizaci6n. La planificaci6n, -
la eficacia, la productividad se convierten en los dioses m~ 
demos y la sumisi6n a los mismos determina la integraci6n -

social". 31 



4.3. ACTIVIDADES OFICIALES Y CONSENSO POLITICO. 

Es a través de las actividades oficiales y los eventos públi

cos que realiza el aparato de Estado como se puede palpar la 

magnitud de la dominaci6n política de los trabajadores mexica 
nos. 

Sean masas acarreadas o no, es evidente que existe un consen

so político favorable a la figura del Estado, cuando las ma-
sas de trabajadores y pueblo en general se hacen presentes. en 
los actos oficiales. 

La manipulaci6n política de los trabajadores opera precisame~ 
te cuando :icuden snlícitos a los llamados del Gobierno para -
las actividades presidenciales o de funcionarios que realizan 

giras de trabajo. Detrás de todos los actos se encuentra el -
discurso ideol6gico estatal y la propaganda oficial que por -
largas generaciones han sido el sustento legitimador del Est~ 
do (junto con las posibilidades de ascenso social y benefi- -
cios directos a la poblaci6n que se han generado) para manip~ 

lar a las clases trabajadoras en la direcci6n y el sentido que 
las políticas de gobierno determinan. 

Las distintas coyunturas socio-políticas y econ6micas de alto 
riesgo, presentadas en nuestro país después de la Revoluci6n, 

han obligado al Estado a buscar apoyo continuo de los trabaj~ 
dores del llamado "movimiento obrero organizado" y de las or
ganizaciones campesinas oficiales, para manipular sus postu-

ras como clases a fin de forjarse una seguridad política ante 
la vista de las clases dominantes y los grupos empresariales 
que presionan políticamente, pero también para reavivar el -

consenso político de los dominados a su alrededor. 

- Durante la expropiaci6n petrolera es inegable el apoyo táci 

to y concreto de las organizaciones obreras (aún débiles y 

localizadas en el D.F. principalmente) para con el Estado -

revolucionario de Lázaro C~rdenas. Empero, en esta época se 
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concebía dinámica y conciente la participaci6n de los trabaj~ 
dores. 

Para cuando vienen los posteriores sexenios tal concepto cam

bia y se pasa a una relaci6n de control vertical de masas tra 
bajadoras apolíticas y pasivas. 

- Cuando la crisis del 68, en que el Estado vi6 un desafío a 
su poder y le rest6 fuerza, lo.s obreros, ya corporativiza-
dos en la CTM, dieron el apoyo al régimen a través de gran

des desplegados públicos firmados por la alta dirigencia -
obrera más ligada al aparato del partido oficial. Ciertame!!_ 

te, el apoyo al régimen no parti6 de una discusi6n y refe-
ren~um entre las bases obreras sino de una decisi6n tomada 
en _a cápula. 

Durante los primeros años de la década de los 70's, cuando 
los movimientos campesinos, sindicales, estudiantiles y gu~ 
rrilleros desgastaban y obstruían la recuperaci6n de la he

gemonía del régimen, el Estado busc6 y consigui6 el apoyo -
de las organizaciones burocratizadas; tal se expresa en la 
constituci6n del llamado Pacto de Ocampo en el sector camp~ 

sino y la reactivaci6n del Congres. del Trabajo en el Sec--

. tor obrero. 

- Fara cuando se üió la nacionaliz.acióu Ut: ia banca ~n lSOZ. 
el Estado mexicano tuvo el apoyo total del partido y de sus 
·tres sectores, junto con otras organizaciones políticas y -

civiles independientes que euf6ricas saludaron un acto que 

parecía corresponder con los principios revolucionarios de 

1917. 

En todos los casos, las concentraciones de masas se vieron 

plet6ricas de trabajadores del medio urbano y del campo, he-

cho que se ve fuertemente determinado por la táctica del aca

rreo de gente y de la cual el Estado no ha podido prescindir 

,,. 
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aGn en estos tiempos, si no es a costa de ver empobrecida la 

imagen de apoyo a su poder en las concentraciones. Por ello, 

ha sido práctica comGn el flete de autobuses por parte del -

mismo Estado y el Partido para traer gente a las concentra-

ciones en el D.F., o las que se realizan en las capitales de 

los estado. Pero eso no es lo que importa, lo más importante 
para el poder político es la imagen de apoyo masivo que se -

pueda transmitir a todos los rincones de la República a tra

vés de los medios de comunicación. 

