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INTRODUCC ION 

El presente trabajo ha sido realizado con base en la in-

formaci6n analizada de material bibliográfico y hemerográfico,. t·/ 

donde se encuentra una gran diversidad de propuestas te6ricas

sobre difere~tes aspectos de la realidad social. 

Mediante el análisis de las propuestas, nosotros hemos r!. 

tomado los elementos que se creyeron pertinentes para la forro.!!. ,;·' 

laci6n a su vez de nuestra proposici6n teórica sobre el papel-

de la cultura en México. 

Para lo anterior concebimos al pals no aislado r!e su con

texto IJIJndial, sino circunscribiéndolo -como de hecho está-, -

en el marco de un'sistema mis grande: el sistema capitalista. 

Como se puede apreciar en el Indice del presente trabaio, 

la tesls s·e divlde en tres capltulos denominados: EÍ Papel de

la Cult·ura, Los Agentes Culturales del Poder y las· Resisten--

cias al Discurso Cultural. 

Los dos primeros capltulos pretende_n confJ?rmar mi propue.! 

ta te6rica sobre el papel de la cu/tura y los agentes de ésta. 

En el tercer capltulO se intenta la corroboraci'6n de lo. ante-

rior con base en el anA.lisi's de algunos grupos que al oponerse 

al discurso cultural como resistencias -gracias a un grado de

conciencia ilff'Jllci'to y/o explicito- permiten conprobar que el

.papel de la cultura no -es aquella "bendici6n" -como se le ha -
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llJ/Jnejado-, que se adquiere, sino el medio por el cúal se ejerce 

el poder atravesando el cuerpo soclal ent'ero. 

A continuación trataré del contenido de cada capttulo con 

servando el orden ya mencionado. 
• 

En la primera parte, mi proposici6n sostiene que lo que -

caracteriza el papel de la cultura no son los elementos supues

tamente emancipadores del ser humano, sino precisamente sus --

contrarios: Jos alienadores; dichos elementos son, la coerci6n

que los moldes culturales ejercen en el indivlduo en su forma-

ci6n, y la alienacl6n de su conciencia., mediante el proceso de

culturizaci6n que Jo convierte en un sujeto apto para el siste

ma y su reproduce i 6n. 

Mencionamos taniJién en esa parte, la inportancia del deb! 

te que en las distintas ramas del conocimiento se tiene sobre-

la connotación "real" del fenómeno cultura. As!, encontramos-

interesantes puntos de controversia entre antrop6~ogos, soci61E,. 

gas, psic6Jogos sociales e historiadores entre otros. No obs-

tante, casi todos coinciden en apuntar como un rasgo caracterl2_ 

tico de la cultura, que 6sta e~tablece pautas de conducta y mol 

dea a los individuos para actuar de una manera y no de otra. 

Y aquI nuestra poslci6n es, que el establecimiento de dichas 

pautas tiene un car~cter coercitivo y alienador. 

En tal sentido, desentranar la red de relaciones ocultas-
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y los mecanismos que dan paso al proceso cultUrizante como aqul· 

lo vemos, nos lleva al conocimiento de algunos elementos que d! 

terminan la situaci6n social actual, de la que en gran parte--

la industria cultural es la causa y consecuencia del trastoca-

miento valorativo de los sujetos en la sociedad mexicana derri

bando tradiciones y superponlendo· nuevos valores "ilff)ortados"-

del 11XJndo desarrollado. los que introyectados en las mentes de-

los individuos de nuestra sociedad como una "nueva concepci6n--

del mundo", mide el l!xito en los individuos por su capacidad--

de consumir bienes supérf luos. 

La segunda parte se avoca a la funci6n que cunplen los 

agentes culturales del poder en la conformacl6n pstq~ica.del--

ser social, hacz'endo la aclaracz'6n que los agentes aquI analiz! 

dos no pretenden ser todos los posibles agentes culturales de-

los que el poder se si'rve, sz'no s6lo los que ere! más pertinen

tes para explicar c6mo, a travás de ellos, se conforma al i'ndi

viduo de nuestra sociedad para que actúe de ~na manera y no de

otra. 

Es pertinente aclarar, que ·a.1 interior del espacio donde

dichos agentes circulan existe también una lucha por el poder-

local, sin que su an~lisis sea el principal objetivo; lo que en 

lo fundamental preoc\.tpa. es caracterizar su efecto coercitivo y. 

modelador de formas de vida, concepciones de mundo; condición-

de perdurabilida,d del sistema meKicano y su tradicional cultura 

hoy. Es en e~e sentido que anali'zará someramente a los medios-



de coD1nicaci6n, la enseñanza escolarizada y a la familia. 

En la aitima parte del trabajo, se pretende demostrar lo 

que se propuso como teorta en los anteriores apartados. Para--· 

lo cual se ver'n tres grupos sociales, algunos de ellos consid! 

radas como movimientos por sus mismos miembros, ellos son: el -

Movimiento de Liberaci6n Femenina y el Movimiento Homosexual.-

EI análisis de los intelectuales por su parte, no tiene las ca-

racterlsticas de un movimiento y esto es lamentable, ·pues se s~ 

pone que son quienes estAn m.ts conscientes de la situaci6n so-

cial. Y no es que no lo est6n, sino que el poder ha instituciE_ 

nalizado sus actividades. 

Estos grupos sociales se enfrentan de diversas maneras en 

una desigual lucha por la bOsqueda de alternativas de libera---

ci6n; las dos primeras por reivindicaciones de dos tipos: partf 

culares de grupo, y a nivel de toda la sociedad. 

El caso de los intelectuales es diferente por depender de 

alguna manera del paternalismo del Estado -gran parte de ellos-

sin embargo, cuando la ·resiste,ncia es dinAmica, su crítica y su 

práctica polttica son en sent.ido de transformaciOn social. 

En todos los c~sos.-:.~sta Qltima parte pretende demostrar

con base· en la ·exP_eri_~,¡·c.i~ ·de los movimientos mencionados y la

crltica inteléctual, c6mo cuando existe un nivel de conciencia-

de la actividad opresora del. ejercicio del poder y se pretende-
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modificarla o cuestionarla. surge un conflicto entre quienes se 

resisten al discurso cultural del poder y el poder mismo. Este, 

al verse amenazado en sus posiciones puede en un momento dado -

echar m11no de recursos que s61o son utilizados cuando el discur 

so de contenci6n ha sido trascendido por las conciencias a qui! 

nes va· dirigido. ya que fstas ponen en peligro ~l orden estable ·

cido. 

Por otra parte, y para terminar, deseo manifestar mi pro-

fundo agradecimiento al 11Jilestro Gabri'el Guti~rrez Pantoja por Ja 

direcci6n de este trabajo, quien con mesurado inter~s y pacien

cia hizo posible la "realizaci6n de la presente tesis, Asimismo

deseo agradecer a la maestra Marta del Carmen Rulz Castañeda.~

directora del Instituto de Investigaciones BibliogrAficas; las

faci l idades que m~ brind6 para llevar a cabo este trabajo. 

Los errores y omisiones en que hubiere incurrido s~n de -

mi eKclusiva responsabilidad.· 



CAPITULO 1 

EL PAPEL DE LA CULTURA 
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t. t J La lllflortancia de Ja Conceptual i zaciOn del Fenbmeno. 

IntroducciOn 

El interas por analizar la conceptualizaciOn del fenOmeno 

cultura, como punto de partida pa~a el presente trabajo, es in
dlspensable para establecer una concepci.6n particular que permJ. 

ta abordar Jos len6menos que se relacionan con aquélla a lo la! 

go del presente. en virtud de que la conceptuali.iaci6n de la -

cultura dz'fiere en los puntos de vista que de ella se ocupan • .. 

Este problema encuentra su arena de debates en la "Academia" en 

la que se disputa, entre los diferentes saberes, el presentar--. 

"la verdad" absoluta de lo que significa el concepto; ahf·pode

mos encontrar interesantes puntos de controversia de antrop6lo

gos. psic6logos s~ciales, soci6logos e historiadores, entre --

otros. No obstante, casi todos coinciden en apuntar, como un -

rasgo caracterlstico de Ja cultura, que ésta establece pautas-

de conducta y moldea a los individuos para actuar de una manera 

y no de otra. Y aqut mi posici6n serla que el establecimiento

de dichas pautas tiene definitivamente un carácter coercitivo y 

ali enador. 

Para un tratamiento de las diversas acepciones del concee. 

to cultura, se pens6,confrontar algunas de ellas conformadas en 

diferentes momentos hist6ricos y formuladas desde diversos pun

tos de vista. 
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Las diferentes acepciones de "cultura" 

Una primera aproKimaci6n a ese concepro puede ser desglo

sando las definiciones formales mas comunes que encontramos en 

los diccionarios. Etimol6gicamente. segtln el Diccionario de -

la Lengua Castellana, de Joan Corominas, el tfrmino cultura hi

zo su aparician en la lengua escrita por el ano de 1515. como-

sustantivo derivado del verbo latino Cultus-us, o la 1'acci6n de 

cultivar o practicar algo". 

f'or otra parte, para el Diccionario de la Real Academia -

Espatiola, cultura es "el resultado de -cultivar los conoci'mien-

tos humanos y de afinarse mediante el ejercicio las facultades

intelectuales del hombre". üentro de ese marco, la cultura es· 

un proceso mediante el cual el hombre se encuentra a st mismo-

en su propio ser. en su tamilia, en la co111Jnidad y en la humanl 

dad. Ya que según Béjar. su esencia como ser humano es un pro-

ceso continuo de superaci6n del medio y de su persona. de enco~ 

trarse a st mismo. Por su parte Nalraux define a. la cultura C,2 

mo la expresión más profunda de libertad como: 

"La uni6n de todas l•• fo,...s de arte, de ..ar. 
de pen1 .. iento que. a travf1 del curao de 101-
•ilenios, han per•itido al ho.bre ser meno• ea
cJavo".Z 

1) Cf. Béjar Navarro. Raal. El Mexicano, Aspectos Culturales 
y Psicosociales. /tffxico. Ed. -

. UNAN 1983. pp. 127. 128_. 
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Partiendo de esto altimo, cultura es liberaci6n humana, -

emancipaci6n' de la ignorancia, de la mendicidad polttica y ec~ 

n6mica; la cultura como fl la ve es el conocimiento de lo que

ha hecho del hombre otra cosa que un accidente del universo. 