Quizá para las ccncentraciones y eventos oficiales se reclu

te a subempleados, miembros de organizaciones fantasmas y a! 

gunos contingentes de sindicatos oficiales, sin que se hagan 

presentes las fuerzas políticas, obreras y campesinas más di 

nilmicas de la regi6n o estado de que se trate, sin contar -

tampoco con la inmensa masa de trabajadores que no tienen º.!: 
ganizaci6n alguna y que, siendo mayoría, son ignorados. Tam

poco eso parece ser importante; ·para los oficiales del Esta

do lo que importa es la forma como pueda explotarse el signi 

ficado de las concentraciones, de tal manera que proyecte· un 

consenso y un apoyo nacional á; los hechos de gobierno. 
·=· .: 

En efecto, los aparatos del Es~do y del partido gozan del· -

consenso de las clases trabaja4~ras, pero no se puede dejar 

de señalar ~ue es un consenso ~~ mesas inconcientes. pasi- -
vas, apolíticas y condicionadas por el discurso ideológico -

del Estado. 

En tales condiciones, el Estado ha tenido capacidad para mo

vilizar o inmovilizar, según sea.el caso, a las clases trab~ 

jadoras en función de su política económica y social y, en -

general, en funci6n de los asuntos de gobierno que competen 

más directamente a obreros y campesinos. 

El desarrollo cualitativo de las clases obrera y campesina -

ha estado determinado por el Estado mexicano, por cuanto sus 

condiciones de vida, su ingreso, su educación política y sus 
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niveles de organizaci6n han sido manejados y orientados por 

el Estado (en sus formas y contenidos) de acuerdo al desarr2 
llo capitalista dependiente mexicano con el cual ha estado -
comprometido desde por lo menos 1940. 

Veamos, por ejemplo en el sector obrero, durante las innume
rables reuniones o actos que tienen las diversas organizaci2 
nes dentro del conocido Congreso del Trabajo, como se impo-
nen los criterios que llaman a no dirigir los objetivos de -
las luchas obreras a "detener el desarrollo integral de nuel!. 
tro país". 

Se dice además que: '·'luchamos por nuestros niveles de vida -
pero no contra M~xico"- E11Q quiere decir que. lejos ds dis
cutí la postura de clase de los obreros ante determinada si 
tuac.6n económica, se manipula el silencio de la masa traba
jadora con actos que pretenden tomar legitimidad diciéndose 

representativos_de la clase obrera. Ahí tenemos cientos de -
líderes sindicales burocratizados puestos a realizar cual- -
quier acci6n. ecto o canifc~taci6n que de legitimidad y con
senso a las decisiones tomadas por el Ejecutivo en materia 

de política econ~mica. 

La CTM ha manipulado y mediatizado ál movimiento político de 

la clase obrera, al reducir sus demandas a un economicismo -
pu•·itano y al hacerla peregrinar por obtener magros benefi-

cios de un Estado paternalista. 

Los resultados saltan a la vista: la clase obrera desplega -
solicitudes o pide prestaciones, pero no exige, ni actúa en 

forma independiente. Los obreros sindicalizados e incluso -

aquellos que no tienen ninguna afiliaci6n, que son la mayo
ría, esperan inm6viles y silenciosos a que una decisi6n un!_ 

lateral desde arriba determine que tope salarial deben te-

ne1·. 32 
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En peores condiciones, los trabajadores del campo, esperan 
del Estado benevolencia y ayuda para sobrevivir, como si és-

te fuera un dios omnipotente a quien se debe suplicar. Sin 
organizaci6n alguna que los represente, ignorantes, la masa -
de campesinos y proletarios agrícolas desconocen su forma

ci6n como clase y desde luego, el manejo que de sus intereses 

se hace vía la CNC, CROC, la CCI y otras que se dicen campes! 
nas. 

Los actos de masas rurales donde se presenta el Presidente o 
los funcionarios del Estado, demuestran fehacientemente el -~ 

enorme manipuleo político que logra el Gobierno y el Partido 
en el poder a través de multitud de sefiuelos como comida, ce_E. 
ve7.a, sombreros, cinturones, playeras, aparte del atractivo -

de "ver al Presidente en persona". 

EL REGIMEN ACTUAL 

El régimen de gobierno de Miguel de :.la Madrid ha enfrentado 

una oposici6n cada vez más consistente como producto natural -

de toda esa efervescencia política de la d~cada de los 70's. 

Ha podido sortear movimientos políticos, unas veces por medio 
de la concesi6n y otras menos por medio de la represi6n. El -
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saldo es positivo, pues en el marco de la Reforma Política de 
1978, ha cedido espacios democráticos para la actuaci6n de -
fuerzas políticas de izquierda, progresistas y nacionalistas
revolucionarias. Ha ganado cierto terreno la opci6n por una -

sociedad civil plural y democrática. No obstante, no se puede 
hablar aún de una sociedad con niveles aceptables de confron
taci6n política. Es claro el atraso político en el país y ba~ 

tante pobre el nivel de politizaci6n, especialmente entre 

las clases trabajadoras. Las elecciones del 7 de julio ae l!J85 
dejaron ver la enorme indiferencia política que priva en -
el· conjunto de la sociedad y de c6mo el Estado rnc~icano tiene 

gran parte de responsabilidad al no promocionar u obstruir la 
educ• :i6n política de los trabajadores y la democratizaci6n -
al iJ,terior de sus organizaciones; al ser espectador pasivo -
de los procesos de alienaci6n, ideologizaci6n y despolitiza-
ci6n generados por la industria del entretenimiento y los me

dios de comunicaci6n; y al no auspiciar, ni <lar garantías pa
ra la discusi6n pública de las ideas. la confrontaci6n polí-
tica legal y la participaci6n activa, militante y abierta de 
todas las clases sociales.33 

No está por demás reiterar que, a pesar de los avances de al

gunas fuerzas de izquierda, progresistas, y de derecha, el -
Estado, con De la Madrid al frente• conserva el cons·enso may_2. 
ritario de la poblaci6n mexicana, aun cuando tal consenso si
gue estando fincado en la ignorancia, la apolitizaci6n y la -

alienaci6n de las clases trabajadoras. 

Con muchos obstáculos, el Estado ha podido sortear con cier--

~ ... 



to éxito la crisis socioecon6mica,·pero, sin duda, sus efec

tos y costos han caído con m5s peso sobre los asalariados y 
subempleados, restringiendo a6n más su debilitado poder ad-
quisitivo. La crisis socioecon6mica no cede. La persistencia 

del fantasma de la inflaci6n no parece ser tan terrorífico -
como el fantasma del desempleo progresivo. Y eso lo saben -
perfectamente las organizaciones de trabajadores quienes, l~ 

jos de hacer actividad política propiamente dicha y de largo 
plazo~ se han limitado a solicitar con tibieza aumentos sala 

riá;L,e~ de emergencia, pero con la firma intenci6n de no ex-
trem~.J" s_u postura para no dañar el mantenimiento del nGmero 
de empleos vigentes. Parecen estar a la defensiva, pues la -
preocupaci6n (incluso la que reina en el sentido com6n de t~ 

do .trabajador) es la de con:;crva:r el trabajo, antes que adol!_ 
tar una postura de presi6n política y verse más pronto que.
tarde en la calle. 

La crisis socioecon6mica está corriendo y no hay organización 

alguna de ~ndole sindical, campesina, popular o un conjunto 
de todas que constituya una fuerza política s6lida para en-
frentar les embates de los sectores empresariales dominantes 
y para negociar con el Estado el manejo de su política econ~ 

mica de austeridad, la cual recae con mayor rigor en los do
minados. Ya;se ha señalado a lo largo del capítulo el porque 
la nula poÍttizaci6n y part:icipaci6n política, l<> p~zividatl 
y el_ condicic~:::icüio de las clases trabajadoras, la no exi~ 

tencia de organizaciones nacionales de militancia de masas, 

y el porque del atraso polí~ico en general. 