Por otra. parte, el Di'ccionario de Ciencias Sociales de la 

UNESco2 afirina que el concepto de cultura en su sentido cientl 

fico surgi6 en Alenania por mediados del siglo XIX, pero no -

qued6 claramente definido sino hasta 18?1 .cuando el inglh E.B. 

Teylor en su principal obra titulada "Pri'mitive Culture" define 

explfcita y formalmente el término: 

"Cultura es aquel todo c~lejo que inclgye co
nocimiento. creencia•, arte, lllf, llOral, costum 
bres y cualquier otra capacidad y h•bito adqui= 
rido por el h,,.¡,re c.- ai••ro de la sociedad#, 

Considerada como un tanto abstracta, por autores como Wi-

seman, Johnson y Duverger. Este al timo propone operati~isarla

introduciendo en ella la concepci6n de rol llegando a definir-

la cul~ura como e,1 

"Conjunto coordinado de 1Bneras de actuar, pen
sar y sentir, constituyendo lo• roles que defi
nen loa ca.portaaientos e•presados de una colee 
tividad de per•on•sn,J -

Por consiguient,e. acc1'6n, raz6n y sentir son los elementos 

2) Cf. !bid. P. 128. 

Ji Duverger, Maurice. Sociologta de la Política. Barcelona, 
Ariel, 1975 p. 105. Citado en El Mexic! 
no Op. Cit. p. 128. 
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b•sicos de toda cultura, elementos que al coordinarse, siste~ 

tizan y condicionan roles que delinean y 'determinan forms de-

vit:la; por lo tanto el concepto en cuest i6n segan Bfjar se puede 

sintetizar en la frase "cultura es una forma.de vida de una co-· 

lect ividad!' 

Lo anterior iaplica segan Charles Valentine~ que la cultu

ra coaprende fornws de observaciOn del nJndo y de refle1<lonar-

sobre los fen6menos que en 61 acontecen, as! como de las rela-

ciones entre las personas y objetos. 

La cultura según B6jar, consider~ndo lo anterior, debe co~ 

cebirse como un proceso, resultado de una actividad creadora, -

como el modo de vida, de lucha de un pueblo. Cultura serta en-

tonces "practicar algo", "pulirse", etc., y por tanto se obtie-

ne s6lo por el esfuerzo personal y social. Kahler -dice el ª.!!. 

tor-. definió la cultura como la totalidad de los logros y ren

dimiento humano en la conquista del cosmos, por medio de la --

ciencia, la técnica y el arte. Desde esa óptica se afirma que

na hay persona que se quede sin participar, por lo menos de al

guna forma de una sociedad que busca dominar y transformar al -

mundo. Ast. la cultura seglln B6jar es un conjunto coordfnado-

y sistematizado de maneras de actuar; investigar las formas cu! 

turales significar4 entender cOmo ha logrado el hombre su adap

taci6n frente a los demás hombres y frente a la naturaleza.5 

4J El Mexicano.;. Op. Cit. p. 128. 
5) Cf. Ibid. p. 129. 
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Hasta este momento la cultura aparece como el espacio en

que el sujetO librement~ reflexiona sobre st y su entorno so--

cial y natural, proponiéndose metas y esforz~ndose por lograr-

las. 

Desde m! punto de vista esto.no sucede ast de Sl11fJle, no

obstante, retomo de Teylor la Ílff'Ortancia dada a la adquisiciOn 

que los hombres hacen de los hábitos; que como Ouverger plantea, 

definen las formas de conportamiento social. Lo que no se pla~ 

tea es Ja forma en que los individuos adquieren dichos hábitos

y que, desde mi forma. de ver está basado en la coerci6n; en ese 

sentido, Ja definici6n de las formas de conportamiento -estoy -

convencido-, no son con el fin de que los individuos alcahcen-

a ser menos esclavos, muy por el contrario, definen o "afinan"

ª un sufeto prepar,ado -léase alienado- mediante un discurso cul

tural del poder, para la aceptación del sistema social vigente. 

t:n s~ma. lo que estas concepciones no dicen, consciente °"" 
incons~ientemente. es que los obfet ivos "afinadores" son con mi

ras a la aceptación de una torma de vida que somete a Ja ma:yo-

rla de los individuos al sistema opresor vigente. 

Lo anterior tiene su base en los puntos de vista que a 

continuaciOn expondr,é con el lin de obtener un sustento con 

respecto a mi. incipiente concepción del fenómeno cultura. 

Freud, en su texto "El Malestar en la Cultura" seflala al--



respecto que: 

#e.a Iibert•d individud no .,. un bien de la cul 
tura, pue• era --.¡ .. antes de toda cultura, -= 
aunque entonce• carecía de valor porque el indi 
viduo mpen•s er• c•pae de delenderl•. Bl desa~ 
rrollo cultural Je i.111pone reatriccíones,,i Ja 
justicia ••ige que nadie escape a ellas 
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Según Freud, existe gran inco,,.,atiEilidad entre la cultu

ra y Ja felicJ'dad. e:s decir. no se puede alcanzar la última de 

bido a que aquel la se le opone. 

"Si Ja cultura -dice Freud-, i111Pone tan pesados 
sacrificio• no s6Jo a la sezualidad sino t .... -
bifn a l•• tendencia• qreaiva"a comprenderemoa
-¡or porque al ho.bre le resulta tan difícil al 
can .. ,. en •11• su feli cidad"7 -

La carga de dichos sacrificios son mediante la coerci6n -

que el i'ndividuo experimenta en su actuaci6n social ya que, és-

ta debe ser como la sociedad quiere que sea, como los que tie

nen el poder qui eren que sea. 

Aunque creemos que From est4 de acuerdo con Freud en cua~ 

to a que eKiste un malestar en la cultura", difiere de Freud -

en cuanto a su concepci6n de la naturaleza humana. From seflala 

que descte Hobbes hasta Freud se: 

b) Freud Sigmund. t:l Malestar en la Cultura. Alianza Editorial. 
Madrid. 1980, p. 39. 

7) lbid. p. 56. 



"supone una contradicciOn que es consecuencia-
de la supuesta naturaleA asocial del hOllbre.-
Para Freud, el hOllbre ea ,.,.vido por dos illfJUl-
aoa de rata biol&gica: el ansia del placer se-
rual y el onsia de destrucci&t ... Para Freud la 
vid• social y la c1."viliuciOn estú en oposi--
ci6n e•encial coa /as necesidades de la natura
leA hu•n• tal c..- U la ve, y el hubre se-
ha/ la ante la tr~ica alternativa entre la fe/i 
cidad basada en la satisfacciOn iliaitada de -= 
sus instintos y la ••«uridad. y la• r~lia.cio
nes culturales baaadas en la lrustraciOa de los 
instinto• y, por Jo tanto, conducente a la neu
rosis y a todas las otras formas de enlerraedad
""ntal.. No pode.,• dejar de ver que toda la-
teorla de Freud sobre el sero est& concebida so 
bre la pre•isa antropo/&gica de que la c011fJe-= 
tencia y la hostilidad ...,tua son inherentes a-
la naturaleza huana. Darwin dio erpresiOn a-
e.ste principio en la esfera de la biolagla con
su teorta de la "lucha por la supervivencia".-
Bcona.ístas como Ricardo y los de la escuel• -
.. ncheaterian• Jo trasladaron a la esfera de la 
econa.la. Poaterior.ente. Freud. bajo la in-~
!/uencia de la .;._ pre•isa antropol&gic•, Io
aplic6 a la ealer• de los deseos sexuales. Su
concepto funda.mental es el ho..a sexuali• co.o-
e/ de los economistas fue el del ha.o econa.i-
cus, tanto el ho.bre econ6aiico c090 el serual-
iOii creaciones atiles cuya supuesta naturaleza
-aislada, asocial, insaciable y c~etidora
hace que el capitaliaao parezca el rfgimen que
corresponde perfecta.ente a /a naturaleza hu .. -
na y lo pone fuera del alcance de la crltica 118 . 

JJ 

Marcuse por su parte introduce una modificaci6n en la psi-

cologla freudiana al referirse al principio de realidad, al 

principio del placer, y explic6 que, a medida que el hombre ori 

ginal, animal e instintivo (que busca satislaf7!=iones lnmediatas, 

alegria y libertad) se transforma por obra de la cultura en un

s~r humano maduro y dueno de si mismo {que busca seguridad, 

acepta satistacciones pospuestas, restricciones y traba10), en-

8) l''rom Erich. Psi.coan41 isi s ae la Sociedad t'onte11J1or.t1nea, N! 
xico 19?6, F.C.E. pp. 67. 68, 69 y 70. 