El Estado ha podido convencer e imponer su política de auste 

ridad y bajos salarios. A6n con cierta rebatinga y enojo ha 

tenido a su mejor aliado en el llamado ·~ovimiento obrero ºE 
ganizado con la CTM a la cabeza, la cual ha servido para - -
amortiguar y suavizar las demandas "aceleradas" que sueltan 

algunas de sus federaciones. 
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El 19 de junio de 1984, De la Madrid solicit6 comprensi6n an
te las medidas de austeridad: ante una inesperada visita, re

cibi6 a los líderes locales obreros de la CROC y la CTM en J!!. 
lisco, a los cuales les expres6, después de una disputa por -

un documento del Congreso del Trabajo en e1 que se exigen de
mandas salariales de urgencia: "nuestros problemas son econ6-

micos y no de unidad. La alianza de trabajadores y Gobierno -
es la fuerza de México •.. para sacar al país de la crisis, -
para seguir construyendo una patria independiente y libre, d~ 
mocrática y justa en la distribuci6n (del ingreso). 

El sistema institucional lo permite para seguir venciendo ñi-
ficultades y alcanzar estadios superiores de dt>sarrollo". 

Meticl~ hasta el momento en esta profunda crisis. el Estado m~ 
xica1 J err6 el camino desde el principio de su gesti6n por el 
desarrollo capitalista mexicano, al favorecer exclusivamente 
las condiciones para el asenso-y consolidaci6n de los secta-
res y grupos empresariales que ahora, parad6jicamente, inten
tan devorarlo según los planteamientos de sus programas neoli 
berales. La no atenci6n al sector rural, la vigencia del fen6-
meno de la corrupci6n, la inflaci6n, la petrolizaci6n de la econ.2_ 

mía, el contrato irresponsable de la deuda externa, el manejo 

errado de la política de control de cambios y el no control -
sobre el proceso del"sacadolarismo•; son .err.:nes que el Gobie.!:_ 
no está paga~tlo caro y que pueden llegar a ahogarlo de no to
mar medidas severas para detener tales tendencias peligrosas 

por su carácter detonador de agudos problemas sociales. 

Si las clases trabajadoras han soportado pacientemente los e~ 
bates de la crisis, los bajos salarios y su pauperizaci6n gr~ 

dual, y aún así otorgan durante los actos páblicos su voto P!!. 

sivo u silencioso por el sistema y el Estado mexicano, no se 
puecie explicar por otra cosa que no sea la privatizaci6n de -

los intereses entre ellas, su apolitizaci6n como común denomi 
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nadar, su fraccionamiento organizativo y su condicionamiento -
ideol6gico estatal. 

En suma, en las condiciones actuales el Estado aún conserva a 

su alrededor el consenso de las clases trabajadoras, pero es 
un consenso superficial y condicionado, cuya tendencia muestra 
claros indicios de que se perfila hacia la baja. 

Al interior del propio Estado hay corrientes con intereses po
líticos encontrados. Una de esas corrientes, formada por polí
ticos muy preparados con clara conciencia progresista, está -
pugnando por reactivar una relaci6n dialéctica con los trabaj~ 
dores. Sin embargo, tal corriente es aún pequeña y marginal, -
le que nü quiere d~cir que no tienda a crecer en el espectro -

político del Partido y el Estado. 

Pero no hay de otra, si el régimen actual aspira a vencer la -

crisis y a garantizar la subsistencia pacífica del Estado, ne
cesita entablar una verdadera, real y efectiva alianza con las 
clases trabajadoras (sindicalizadas o no), a través de la dem~ 
cratizaci6n sindical, de la promoci6n a las empresas sociales, 

de la capacitaci6n y la educaci6n política, de su incorpora- -
ci6n a la discusi6n pública de los problemas nacionales y de -
su movilizaci6n activa en pro de las conquistas del pueblo me

xicano y ante cualquier emergencia nacional de Índole polftic~, 

econ6mica, cultural y natural. 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTA 

CONCLUSIONES 

No se necesita recurrir a grandes estadísticas, ni armar com

plejas cédulas de entrevista para comprobar la preferencia m~ 

yoritaria en la sociedad mexicana por las actividades de en-

tretenimiento-diversi6n pasiva durante el tiempo libre. 