14 

esa 111is1JJ11. 111&</ida el principio de realidad toma el lugar del --

principio del placer como valor que rige al horriJre: en ese sen

tido afirma Narcuse: 

"Bl •ndo e.rtemo al que se enfrenta el •60 en 
desarrollo es en cualquier etapa un• or1anisa-. 
ciOn aociohiat6rica eapecffica de Ja realidad
por medio de ~encía• o agentes socialisantes
upeclfi coa•9 

Explica también que tal principio de realidad surge bajo -

diferente forma en distintos géneros sociales -lo que seglln él

depende del "modo de Ja dominación"-. y a la forma del princi-

pio de realidad que ha regido el desarrollo de nuestra civiliz! 

ciOn a la cual denomina "principio de efectividad" con el fin--

segan explica: 

"de acentuar el hecho de que bajo su rf1imen-
la sociedad se ha estratificado de acuerdo con 
la efectividad en la c~etencia econO.ica de
a:us llieabros"IO 

Por su parte, Emi le Durkheim en su obra "Las Reglas del M! 

todo Sociol6gico 11 , elucubra seriamente sobre lo que deberla ser 

el obieto de estudio de Ja soCiedad llegando a Ja conclusi6n de 

que aquél es el hecho social. Y aun~ue el autor no lo llama 

cultura nos referimos al hecho social para que relacionAndolo -

con las maneras de actuar y ser del individuo veamos si hay si-

9) Ct. Cranston, Maurice. 

10) !bid. p. ll5 

La Nueva Izquierda. N!xico 1972, Ed, 
·Diana, pp. 114, 115. 



mil itud en la caracteri zaci6n. Al respecto el autor sei'Jala: 

"Cuando CUlllfJlO •is deberea de he .... no, de espo 
so o de ciudadano. cuando cu111J1lo con mi• coe-= 
prOlliaos, cultfllO con deberes definido• fuera-
de •I •is.a, en el derecho y en las costumbres. 
Aunque estfn de acuerdo con •i• propios senti
•iento1 y yo sienta interior.ente su re•lidad, 
fsta no deja de ser objetiva, ya que no soy -
quien los ha creado. sino que los recibí por-
educaci6n. Por otra parte, ;cu¡ntaa veces ig
nara110s el detalle de las obligaciones que nos 
incumben y para reconocerlas debel8fJs recurrir
al c6digo y sus intfrpretes autariudos!. De
la misma A"Jnera, el creyente encuentra al na-
cer sus creencias y pr4cticas C011Pleta.-ente -
foramdas, si e•i•tfan antes que fl, 1ignifica
que eristen fuer• de fl. El siate .. de signo• 
del que me sirvo p•r• expre&1r •i pens••iento. 
el aiate .. de moneda que e111pleo par• pagar •is 
deud•a, Joa in1tru11entoa de crfdito de que .e
sirvo en •i• rel•cionea co.erci•les, las pr•c
ticas se1uidaa en •i profesión, etcftera, fun
cionan independientemente del uso que yo ha10-
de ellos. He aqul entonces 1Bneras de actuar. 
de pensar y de sentir que presentan la i111por-
tante propiedad de existir inclependientemente
de las conciencias individuales. 

Estos tipos de conducta o de pensa•iento no sd 
lo son exteriores al individuo. sino que est~ñ 
dotados de un poder iaperativo y coercitivo en 
virtud del cual se le i~onen, queriendo o no. 
Sin duda, cuando 11e confor80 a el loa de buena
gana. esta coerci6n apenas se siente y resulta 

· inQtil, pero no por ello dej• de ser una carac 
terlstic• intrlnaeca de estos hechos; Ja prue= 
ba esta en que se hace mis firae desde el .., __ 
mento en que intento resistir•ll 

15 

A continuaci6n el autor se refie.re como ejemplo a lo que

sucede cuando el ciuc(adano vi'ola las normas del derecho. es--

tas, dice el autor, reaccionan· contra aquel para sancionarlo o 

11 J Durkheim, Emil e. Las Re
1
11.Jas del Método Socio/Ogico. llbi 

co, s I. t'd. Quinto SnJ. .~.A. pp. 2], 21j. 
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ilffJedirle dicha violaci6n. 

EKisten taaiJifn otros casos ~egún el autor en que la coa~ 

ci6n es menos violenta pero existe; como bien lo senala cuando 

dice: 

"Si no me so.-to a l•• convencionea de l• &en
te, ai al vestir.e, no tengo en cuenta la• cos 
tullbrea de •i pata y de mi clase, la riaa que= 
provoca •l aleja•iento que se • i11pone, produ 
cen, aunque de .. nera ata atenuada loa •iaaa•= 
efectos que una pena propia.ente dicha•12 

Lo hasta aqul expuesto nos permite retomar algunos eleme~ 

tos significativos para la conceptualizaciOn del fenOmeno cul-

tura. Podemos decir que ésta es, entre otras cosas, extra/la--

al individuo, pues existe antes que ~ste nazca. También cree

mos dejar sentadas las bases para pensar que aquélla tiene un

car4cter coercitivo por medio del cual impone al individuo un

patr6n de comportamiento a seguir para poder vivir en armonta

y que si ésta se presenta en peligro de roq:u!rse por el inten

to de la negativa del sujeto a practicar al pie de la letra df 

chas pautas culturales: ser4 represiva, directa o indirectame~ 

te como ya hemos senalado. 

Desde esta 6ptica, la cultura se presenta como el guar--

di4n de la armonla de un orden establecido socialmente, al que 

12) Ibid. p. 24. 



no es permitido cuestionar o manifestar inconformidad. 

Visto asl, la posibilidad que ofrece el discurso cultural 

del poder en M~xico, de "cultivar algo". es la posibilidad de-

"afinarse" o "pulirse" en el sentido de prepararse 6ptimamente 

para el mejor:· funcionamiento de una sociedad basada en las pr!!_ 

misas positivistas del "orden y el progreso". No obstante, f,! 

te es el progreso real de unos cuantos y el pretendido progre

so de toda la sociedad. 

En ese sentido, la cultura convierte al lndividuo en un -

instrumento de uso y explotaci6n para otros, priv4ndolos de un 

sentir por sI y de Jos demás, excepci6n hecha en el caso de 

que se somete a otros. 

Los individuos de la sociedad capital{sta mexicana al in-

teriorizar las normas valorativas de .la cultura asumen e,, sti-

mayor!a in.conscientemente el discurso domi~ante, sirviendo de

receptores de fste y en ese sentido, reproducen lo~ valores -

del capitalismo. 

Un ejellfJlO de esto es lo que sucede en l~ .. md:s popular --

idea que nos hace creer que la sociedad occidental actual, y--

d! modo espec z'a l "el.tipo de vida norteamericano", est4 en co

rrespondencia con I as necesidades más profunda~ del 5er, y que 

la adaptaci6n a este tipo de vida si'gnifica emancipaci6n men--
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tal y 11111durez, l3 

En el sigui'ente apartado tratarA de demostrar lo contra-

ria al analizar los efectos del discurso cultural y la situa-

ci6n social actual en México. 

13) Cf. From. Erich. Op. Cit: p. 67. 
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1.2) Cultura y situaci6n social. 

El hecho de que la gran moyor!a 
de la población acepte y sea 
obligada a aceptar esta sociedad. 
no la hace menos irraclonal y 
menos reprobable. 

Hebert Marcuse* 

Cultura por lo que a este trabajo interesa, implica entre 

otras cosas, valores. No el origen de éstos, ni su tradici6n, 

tampoco las crisis valorativas. Sino el proceso ... y aunque lo 

anterior est~ impllcito-, incesante de subsunci6n y asimila--

ci6n por los valores creados, lanzados por los medios masivos-

de comunicaci6n, y que por su incidenc1'a en los esquemas ~efe

renciales de los distintos sufetos. van desintegrando y reint!! 

granda antiguos y nuevos valores, moldeando las nuevas pautas

valorativas en" loS sujetos internalizando los valores del capj_ 

talismo. Sin embargo. tanpoco intel'esa aqul un an~llsis ex--

haustivo de lo anterior, sino y ya que hacemos énfasis eiJ los-

valores, c"omo valores del capitalismo: ver "en ese sentido, --

cuál es· la situación social que en la actualz'dad han creado di 

chos valores en M~Kico. 

En esa direcci6'nt ·si se asume hasta aqu! "&l carActer coe!. 

citivo ·dé ia c~ltui-a, podemos ver que los valores creados para 

el consumo, ~~aS· fantasías qu~ nos separan de nuestra realidad 

llamadas estereotipos sociales, qu~ se han internalizado en --

*El ho~re unidimensional, México, Ed. Ariel 1981. 
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las mentes de los distintos sujetos. han creado en éstos los -

moldes de CO"fJOrtamiento social. 

Lo anterior tiene su base .en y puede cor.roborarse con lo -

que Durkheim dijo hace ya tanto tiellfJO cuando ~emostraba el ca

racter coercitivo de las costumbres. Estas son pautas"introye~ 

tadas en los sujetos sociales como valores culturales y se mani 

fiestan en la cotidianeidad al instante en que el individuo de

senpefta sus actividades. Es ahl donde desde la concepci6n va/E_ 

rativa del naindo de los distintos suietos, iuzgamos Jo normal y 

lo anormal. Y en esa forma aprobamos o reprobamos Ja actuación 

de los dem4s sujetos, segan su comportamiento se apegue a los-

valores culturales que predominan en la sociedad: o vaya contra 

éstos. 

Es inportante destacar aqul, que por valores culturales en 

tendemos los valores del capitalismo. Pues huelga decir que el 

capital como base de organizaci6n econ6mica y social incide de

un modo tal en la sociedad a través de todos los medios a su al 

canee, introduciendo un tipo de valores que por su contenido in 

trlnseco (el valor de cambio), generan en el sujeto un tipo de

necesidades que en otras formaciones hist6rico-sociales no ten

drían raz6n de ser. 