De entrada, este primer hecho brinda elementos importantes p~ 

ra discernir el caricter político que tiene la utilizaci6n 

del cempo libre. Porque no es lo mismo el predominio de las 

actividades para el desarrollo de la personalidad, como el e~ 

tudio, la colaboraci6n ciudadana, la participaci6n en la cul

tura y en la política, que el predominio de las actividades -

de entretenimiento-diversi6n pasiva, pues. mientras lo prime

ro ... "tiene como 16gico desenl.ace la toma de conciencia poli 

tica y social de los trabajadores", 1 lo segundo entraña la _: 

"muerte" del tiempo libre, la pasiv"dad y la obstrucci6n de -

la capacidad crítica y los procesos Je concientizaci6n de las 

clases dominadas. 

po libre, González Llaca se pregunta preocupado: "¿México se

ría el país que es hoy, si los millones que han despilfarrado 

su ocio en la e•briagucz y en la enajenaci6n, la hubieran em

pleado en el sano descanso, y en participar de la cultura y -
de la política ?"2 , segura.ente que no. Pero no se ve a corto 

plazo un cambio sustancial en los patrones de uso del tiempo 

libre. Antes al contrario, hoy en día opera una bien integra

da industria del entretenimiento, bajo los moldes de la soci~ 

dad norteamericana, que tiende a reproducir y ahondar las con 
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diciones <le alienaci6n y enajenaci6n, "hermanas': al fin y al -
cabo, de la confusi6n y la incapacidad crítica para determinar 

el origen de la desigualdad extrema en la sociedad mexicana. -
La mayoría de los trabajadores en México sienten sus carencias 

y conocen sus necesidades, pero no logran explicarse, ni ubi-
car el origen de ellas en el contexto econ6mico y político del 
sistema. Bien decía Monsiv~is que la crude=a de la explotaci6n 
del trabajo asalariado ya no se escuda en el "mandato divino", 
sino en la alienaci6n magnificada. 3 

En todo este esquema se ha tratado de explicar c6mo los medios 
de cornunicaci6n juegan un papel determinante cuando se consti

tuyen en el eje central de la industria del entretenimiento; -
ademr, de los esfuerzos por legitimar el orden hegem6nico a -
trav.._s del fraccionamiento de la sociedad, la exacerbaci6n del 
individualismo, el ensalzamiento de la movilidad social y la -

negaci6n de las clases sociales. Este sistema de dominaci6n d~ 
nota el esfuerzo por consolidar una sociedad capitalista que -

carezca de enemigos potenciales que, en lo ideológico y políti 
co, puedan constituir vehículos de cambio. 

El producto final de este proceso, • ue se reproduce a cada mo
mento, es la apolitizaci6n generalizJda en la sociedad civil, 

la casi nula participaci6n política independiente de las gran-
des masas de trabajadores y su manipulaci6~ pcr el Est2do en -
los asuntos de gobierno, vía un adecuado cuerpo de condiciones 
ideol6gicas que le brinden legitimidad y consenso a su alrede

dor, pero tal consenso, huelga decirlo, fincado en la ignoran

cia, la apolitizaci6n y la enajenaci6n de las mayorías. 

Es por eso que en México es casi nula la participaci6n de los 

trabajadores en grandes organizaciones sindicales y campesinas 

que participen en el quehacer político del país. No existe una 
organizaci6n genuina de las clases obrera y campesina, lo que 

hay son remedos de confederaciones, y además burocratizadas. 
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.El desarrollo de las fuerzas productivas en ese sentido es -
lento. Los trabajadores mexicanos se mantienen reservados, -
pasivos y muy fraccionados en l~ que se refiere a buscar nu~ 
vas formas y mecanismos id6neos que les permita elevar sus -

niveles de vida y mejorar su organizaci6n a trav6s del proc~ 
so contínuo de conocimiento y discusi6n de su situación como 
clase en el sistema nacional e internacional. 

El Estado mexicano reivindica a cada rato su rectoría sobre -

el conjunto de la sociedad, pero hasta ahora s6lo ha sido si~ 
ple espectador de los procesos de mediatización ideológica y 
subculturización artificial que las clases dominantes han en
dilgado a los dominados de acuerdo a una lógica bien definí-
da: obstruir las orientaciones liberalizadoras, concientizad~ 
ras y todo lo que se parezca a procesos formativos de organi

zación social para el cambio, sea reformista, progresista o -
radical. 

El Estado no es aliado ni está al servicio de las clases y -
fracciones dominantes, más sin embargo, a lo largo del desa-

rrollo del capitalismo dependiente mexicano, ha favorecido su 

situación de clase y sus intereses, en detrimento de los de -
las clases trabajadoras y dominadas en general. De ahí que la 
proclamada alianza Estado-trabajadores haya perdido su conte

nido esencial y haya pasado s6lo a formar parte de la retóri
ca oficial para los actos oficiales de masas con que el Esta

do manipula y renueva el anémico consenso a su alrededor. 
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PROPUESTA 

Es posible definir a grandes rasgos una propuesta política que 
puede ser promovida por el propio Estado mexicano para impul-
sar el desarrollo de las fuerzas productivas, para abrir espes 
tativas de conocimiento generales y específicas entre las cla
ses trabajadoras (buscando sacarlas de su postraci6n política 
y econ6mica) y, fundamentalmente, para influir y orientar la -
participaci6n de las organizaciones de trabajadores en el pro
ceso de la vida nacional, en el sistema econ6mico y en el que
hacer político del país. 

Aán e~ los tiempos actuales, el Estado no ha podido despojarse 
de s. tradicional postura paternalista con respecto a los tra
bajadores al manipular sus intereses en el manejo de los asun· 
tos del gobierno. 

Como observamos en el capítulo 4, si algo caracteriza a las -
clases trabajadoras del campo y la ciudad es la de constituir 
una masa amorfa, sin contenido ni forma, donde los indivi
duos están juntos pero no organizad•.,s, donde están más bien -
fraccionados porque los intereses dt cada cual se mantienen -
privatizados y sin posibilidades de identificaci6n alguna, to
do lo cual es signo evidente de la pobre conciencia social y -
la casi nula participaci6n política abierta de las mayorías. 
Luego entonces, atomizados los trabajadores en su conciencia -
de clase y su integridad como ciudadanos, rehuyen a la política 
y viven limitados, en medio de profundas confusiones, a las n~ 
cesidades de .. un sistema productivo que les brinda un exiguo -
salario. Las grandes masas asalariadas mexicanas mantienen gr_!! 
ves niveles de ignorancia política, además de que sus potenci_!! 
lidades productivas no .han sido estimuladas para abrir un aba
nico de posibilidades de desarrollo. 
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Hoy en día, si el Estado mexicano aspira a vencer la crisis -
socioecon6mica, a promover un desarrollo econ~mico justo equi 
librado y soberano, y a mantener la subsistencia de su poder 

ante los embates de las fuerzas derechistas y pronorteameric~ 
nas, requiere de manera insoslayable darle contenido y efecti 
vidad a su alianza formal con las clases trabajadoras. 

No hay de otra. s6lo voluntad política es la que ·necesita el 
poder del Estado para revitalizar dicha relaci6n y darle así 
cumplimiento al mandato constitucional y a los principios del 
nacionalismo revolucionario plasmados en 1917. 

Si tenemos que en los aparatos del Estado y del Partido hay -
tendencias progresistas y revolucionarias que est~n pui;mando 

por reivindicar a las mayorías pobres y los asalariados en g~ 
neral, es posible plantear una propuesta de integración de -
las clases trabajadoras al genuino progreso nacional. Lo que 
se busca es que, a partir de las propias clases trabajadoras 
y las fuerzas populares, se manifieste un desarrollo económi
co y social que eleve las condiciones generales de vida, dis

tribuye el ingreso nacional equitativamente, incorpore al tr~ 
bajo a todos los mexicanos y abra opciones de participaci6n -

cívica y política sana y segura. 