· .. '!,:. '·. . . ' 

Hasta el momento nos hemos limitado.a d9scribir nuestro --

punto de vista sobre los valores del·. capital°; como los valores

adopt~dos por la sociedad mexicana. Y es preciso mencionar que 
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nos estamos reflriendo a la sociedad urbano-1.'ndustrial en térm1' 

nos ~enerales v aue estamos conscientes de aue existen ~tnias-

culturlil!eS con s6lida.s tradiciones que hari hecho una resisten-

cía muy tenaz al embate cultural del capitalismo en /rféxico; quj_ 

zAs llegando a conservar cierta autonomla. Estos casos particu 

lares reconocemos, escapan a nuestro alcance analítico, ya que

las observaciones del fen6me~o cultural como se plantea en este 

trabajo, se han, y· son llevadas a cabo en el D.F. En donde el

grado de enajenación de la mayorta se considera como "nor1D1Jl";

sobre esto volveré más adelante. 

Retomando la cuestión de los valores culturales, debo de-

cir como es notorio, se han tratado como a las costuni>res, como 

a las formas de actuar de Jos individuos. Es decir, un indivi

duo medianamente culto es aquel que habiendo introyectado una-

educaci6n escolarizada y habiendo crecido en el seno familiar-

de tradición mexicana de las grandes ciudades es el tipo "nor-

mal" de sujeto actor social de nuestro objeto de estudio. Sin

embarg~ y a lo que en este momento me refiero es que Jos valo-

res culturales contienen a su vez al elemento de cultura. ¿C6-

mo se expli'ca esto.". Por lo sigulente. 

Cultura en la mayorla de las opiniones en MAxico, se presenta :

como un bien (y por lo tanto como un valor), que todos deseamos 

adquirir sin, por un, lado, pensar en la posibilidad de que to-

dos los mexicanos la puedan adquirir (ya que no todos nacen con 

la posibilidad de llegar a ser "normales"); y por otra parte lo 

que también es contradictorio, se tiene la idea de que el solo-
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he,ho de poseer la cultura acarrea grandes beneficios. 

Lo anterior creo tiene su base en la concepción bastante difun

dida del tfrmino cultura, que según vimos en el inciso anterior 

significa "afinarse". "pulirse" para ser entre los sujetos no -

anormales, de lo mejor. 

No obstante que esta idea tiene aceptación en la mayor~a de las 

personas en Nfxico, es necesario destacar aqut que aun cuando-

se considera a la cultura como un bien deseable. no es el m.is-

Í11f'Ortante, sino como tratar6 de demostrar, es secundario con-

respecto a los bienes materiales y mcis concretamente con respeE. 

to al dinero. 

Vista la cultura ast, en ese peldafl.o valorativo, observa-

mas que, el sujeto de nuestra sociedad a veces la desea, pero-

s6lo como un medio. es decir, para ser aceptado en esferas mAs

altas del lugar que ocupa en la sociedad. Ya que también exls

te la idea y de hecho es ci'erto, una persona "culta" (con re--

glas de urbanldad, conservadora en el vestir, supuestamente li

bre de prejuicios, conociendo algunos tttulos de obras de famo

sos escritores, etc.) puede -servilismo mediante-, relacionarse 

como gente "ilffJortante". Lo que puede repercutir en una mejora 

laboral-salarial, o en buenos negocios no ÍlffJOrta de qué tipo-

sean éstos. En ese sentido, por culto se entiende hoy no al -

honDre que reflexiona acerca de su entorno social y a su natur! 

le za y sus problemas inherentes; sino al· hombre preparado, al-

honDre "apto" capaz de vivir en sociedad. Lo que nos obliga a

reconocer a cualquier persona de clase media ya sea un pequeno-
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·comerciante o un profesionista (con o s1,·n titulo universi'tario) 

como un hombre culto. Porque de hecho los valores del capital

han -como MarK dijera-: 

"Despojado de su aureola a todas las prof esio-
nes que hasta entonces se tentan por venerable• 
y dignas de piadoso respeto. Al médico, al ju
risculsulto, al sacerdote, al poeta, al sabio.
los ha convertida en sus servidores, asalari•-
dos•.15 

Este hecho es considerado aqul como un fen6meno cultural-

desde el momento en que ~s una prActica social normal de acept!,_ 

ci6n general. Dicha aceptaci6n puede ser cuestionada o no pero 

ello no impide que se dé en la realidad. 

Lo anterior tiene sus principales causas como he venido se 

ftalando en: primero y fundamentalmente la subordinaci6n de la-

cultura como valor deseable. al dinero y a los bienes materia-

les. 

El hombre en. su proceso formativo de adaptación al sistema, 

y la coerción que éste ejerce sobre aquél va introduciendo las

pautas y moldes culturales de comportamiento social para el fun 

ci'onamiento adecuado de la sociedad en su conjunto. Esto se --

consolida al ser aceptado como una situación "normal" en la so

ciedad cap1'tali'sta mexicana y existe un consenso generalizado-

de esto. Donde incluso cuestionarlo parece de locos o "anorma-

15) Narx, C., Engels, F. Manifiesto del Partido Comunista, Pe
kín Ed. en Lenguas Extranjeras, 19?5, 
PP• 36. 
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les". No obstante esta "validación consensual" es muy engañosa; 

una idea como ejel'lfJlO de esto lo encontramos en From cuando di-

ce que: 

•Se supone ingenuamente que el hecho de que la-
, myorta de la gente comparta ciertas ideas y -
aent imi en to•. deJJ11estra la validez de esas ---~ 
ideal y sentimientos. Nada &Ja lejos de la ver 
dad. La validaci6n consensual. como tal. no-= 
tiene nada que ver con la razt5n ni con la salud 
..,ntal ••• El hecho de que millones de personas
COllpartan los mis.as vicios no convierte esos -
vicio• en virtudes; el hecho de que coq>artan -
aicho• errores no convierte a estos en verdades•J6 

From en su análisis sobre la patologta de la normalidad --

plantea que ciertos defectos de los hombres pueden haber sido -

moldeados como virtudes por su cultura, y pueden en ese sentido

procurar dichos defectos, un sentimiento de éxito. 

Hago un paréntesis aqut para destacar que aunque no parto-

de una premisa humanista (en la que se espera cambiarlo todo por 

la v!a de la concientizaci6n; incluso las instltuc;iones), pues--

no creo que mediante el humanismo tal cosa pueda suceder; no por 

eso negamos lo positivo de la obra humanista. 

No obstante y retomando lo anterior la realidad mexicana 

nos presenta a ese honi>re actual que viviendo en sociedad asume

mediante la cultura un discurso que significa, moldes de coÍ?por-

16) .From, Eric. Op. Cit. pp. 20. 
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tamiento tal, que han puesto por enclma de su decisi6n -aunque -

en apariencia ~l lo decida mediante el ejercicio del poder; una

escala de valores que como en otras épocas hist6ricas ha sucedi

do también, s6lo benefician a una minoría en perjuicio de los -

demás. 

Volviendo a From y a la idea que las culturas crean los mol 
des o pautas de conducta social que incluso atentan contra la "! 

turaleza del hombre, puede vers.e como algo normal. aquél plantea 

el ejemplo que en el calvinismo sucedió cuando anteriormente --

existla un sentlmi'en'to de culpa o ansiedad por la duda incesante 

de la salvación o perdición de las almas. Ese defecto fue cul-

turalmente moldeado al considerársele particularmente valioso 

-desde la perspectiva mencionada-, quedando asf, el individuo 

proteg1'do mediante la vi'da asc~ti'ca de lo que en otra perspecti-

va cultural 

ai slami en to 

habla sido 

17 graves. 

un defecto que producla inadaptaci~n y 

Lo anteri'or ~os permite fundamentar los medios que en la--

actual idad prevalecen; es decir, en la sociedad meKicana actual. 

la cultura ha ido moldeando a sus componentes de una manera en-

la que "triunfal' en la vida" no es otra cosa que ser apto en el

sentido darwiniano de luchar en la vida sin i11Portar los medlos

con tal de llegar a '.'tener mucho" (por supuesto mucho dinero). -

17) Cfr. lbid. pp. 21. 
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Esto desde luego con la legitima.ci6n de que todos tienen en la -

sociedad capitalista, las mismas posibilidades de éxito, pero no 

todos triunfan o. porque son flojos, o "no la saben hacer". Es-

tos altimos obviamente son los "anormales". inadaptados del dis~ 

curso, los no aptos. 

Sin embargo Ja falta real de oportunidades -que entre otras 

cosas es s6lo para "preparados y heredados" desata una terf.ible

lucha que produce "triunfadores" y derrotados. Pero ni unos ni

otros alcanzan plenitud de vida. Pues aunque los primeros se -

sientan satisfechos no por eso dejan de padecer Ja coerción que

los determina a actuar de esa manera .. Y peor aun para los perd!!. 

d~res, ya que estos lo son, los unos desde el momento de nacer.

Jos otros con escasa posibilidad de movilidad social (ascendente 

desde luego, porque descendente hay mucha), La cuna en ese sen

tido es determinante en mJchos aspectos de una posible movilidad 

social para el ascenso en el ingreso. 

En una sociedad capitalista con los rasgos caracterlsticos

de nuestro pals, ocurre una contradicci6n peculiar entre la org! 

nizaci6n de la estructura econ6mica y el discurso cultural del-

poder. Lo cual se presenta aberrante para las mayortas; y por -

otro lado, tiene mucho sentido para quienes se benefician con -

esto. 

Lo anterior pretende fundamentarse en que con una economta

mixta en la que la iniciativa privada nacional no tiene por su -



.. 
Ci 

car4cter dependlente la CODJJetencia deseable frente al capltal-

extranjero para el ejercicio de una competencia equilibrada (es

aquf donde el burgués nacional se desentiende del discurso darvi 

nista de la co,,.,etencia donde se supone triunfan los m4s aptos): 

ni por otro lado, el Estado socializa todos los medios de produ~ 

ci6n, antes bien, como sucede en el presente régimen, eKiste una 

marcada polttica de reprivatizaci6n de Ja planta productiva, en

una desnacionalizaci6n de fsta sin precedente para algunos, en-

el periodo pos-revolucionario. Mh bien el papel de aquf/ (el -

Estado). parece ser el medio legftimo de acumu/aciOn de capita/

vla Ja co~rupci6n, donde es posible apoderarse de un botfn, en-

el que Jos deudores autom.tticos sin ser los beneficiarios somos

todo el pueblo de N'xico y las futuras generaciones principalme!J. 

te. Estas, no son tomadas en cuenta por el silJfJle hecho de que

lo primordial en este sistema es consumir, pues un alto nivel de 

consumo significa triunfar en la vida, da status; es por eso que 

para la obtención de ese nivel de "vida", no interesan los me---

dios, mientras mfs r4pido y f~cil, mejor. Es tr1.1y frecuente seg!! 

rament~ por eso, '!&cuchar decir a personas "Dios Nlo no te pido

que me des, s6l o que me pongas donde hay". A si, 1 a pelea por aL 

canzar un poco para ya no trabaja.r, se ha converti'do en un valor 

social cultural -produce una situación social que vista desde -

otras 'pocas y sociedades parece cosa de locos. Y se me podr4-

reprochar de arc•ico. o no apto para la lucha. pero lo c¡ue a mi-

suceda carece de importancia desde el punto de vista social. Lo 

que trato de sena/ar. es que los va/ores moldeados por la cu/tu• 

.ra dt •.sta manera, no se parecen en nada al "calvi'nismo" o al --
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· '11esptritu del capitalismo", mh bien parece un espíritu del canj_ 

balismo. El cual ademlls ha encontrado consenso en la mayoría de 

la poblacilln. 

No pretendo profundizar en lo anterior, Solo mencionar alg!!_ 

nos puntos de vista de las causas estructurales de nue~tra Dro-

blemtica socio-cultural. las que a la vez son resultado de pre

siones valorativas para la consecuciOn de fines enajenados (obi!!. 

tos de consumo). 

Todo lo planteado hasta aqul tiene dos finalidades; por una 

parte destacar la situación prevaleciente que en la sociedad me

xicana actual tiene en su cotidianeidad y algunos de sus peculi~ 

res pormenores; y en otro sentido la problentatica que se plantea 

al apoyarse en una teor!a del poder y sus resistencias; me explj_ 

co: Pi en so que el poder no es uno ni homogfneo pero que adeftis -

su heretogeneidad en los niveles subalternos itffJide a estos que

na perpetllen un poder que pudiera en un momento dado llegar mis

al to. Esto se puede constatar con el efecto que causa la inest! 

bilidad seKenal (catmJios en los cuadroa administrativos del sec

tor pOblico), lo que puede en determinado momento hacer pasar de 

ejecutores o tent4culos del poder; a reaistencias. 

Un eje1tJJIO de lo anterior son los empleados de confianza e

inspectores en el Gobierno Federal, asl como la mayor la de los -

poli e las qui enes quedan sujetos a quedar desempleados. 

~in embargo, en dichos Puestos pueden 11si son h~biles 11 , re-
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tirarae para "vivir de sus rentas". En donde "saberla hacer'' -

significa, obtener, para corresponder a dicha confianza un por-

centaje de dinero que les permita continuar con esa forma pecu-

liar de acutJXJlaci6n de capital en México; que además no paga im

puestos. Si la persona es h~bil lo logrará, pero si no lo es,-

le puede suceder que sirva de "chz'vo expiatorio" (culpable sin-

serlo), de algr1n fraude. O lo que es my normal, al entrar un -

nuevo jefe y traer personas de "su" confianza; aquél se ver.§ --

obligado a dejar el puesto, pasando en primer lugar a dese11fJlea

do como hechos dicho antes quedando sujeto a circunstancias in-

ciertas. En este caso -y es a donde quiero llegar-, tal vez pa

se a formar parte de las resistencias, pero anteriormente era un 

tent4culo del poder. 

Lo anterior plantea Ja dificultad teórica de que donde hay

poder hay resistencia. Esto parece ser verificable. pero as! c~ 

mono hay una perpetuidad d
0

efinz'tiva del poder en ese niveJ;. no

la hay de las resistencias. Estas luchan también por el poder.

De donde desprend~ que y de acuerdo con Foucault, no interesa--

para este trabajo. saber quién lo posee sz'no cómo se ejerce. 

Ast. a estas alturas, y en· otro nivel de Ja crltica; ésta -

no se reducirla al sistema capitalista sino a todo tipo de orga

nización social actu'l y es que ni teórica ni fActica~nte el p~ 

der ha sido, primero, Pensado ·como prescindible pero ta,,.,oco pe!! 

sado como incontrolable. Pretender desterrar el poder.de la or

ganización social no se vislumbra como algo sencillo. 
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Sin embargo, a lo que pretendo llegar, es a ver el papel -

que por au peculiaridad canEia de manos con relativa frecuencia. 

Es por eso que 18 raz6n cultural en la sociedad mexicana actual

y la prActica del poder se ramifican y se sacralizan en ella. Se

trata de un pensamiento relativamente nuevo (siglo XX), pobre,-

restringido y do¡;mA.tico, el cUal ofrece a quienes lo profesan, - · 

una oferta dificil de rehusar: la segui'idad, la certidumbre, un 

rtazago acogedor s6lo a cambio de renunciar a. su libertad, 
18 

sentido de equidad y a su dignidad de persona humana 

a su--

En --

ese contexto el poder, la potencia, el significante de la exis

tencia humana se depositan concretamente en esa entidad abstrac

ta y totalizadora a~umida como territorio sacralizado: el Parti

do del Estado, el Estado del Partido. Así, la educaciOn (esco-

lar o no). la transmisión de Ja cultura. se convierten en un pr!!_ 

ceso de formaci6n de· cuadroE ideológicos depositarios de un pen

samiento prefabricado inc.apaces ya d,. pensamientos pro~ios. de-

de vida pron.fa 19 Rn dnndP Ja magnitud dP Jo.e irrJ"lul .cos uniirer.c! 

li?.ados por cierto, ~on rap1tce.e de ter.o;giver.car nue.ctro sentido

de la realidad, disfraz~ndolo con el fin -con'sciente o no- de --

consolidar. el acceso a cualquier Ambito de poder. ya sea rle posJ.. 

ción u oposición. El poder se convierte en el objetivo a pPrse

guir. como el medio por el cuál se obtiene dinero que a su vez -

proporciona el status de "triunfador en la vida" y con ello. los 
... j~ 

objetos materiales que sirven de adorno y premio al vencedor de- -

la lucha. 

18) Cfr. 11Utopla y antiutopta una reflexión a p_ro12ósito de la no 
vela de George Orwell". En Gaceta UNAM, Z? de sept. --= 
1984, PP• 10. 

191 Cfr. /bid. 
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Desde ese punto de vista, no '""parece que Ja izquierda po

lttica mexicana plantte soluciones al respecto dado que como 

bien sabemos, l!sta, al luchar llnicamente por la conquista del PE. 

der, -m6vil que la gula- no aspira a crear condiciones para tran! 

formar esa l6gica. cultural, para hacer de la sociedad rnexi'cana-

a/go distinto. Porque como sabemos que una vez en el poder el/a 

misma seguirá al1'mentando este ciclo destructor, alienante, ri'n

diendo culto a valores como el Estado, e/frcito, familia, control 

ciudadano, etc., mi' entras el meJCicano continlla softando .con ••• --

los pfrfidos bienes de esta sociedad de consumo que en el fondo

aquellos aspiran, algan dta a determinar. 

Por otra parte y para finalizar este inciso, estoy de acue! 

do con Octavio Paz cuando plantea que los meKicanos hemos vi'vido 

las ideas universales en singular incongruencia con nuestra rea-

1 idad.20 Pero no cuando dice que no hemos creado una forma que

nas exprese -aunque qui z.i se refer!a a una forma digna-; de .no -

ser de esta manera, yo dirla que en Ja actualidad lo que nos ex-

presa no es una idea universal -aunque tal vez sf un fen6meno,-

sino una práctica cotidiana en lucha por el poder- y aqul no me

refiero solamente al sacro pode~.del Estado, sino a cualquiera-

de sus billonarias expresi.ones- vgr. el hogar, la escuela. el -

trabajo, incluso un espacio de pie en el metr6~ etc. 

Se podrá decir que 1 o anterior y la prost i tuci6n nada t ie--

20) Cfr. Paz. Octav{o. · El Laberinto ·ele /a soledad. Héx. FCE. -
1983. 
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nen d• nuevo en la .sociedad y se estar.§ en lo justo. Sin embar

go 1010 pretendo. recordarlo porque es muy' f4cil olvidar con •uti_ 

lea objetos de consumo ••• Y en ese sentido pienso que la coti-

dianeidad expresa fielmente esta fiera lucha por el poder. 

Es esta vivencia la que desde mi punto de vista niega la 

perspectiva del Humanismo como bandera de la liberación -pues el 

111Jndo es, como dijera Nietzsche- Un mon•truo de fuerza sin co--

mien10 ni fin, fuerza que esta en todas partes, como juego de º!!. 

das de fuerzas en pel'petua agitación, en eterno cambio como un-

devenir que no conoce ni el disgusto, ni la saciedad, ni el can

sancio.21 

21). Ter4n, Osear. El discurso del poder, Mlixico, 1983 Ed, Fo-
Jios, pp, )8. 
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1.3) La Industria Cultural en H~Kico 

(EKtracto de un dialogo de dos jovenes en el Metro) 

-- ¿Leiste Jo del secuestro de Narttnez Verdugo? 