En términos generales la propuesta contempla como condiciones 

para ~~~ verdadera. efecti~~ '/ ~c::l :li:mz; E.;;~o.dv-Paj."'t:idü-t.i'~ 
bajadores, las siguientes: 

- La democratización sindical y laboral en general. 

- La promoción a las empresas sociales. 
- La capacitación laboral y sindical. y la educación política. 
- La incorporación de las organizaciones a la discusión pábli-

ca de los problemas nacionales y a la toma de decisiones que 

les atafien como clases sociales. 
- Y su movilización activa en pro de las conquistas del pueblo 

mexicano y ante cualquier emergencia nacional de ~ndole pol.f. 

tica, económica, cultural y por fen6.enos naturales. 
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En ese sentido, algunas medidas de gran trascendencia habrán 
.de tomarse para preparar, concientizar, politizar y movflizar 
a los trabajadores. Porque" ..• parece claro que son las pr~ 
pias organizaciones de los obreros (y campesinos) - más que -

los acuerdos entre cúpulas sindicales y grupo gobernante-el -

campo natural de politizaci6n que hace posible la puesta en -
práctica del programa y la renovaci6n de la alianza entre tra 
bajadores y gobierno 11

•
4 Según señalan R. Cordera y C. Tello. 

El Estado mexicano tiene que abrirse a la 16gica de los proc~ 
sos de democratizaci6n en todos los ámbitos de la vida social, 
pero al mismo tiempo deberá impulsar la toma de conciencia so
cial, la participaci6n ciudadana y el desarrollo socioecon6mi
co de los asalariados, a partir de darles un nuevo contenido -
a su iempo libre, de influir nuevas formas de recreaci6n y p~ 

ra el desarrollo de la personalidad, de ofrecer alternativas -

culturales, de darle la debida importancia estratégica al uso 
del tiempo libre porque es el único tiempo que sirve para la -
transformaci6n gradual del hombre como individuo y como socie
dad. En su análisis sobre las Alternativas del Ocio, González -
Llaca apunta que el tiempo libre puede ser un instrumento para 

el cambio social, porque "No se trat'l simplemente de una nueva 

organizaci6n del tiempo (forma) sino de que el ocio, inserta
do en la vida cotidiana, es un transformador de la cultúra, del 
trabajo, de ~a economía, de la familia, de la sociedad, del sis 

tema político (contenido)". 5 

El Plan Nacional de Desarrollo del presente régimen reconoce en 

las siguientes líneas sus responsabilidades y sus espectativas 

en el corto plazo y a futuros más lejanos, faltando comprobar -
en los hechos públicos su vocaci6n por el pueblo: "El Estado --
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tiene responsabilidades en el campo de la cultura a las que no 
debe sustraerse. Al asumirlas tutela el ejercicio de las liber 
tades que garantizan nuestra transformaci6n hist6rica y los d~ 

rechos del pueblo para participar creativamente en la conform~ 

ci6n de su propio ser cultural. 

El deporte y la recreaci6n deberán integrarse al p~oceso form~ 
tivo de todos los mexicanos dentro y fuera de la escuela. Méx! 
co está apremiado de una juventud sana, en lo físico y mental, 
que desarrolle su sensibilidad, su disciplina, su capacidad de 
compromiso y su sentido de solidaridad. Para la divulga- -
ci6n de la cultura se aprovecharán las posibilidades que brin
dan los medios de comunicaci6n y se apoyarán formas innovado-
ras para su mejor difusi6n. Asimismo, habrán de impulsarse los 
servicios de bibliotecas, publicaciones, salas y casas de cul
tura, así como museos". 6 

Si el Estado y el Partido en el poder aspiran a establecer una 
verdadera, dinAmica y dialéctica alianza hist6rica con las cla 
ses trabajadoras deberá dar con energía algunos pasos como los 
siguientes en el campo de la educaci6n, la recreaci6n y la cul 

tura: 

A) Antes que nada, necesita abatir en su totalidad los graves 
niveles de analfabetismo que pesan sobre los trabajadores, 
especlaluat:utt: los qui:: habl tc:;.n t:ii las Z.üiiéi5 ¡~u¡-olss y las r!:.. 