-- No,· ¿quién es ese? 

El líder del PSUM ¡Figarate/ a unos dtas de las elecciones! 

Pues a mi ni me va, ni me viene. Pero fíjate que fui ayer a

la barata de Liverpool y merqué estos 11 shus" (zapatos) que e_! 

taban rebajados de 9 a 5 mil pesos; y con la lana que me aho

rré me compré esta playera. 

En Montreal, Canad4 tuvo Jugar una reunz'ón de expertOs en-

el tema de la cultura, sobre "El Lugar y el Papel de las Indus-

trias Culturales en el Desarrollo Cultural de las Sociedades", -

del 9 al 13 de junio de 19Bo.22 

En slí discurso de apertura, Makaminan ·Nakagiansar, subdires_ 

tor gerieral para la cultura, recordó la profunda tran.r;fn,.m1icl6n

rultural que se lleva a cabo en nuestros dtas y subrayo 

wque en l• b.lae de eaa trans/o,...ci6n.se encon-
trab• l• produccilln 1!11 •n de -nujes y dlll>o
loa. lo que ae 11 ... la nue~4 ..,taci4n induatrial 
en el cupo r!e la cultura•~~3 _ 

22) Cfr. Industrias Culturales: El Futuro de la Cultura en Juego. 
v.re:sco, FC!.,tfll. 

23) !bid, Informe final del camita de expertos (CC-80/CONF. 6291 
COL. 10). 
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Hasta mis o menos la mitad del siglo pasado, las diversas-

culturas en el l!llndo, populares o de élite, coincidtan sobre to

do en sistetDBs de slmbolos, religiosos o sociales y, considera-

dos desde el punto de vista de su modo de producci6n, tenlan co

mo caractertstica el predomin!o del producto llnico o de la serie 

pequefta y con la continuidad de una tecnología artesanal. Lo 

cual adn se contempla -aunque cada vez menos- en sociedades 

donde no se ha llevado a cabo plenamente una revoluciOn indus--

trial. 

El desarrollo de las sociedades industrlales, primero en Eu 

ropa y Juego en el resto del 11X1ndo; Jo's avances tecnol6gicos ac.! 

Ierados en el campo de las comunicaciones y sobre todo la supre

ma.eta de la preocupaci6n econ6mica desde el advenimiento del si! 

tetM capitalista, han trastocado las condiciones de producci6n y 

circulación de todas las formas de expresi6n cultural. La aparj_ 

ci6n de la electr6nica y de la televisión supuso a este respecto 

un "salto cualitativo". Sin embargo con estq fueron quedando .... 

progresivamente marginados los mensajes culturales que no reves

ttan la forma de mercanctas dotadas ante todo de un valor de in

tercaniJio econ6mico, o de med1'os de presi6n mas o menos conple-

jos dirigidos a la opini6n p~blica. 

No obstante, segan puntos de vista, producto de investiga-

ciones realizadas al respecto en foros de la UNESCO, plantean lo 

siguiente: 
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W1erl• err&teo y poco realista li•itarae a loa -
efectos negativos de las industrias culturalea.
ai se aspi,.. a hacer un an•li1i1 cientffic...,.te 
riguroso y Otil p11ra la definici6n de estrate--
giaa de respuesta. La• polttica• culturales el• 
si ca• y, de un .odo ... profundo, la• poltticaa-: 
de educaci6n, en todas sua forwas, hu upliado
deade Jue•º• en cierta medida. el acceso a Jos -
producto• del esplritu y a lo• ralore• de la cul 
tura. Pero lo que ha ""ltiplicado en proporció= 
nea antes ini..,inable• la , ... de ..,, .. ¡ •• cul
tural•• que ••ponen a la disposici6n de la hu .. 
nidad ha ddo sobre todo el prllfllreao tecnolllgici. 
Eate progreso ha pe,..itido ad ... • reducir conai
derable.ont• lo• costos de produccilln, en c....,a
racilln con las norwas de l• produccilln no indus
trialiaada. con lo que.lo• nuevo• productos ion
• la vea abundantes y ecanO.ic ... nte acceaible•
para casi todoa lo• indiriduoa, al meno• en lo•
pal••• ri coa~' .21, 

JS 

Estas apreciaciones sobre los avances en la industria cul-

tural, estAn en lo cierto; sin erMargo, siguiendo el objetivo de 

este trabajo p.3saré a exponer puntos de vista que senalan los 

efectos que a nivel social provoca en Jos individuos de los pai

ses dependientes de aquéllos, Sefialando que dicho efecto n~civo 

es el precio que se debe pagar para obtener una ganancia por me

dio de la mercanc!a cultural por un lado, y por otro para subor-

dinar al poder del Bstado una opiniOn ,pablica que pudiera tomar-

otros caminos para cultivarse. Donde finalmente dicha industria 

es el vehtculo que aliena a los distintos ujetos para la preser

vaciOn del orden establecido, 

La era moderna ha introducido una serie de cambios en la --

24) Industrias Culturales ••• Op. Cit. pp. 104 y Ss. 
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producci6n, las ideas, los sistems poltticos y otros mchos el!! 

mento• que .conforman la COJrfJleja sociedad· industrial, de tal fo~ 

ma inten1os y decisivos que van conformando una peculiar cultura. 

A dicha sociedad industr.ial Nbico titnde y en breve se percibl:. 

r4 aOn m4s la correspondencia de una cultura industrial que est~ 

basada a •u vez en la industrializaci6n de la cultura.· Esto si¡ 

nifica, un sistema de sfmbolo•, de conciencia, sensib1'lidad y -

significados pr•con1ciente1 • incon1ci1nt11, el cual ha sido su

bordinado a 101 lnt1r1111 dt la producciOn mec•nica, el poder -

burocr•tico y la or¡anizaciOn del mercado.
25 

Al duarrollaru la pren1a do gra.n tiraje, Í11 fotografía, y 

Qltlmament• toda• las densas formas de grabaciOn sonora, como la

radio y la televisi6n, las t~cnicas de video. el cine, el disco

y el desarrollo de la inforndt ica; han generado a la vez nuevos-

tipos de mensajes, nuevas relaciones entre los que tienen las --

·riendas del poder y la masa enorme de aquAllos quJ'enes reciben-

los productos de la cultura industrializada. No podemos dejar-

de ver ahl que dicha "emisión" sea con mir•s • una ganancia eco

nómica a corto plazo (et pueblo como mercado), o con fines de -

control 1oclal (el pueblo como opinlOnJ, 26 

En e11 sentido, Edgar Norln y Theodor Adorno han sei!alado--

que: 

25) Bienbaum. Norman. La crisi• de la sociedad industrial. 8.-
Aires, Argentina, Amorrortu Ed. 1970, pp. 
111 y s •. 

26) Cfr. Industrias Cultural•s: Informe Final, Op. Cit. pp. 9,10. 



•L• incluatria cultural tiene en cueata ain duda 
el eat•do de conciencia e inconaciencia de los
•i l lone• de peraonas 1 quíenea se diri«•• pero
la• ..... no son el f•ctor pri110rdial sino un-
ele-nto secundario,· un el.-nta de ctlculo; un 
accesorio de l• .. quinaria. Hl conaumidor no -
es rey co11et querrla la industria cultural; no -
ea el •ujeto aino el objeto ••• () •• no se trata 
en pri.er luwar de laa .. aas, ni de las tfcni-
cas de co.unic1ci&I como tales, sino del esplri 
tu que lea ea inauf lado a trarfa de la roa de :: 
•u r:ondur:tor•.27 

17 

A su vez, Jos dos fil6sofos mis conocidos de la escuela de 

Frankfort (Max Horkheimer y Theodor Adorno) definieron a media

dos de Ja década de los ~O's las caractertsticas de la cultura-

·moderna. Para ellos Jo m4s inportante es su dimensión indus--

trlal, su poder de i11JJacto, polttica y económicamente hab!ando. 

Y su di lusz.'6n en el plano mundi'al, aunque tenga su ori'gen, -y -

creo que esto es 111JY importante en un pequefto namero de pafses

industrializados. Di'cha di'fusi6n desde los centros industrialj_ 

zados penetra todas las forma.s de cultura nacionales haciendo m! 

lla en los valores locales, alter4ndolos, modific&ndolos y sust¡ 

tuyéndolos dando paso a los "estándares" del "hombre de mundo'' y 

el "i'deal de vi'da". La sociedad mexicana no escapa a los efec--

tos que dicha producción cultural provoca. Hay que ver tan s6lo 

la influencia de modas juveniles en movimientos como el "Punk --

Rock" en la juventud mexicana, moldeando sus jiautas culturales.-

27) Morin, 8dgar y Adorno, Theodor. La Industria cultural pp. 9 
10, Buenos Aires, Argentina. 
1967, pp. 9, 10, 8d.Galerna, 
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De ahl que se_ pretenda estar dentro de los estereotipos sociales 

-y uto es valido tambi!n para los adulto~- de corte """Y occi-

denta111. Esto culturalmente da al joven y al adulto la seguri-

dad de no ser tachado de anticuado. 

Asl, tanto joven como adulto se ven obligados a asumir val!! 

res f11fJortados, por lo que Jos distintos sujetos en su mayorta -

al no ser duenos de su consciencia se ven lllf'edidos de Juchar -

contra los estereotipos extrañ:Js por no identificarlos como ta-

les, perdiendo asf, toda posibilidad de creación de sus propios

intereses culturales. lo anterior tiene su correlato hist6rico, 

ya que 1~ nueStra es una sociedad hist.6ricamente situada en el-

engraneje tm.Jndial como exportadores de materia prima e inportad~ 

res de bienes "culturales" sofisticados entre otros, de acuerdo

!! lo que las potencias industriales consideran "ideal de vida". 

En ese .sentido, cabe mencionar que no estamos de acuerdo -

con el an4lisis de UNESCO pues desde su origen es un no lugar P! 

ra la discusión de estas cuestiones pues, huelga '!ecir, que es-

un foro donde se sientan a discutir la oficialidad de los paises 

vla. sus "especialistas", con la indisoluble dificultad que tie-

nen tras de si unos factores reales de poder a quienes se deben

sus mis altos ierarcas. No obstante, lo que aqul interesa es la 

dificultad que a dichos expertos se les plantea cuando tratan de 

conciliar lo "bueno" y lo "malo" de las industrias culturales.-

Destacando como un gran logro la cantidad de productos cultura-

les que el "sacro" avance tecnol6gi'co de la industria cultural -
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ha producido, sin i11J>ortar el significado iirpl!cito de dichos -

productos. 

Parece con esto Qltimo, como si estos productos son por ef

s6lo hecho de recibirlos, beneficos, aleg4ndose una supuesta de

mocratizaci6n de la cultura. No obstante. no puede dejar de ver. 

se el intento de diluir el problema v!a la conciliaci6n de los -

anAlisis crltico y positivista, y ocultando el verdadero interes 

de la industria cultural. 

Aunque finalmente, la industria cultural ya no se ve obli'g! 

da a buscar su inmediato beneficio (la ganancia) que fue su moti 

vaci6n inicial. El beneficio se ha objetivado en la ideologta-

de dicha industria. El efecto ha sido tal que se ha liberado de 

la obligaci6n de v_ender las mercanctas culturales ya que de cuaJ.. 

. d b . 28 quier manera se e en consum1 r. 

Por otra parte, el térmlno industria para este trabaJo no -. . 
debe to.marse al pie de la letra. Se refiere a la standarizacitJn 

de la cosa misma, -por ejenfJlo la standarizacz'(Jn del 11Cov-boy -

cantante". Como bien seflala Carlos Monsiv~is eso se podta iden

tificar en que· el cantor Jorge Negrete, slni>olo del Méxi'co ofi-

cial de ese entonces, naci6 como adaptacifJn al estilo del ''Gene

Autrey" o "Roy Rol lers''- y a la racionalizaci6n de las tAcnicas

de distribuci6n y no estrictamente al proceso de producci6n.29 

28) Galeano, Eduardo. 1~iez errores o mentiras freCuentes sobre 
literatura y cultura en Amarica Latina.-
Ed El Viejo Topo No. ~S. junio de 1980,-
P: t2. 

29) Idem. 



En ese sentido. la standarizaCi6n lleva Ílff'llcita las ideas 

de un orden, ·de ese orden insuflado que es el del statu-quo. Di 

chas ideas son aceptadas a priori. sin objeci6n. La priorJ.'dad-.

categ6rica de la industria cultural. a diferencia de la de K•nt. 

no ti ene nada en común con la 1 ibertad. Vocifera; debes semet e!. 

te -sin prec~sar a qué es necesario someterse; someterse a aqué

l lo que de todas formas es; y áquéllo que todos piensan de todas 

maneras. gracias a la industria cultural. ya que en la ideologta 

de ésta. el conformismo. sustit.uye a la autonomía y a la concien 

cia por el consumo. 

Si medimos la industria cultural con relación a su efecto •. -

es necesario tomar en cuenta el total de los desarrollos l17JJl1'c~ 

dos en este efecto. es decir, el esttn11lo y la explotación de la 

debilidad del yo, .a la cual el discurso cultural, con su concen

traci6n de poder condena siellfJre ~ sus miembros. Su conciencia

sufre nuevas transformaciones regresivas. Un ejetrJJlo de el lo lo 

podemos ve.r en los niños de México, hacen ~lgunas de sus traves.!:! 

ras tomadas de programas de televisión norteamericanos o en su-

defecto en series del conocido consorcio "Televisa" con conteni

dos como el de la serie "El chavo del Ocho". Pero lo que es --

peor, los adultos parecen ser los más entretenidos con dichas S.! 

ries. 

Por todo lo anterior, la dominación técnica progresiva es-

un engaño a las masas, pues oprime sus conciencias irrpidiendo la 

formación de individuos autónomos, independientes, capaces de 
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juzgar libremente. 

Ast, la cultura de nuestra era, la cultura industrial, no -

puede salvar su ambigüedad impltcita. Pues aunque contiene las

ideas de liberación del discurso burgués, estos elementos son s_!! 

blimados por las condiciones de producción y el poder productivo 

de dicho discurso; esti111Jlando la desigualdad de la sociedad, y-

. sin erOOargo mantiene unida la promesa de felicidad cayendo en 

una ambigUedad indisoluble, lo cual implica que la superación 

del hombre no supone el fin de la explotaciOn. A_sistimos pues.

desde la decada de los 40 1s -como ya lo vislumbraron los teóri-

cos de la Escuela de Frankfort-, al de·svinculamiento de la esfe

ra de la economía al conjunto de la vida de la soci'edad por me-

dlo de la evoluci6n de los medios de co111Jnicacl6n, generando la

cultura de masas (que más bien debla decir "para las masas"), CE, 

mo un componente esencial entre la amplia gama de elementos para 

el eJ°ercíciO del poder, 

En ese sentido, el discurso cultural del poder bajo la pla

nificación estatal y su ~omplemento el mercado.tienen en México

un papel que CUrrfllir; el primero motivador por la conservación-

del orden establecido y el segundo·, adem!s, por el beneficio de

una gananci'a econOmi'ca mediante el embate publicitario culturi-

zante generando la ideología del consumo. Pareciera que con el

solo hecho de consumir un artículo con el que nos bombardean los 

"mass media" (medios de comunicación), nos elevamos automática-

mente de ''status"; y lo grave de este vuelo imaginario es ese --
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gusto por sentirnos diferentes de la "plebe", Asta reniega de su 

. condición y al n~ identificar al enemigo Q.ue lo mantiene sojuzga 

do, se vuelve contra sus iguales de condici6n creyendo que apoy!. 

do en el consumo de ciertos arttculos sofisticados, ha salido de 

la marginalidad donde todas formas queda sujeto. Ya· que su con

ciencia sigue atada a los mecani3mos del discurso cultural como

receptor de aquél y reproductor del sistema social en el país. 

Lo anterior es v4Iido no s6lo para los niveles mis bajos de 

nuestra socledad, en el sentido econ6m1'co, sino -y he aquC la-

tesis de que el poder produce- en niveles de clase media. En a! 

tos considero por un lado a quienes sin ser duenos de los medios 

de producci6n. gozan de un Jugar privilegiado en la distribuci6n 

de ingreso (actualmente no tan privilegiado), ya que no son, o-

mejor dicho somos, trabajadores productivos (en términos econ6m!, 

cos); no producimos plusvalta dir!a Marx. En segundo lugar, a ~ 

ese sector de pequeños propietarios de comercios y talleres que

sin ser asalariados de la producci6n gozan d~ ingresos superio-

res a éstos, en la medida en que la estructura del Capital les-

permite ese papel de intermediarios entre la producci6n y el co!! 

sumo. 

El poder produce profesionistas en las diversas áreas, y el 

desconocimiento de otras 4reas de .especialización, coadyuva a Ja 

indiferencia de la mayor ta de los profesioni stas por su entorno

social y los problemas que en éste acontecen. Son guiados llnic!. 

mente por la inercia del darwinismo social interiorizado en la--
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enseftanza esf?olarizada COlffJitiendo por destacar como los más "ap_ 

tos", los más "fuertes". Lo que seglln el discurso cultural del

poder, pueden hacer todos los mexicanos. No Ítrf'Orta que esto -

sea una contradiccilJn de principlo -al fin nadie se percata de-

ello-. Por eso, lo anterior se refuerza en la idea que se ha df 
fundido, de que definitivamente algunos nacieron s6lo para trab! 

jar (como lo sostienen en Néxico los "spots" de radio que hacen

propaganda por ejemplo a Nacional Financiera). 

As!, la preocupaci6n del profesionlsta de clase media es su 

progreso económico, pues el discurso cultural del poder le permf 

te a este sujeto no pensar por él mismo ni en él. Visto ast, e.! 

te tipo de profesionista (incluyendo muchos soci6logos), que --

egresan de las instituciones de enseñanza superior, asume sin -

percatarse del problema los valores de la sociedad de consumo, -

como los valores supremos (después del dinero, claro). (Es z'nt,! 

resante escuchar decir entre esta gente que ya dejaron el "Volk! 

wagen" y pudieron adquirir un "Dart K" y que con suerte y en bu! 

na relación con su "jefe", al cabo de un tieTIJ'O podr~ adqui.rir-

un auto de los que usan los de "arriba". 

No es éste el lugar para hacer toda una ~scala de las dis-

tintas 11categorlas de la enajenaci6n". 

Junto a aquéllos, el pequeño y el mediano comerciante es en 

cuanto a su preocupaciOn econ6mi'ca semejante a los profesionis-

tas que acabamos de ver. con la diferencia de que éstos est4n 111!. 



·44 

jor ubicadoa en la estructura econ6mica, con lo que se ven mayo!. 

mente benefi'ciados. S6lo que por lo gene'ral como fl mismo se -

congratula, jam4s fue a la escuela y no necesit6 "quemrse 111.s-

pestafJas" para ganar lo que gana (con ocultar la mercan e la antes 

de las devaluaciones les basta, y en esto tienen nts tino que -

los economistas), sino que aprendi6 con paciencia el negocio de

su padre. Su motor que lo gula es un culto al dinero, ac~rrimo

enemigo del humanismo, supone que·su avaricia en nada puede per

judicar a los de~s. Es por lo tanto un amigazo del discurso 

cultural porque además es un receptor de lo m4s consecuente. El 

poder o los podres culturales no tienen ni tendrl.n jamas en este 

sujeto un peligro de resistencia. 