giones indígenas; este gran problema nacional constituye la 
raíz causal que está impidiendo la integraci6n de los trab~ 
jadores rurales y urbanos a todo proyecto de desarrollo que 
trate de integrarse para su beneficio. El Estado mexicano -
tiene el compromiso político de instrumentar una gran cruz~ 
da nacional de alfabetizaci6n que llegue con intensidad y -

consistencia a todos los rincones de la República. 
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B) Deberá buscarse integrar un sistema educativo que rcspa~dc 
el seguimiento de los alfabetizados para ubicarlos con mi

ras a la producci6n, el mejoramiento de sus niveles de vi
da, y el crecimiento socioecon6mico integral. Asimismo, a 

traves de la capacitaci6n laboral, sindical y política se 
pretende que los trabajadores, lejos de ser individualis-
tas, apáticos y dependientes, cambien sus actitudes hacia 
la iniciativa y la solidaridad social, de manera que se -
avoquen a la soluci6n de sus grandes problemas nacionales, 
junto a un Estado que colaboraría con medidas trascendenta 
les para bien de la Naci6n. 

C) Una de esas medidas deberá ser la nacionalización del sis
tema de televisión privada y la adjudicaci6n de un porcen
t. je del sistema de estaciones de radio. De acuerdo a los 

principios de economía mixta, el Gobierno tiene que afec-
tar los sectores de los medios de difusi6n masiva que nec~ 
sita para difundir sus programas de desarrollo. La televi

sión, por ejemplo, es en nuestros días el más poderoso me
dio de comunicación capaz de llegar a todos los rincones -

del país. Por eso resulta un requerimiento insoslayable. 

D) El Estado tendrá que ofrecer una ~lternativa cultural y de 

recreación, capaz de enfrentar a la industria del entrete
nimiento y la diversi6n, de tal forma que paulatinamente -

influya y oriente los gustos de la sociedad por aquello 
que desarrolla la personalidad e induce la formaci6n de -

hombres socialmente constructivos e independientes. 

E) En estrecha alianza con las clases trabajadoras. el Estado 

está obligado a darle un contenido real y concreto a toda 
la herencia hist6rica del pueblo mexicano, y en especial -

a los principios del nacionalismo revolucionario, para dar 
solidez a su poder y guiar a _los trabajadores en su lucha 

por mejores niveles de vida y la consecución de la indepe~ 
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dcncia ccon6mica de México. Tendrá que enfrentar en una b~ 
talla iJcol6gica a las clases y fracciones dominantes, pe

ro a partir de que los asalariados estén empapados de los 
principios revolucionarios que les son propios y de que -

adqµieran una conciencia social que los haga comprender el 
poder de su unidad, la importanci~ de la solidaridad y lo 

imprescindible de organizarce para la producci6n y la lu-
cha sindical y política. "Lo anterior s6lo puede lograrse 
con la debida preparaci6n de los líderes y dirigentes sin
dicales, campesinos y políticos; de los intelectuales, - -
maestros, estudiantes, técnicos, etc., a fín de que sean -
ellos los que se encarguen de realizar esa importante la-

bar de orientaci6n y formaci6n ideo16gica utilizando los -
métodos y procedimientos más eficaces de acuerdo con la psi_ 
colegía y motivaciones de los individuos y masas mexica- -

nas. Como también es indispensable que esta labor sea rea
lizada en los centros obreros, sindicatos, cooperativas, -
grupos ejidales, etc., con la creaci6n de universidades -
obreras, escuelas e institutos dedicados especialmente a -
difundir la historia de nuestras revoluciones, el ideario 
de las mismas ..• ,.7 

F) Es obvio que el Estado enfrentará serias dificultades con 

los organismos empresariales, representantes de las frac-
cienes y clases dominantes, y posteriormente se abrirán -
contradicciones estructurales en su relaci6n. Pero ese .es 

el riesgo si el Estado se encuentra dispuesto a definir su 
postura a favor de los asalariados y las grandes mayorías 

del país para fortalecer una sociedad civil justa y nacio

nalista. 
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