Finalmente, aunque los primeros sean divididos por presti-

gios, convenci'ones. jerarqulas y reivindicaciones con su car&c-

ter de asalariados; y los segundos se caracterizan por su capacJ.. 

dad ascética y su falta de escrapulos, lo que los homogeneiza no 

es solamente el ingreso, sino que es Ja identidad de Jos valores 

de consumo y son esos valores comunes los que mueven Jos mass m!_ 

dia, es esta unidad que caracteriza a la cultura de masas. 

De este modo, el discurso cultural del poder se inscribe en 

el co,,,,lejo de la sociedad mexicana constituido por la economta

capitalista, la democratización del consumo, y la formación y el 

desarrollo del nuevo asalariado. Es por eso que podemos ver que 

en centros vacacionales como "Maeva" o "Careyes" se encuentran,

flsicamente mezclados: obreros, empleados, y cuadros técnicos. 
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Por lo anterior estoy de acuerdo con Leo Bogart ~-uando se.ft! 

la que ''La nivelación de las diferencias sociales forma. parte de 

la standarizaci6n de los gustos e intereses a los cuales los --

mass media contribuyen y dan expresiOn~.JO 

El car4cter sincretizante y homogeneizante de la cultura in 

dustrial se verifica finalmente en el plano de las naciones, en

una tendencia cosmopolita que tiende a abolir las diferenciacio

nes culturales nacionales en beneficio de una cultura de grandes 

4reas transnacionales. 

No queremos negar aqul el papel que las resistencias ftni-

cas culturales oponen a la industrialización de la cultur~ indí

gena, por el contrario nos congratulamos de éllo. Si'n eiWJargo-

no es necesario insistir que la observación de nuestro fenómeno

en cuestión parte de las grandes concentraciones urbanas cimenta 

das en torno a grandes "entes" industriales enclavados en la Re

ptlblica Mexicana. en donde -y con sus d1'stinciones especificas-

de regi6n-. sus mie!MJros han asumido los valores del consumo, co 

mo un valor crucial que va de la mano con la eKperiencia de sen

tirse "triunfador en Ja vida". lrrpidiendov~r a los distintos suje

tos de nuestra sociedad el sentido altimo de la vida humana. 

A tal discurso habrá que oponer, insisto, una f~rrea lucha

mediante la prActica. rompamos una y ot~a vez los esque11J1Js de i!1_ 

JO) Adorno, T,, Mortn, E. Op. Cit. ·p. 12. 
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consciencia que est~n a nuestro alcance, recordando sietlfJre, que 

el poder produce. y lo desigual de esta lucha, no es para rendir~ 

se sino para eiifrentarlo con m.ts fuerza. Tomando en cuenta tam

bién que el poder no es eterno ni homogfneo. 

No se pretende con estas reflexiones crear un nueVo sujeto

emancipador de la sociedad, s6lo recordar que, si no se est.á en

el poder. se le sufre. Pelear contra él es pelear por él pero -

con el interés no de reproducirlo sino de abolir lo, no c'ederlo,

democrat izar las instituciones. transformarlo mediante nuevas 

premisas, las de la libertad y la democracia. Luchar por estas_. 

premisas son el motor de las resistencias, sostenerlas y llevar

las a Ja prActica al conquistar un micropoder es donde radica Ja 

verdadera dificultad. Sin embargo no estamos solos, aht est4n-

un gran nllmero de resistencias, no se aspira a hacerlas homogé-

neas y levantar un gran muro de la noche a la msflana. Por ser-

el camino largo y sinuoso otros han hecho algo y ha quedado sem

brado en muchas conciencias sobre todo en aq~ellas que resisten. 

A estas apelo, sabiendo que existen y en el conocimiento de qUe

lo que se ·haga ser4 de ut1'lidad para contrarrestar al discurso -

cultural del poder y su aliado, la racionalidad técnico-cientlf! 

ca que manejada por el trivial interls por la ganancla y el con

trol social insisten en que la vida social y cultural sea de es

ta manera. 

Para finalizar este lnciso hago hincapié como ya se habr4-

notado, en que todo lo anterior est4 estrechamente vinculado con 
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los medios de comnicaci6n a quienes se ha hecho alusiOn, y para 

el objeto de esta exposici6n lo inclut en el siguiente apartado, 

como uno de los agentes culturales del poder. A ello me referi

rf en breve. 



CAPITULO 11 

LOS AGENTES CULTURALES DEL PODER 



···-~~···· 

la idea de que existen unos agentes culturales del poder,-

es el resultado de pensar que éste no es homogéneo sino heterog,! 

neo. En este trabafo s6lo se anallzan algunas de esas particul! 

rldades, que si bien es clerto no actQan sln relacionarse, con-

servan una .frea espectflca de actlvlda'd ~n la realldad. 

los ast llamados -agentes culturales del poder-, no preten

den agotar todos los posibles elementos que asl actaan, han sido 

seleccionados pensando que son Jos m.is significativos en cuanto

ª su papel de modeladores de pautas de conducta al atNPesar toda 

Ja· esfera de la vida social en su conjunto mediante su particu-

lar discurso, que al interna/izarse en las mentes de los distin

tos sujetos produce al "hombre del sistema" obnuvi ]ando sü con-

clencia y pl'eservando el statu qua. 

Es pertinente aclarar que al .interior de la funci6n que --

cumplen cada uno de los agentes en cuesti6n, existe una lucha -

por el pod.er local y sus ramificaciones, s~n que el an4lisi's de

esto se vea como principal objetlvo: pues lo fundamental, es ca

racterizar su efecto coercitivo y modelador de formas de vida,--

concepciones del 11XJndo, cosmovlsi"ones. Condici6n de perdurabi-

lidad del sistema mexicano y su tradicional cultura hoy. 

En esa direcci6n. quiero reflexionar en términos de tActica 

y estrategia producidas por Jos agentes; lo que esperamos ha de

~ervir para expllcar algunos puntos de apoyo que sirven a las re 

Jaciones de poder al interior del discurso, y c6mo éste se ejer-
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ce. Ya que como hemos dicho anteriormente, no pretendo conocer

quien lo posee, _sino en donde se localiza; para hacerlo surgir-

y herirlo aht -como dirla Foucault- en donde es mas débil. 

Los medios de Comunicaci6n Social en México 

No obstante sostener lo anterior, al entrar en el an~lisis

de los medios de comunícaci6n social, también llama.dos colecti-

vos y/o de masas, en adelante (m.c.s.J, hago la advertencia, de

que el discurso de los m.c.s., tiene la ventaja de que encuentra 

poca resistencia para cumplir con su cometido la alineaci6n; --

pues como ya se ha se!Jalado, esto ocur·re a espaldas de la con--

ciencia. Visto de esa manera enfocamos el problema bajo una do

ble consideraci6n: Por una parte pretendo que se subsumen en el

concepto de industria cultural en el sentido que le hemos dado-

en este trabajo; y en otro sentido, con el peligro de que s6lo -

una pequefllsima parte de la sociedad meKicana se les opone como

resistencia junto a un namero significativo ~e intelectuales y ~ 

artistas que sin embargo en términos cualitativos- con respecto-

al resto de la sociedad, se nota DllY reducido. 

Consideré pertinente para la exposici6n de este inciso em-

pezar por plantear algunos puntos de vista que sobre los m.c.s.

han surgido de trabajos realizados en foros de la UNESCO; que;c~ 

mo se verA abordan a un nivel gen6rico el espectro de la comuni

caci6n. 
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En ese sentido, se pens6 conveniente introducir el presente 

apartado con la conlrontaci6n entre los puntos de vista idealis

ta y materialista con respecto al concepto de la con1.1nicaci6n, -

para posteriormente llegar ~l concepto de los m.c.s. vistos en-

su plano utilitari'o y hasta cierto.punto con un sentido apolog@

tico, pasar al an~lisis de las pollticas culturales y su posi--

ci6n en México, para finalmente derivar una crlti'ca hacla los me 

dios de comunic.aci6n en su sentido coercitivo y alineador, tal--

es el obfetivo del pres.ente inciso. 

Semenovich menciona que: 

•En el gr•n proceso del conoci•iento que tiene-
el ho.bre de s! •is.o y de las leyes de la vida
social, la coB1nicaci6n y el estableci•iento de
cont•ctos espirituales entre las personas, eran
y siguen siendo de lo ma intere.santes y co.le
jos. Durante lar10 tie~o su enfoque estuvo do
•inado por el precepto teol01ico cuya eaencia -
lormil• con l• -yor preciaiOn el pri•r veralcu 
lo del IV Evan1relio: ''En el principio fue el ver 
b4;1, y el verbo estaba en Di os, y el verbo era--= 
Dios". Y sol> hace unos doacientoa· anos el gran
poeta y pen•ador alem!ln, lohan liolf1fan1 Goethe,
puso en tela de juicio la tesis blblica al afir
-r, en au F•usta: "en el co.ienao era el acto". 
Este principio -terialiat• constituyo una ver-
dadera revoluciOn en el ~n!oque del analisis de
la ontololfla, la teorla del conoci•iento y la 16 
gica de la c~nicaci4n. Pero esto rrquerla uni 
COJ11Jrobaci6n feneraJ, y SU ÍnClUai6n Orf.tnica eft 
el siate .. de principios anAlcwoa que se re!ie-
ren a otros aspectos de la vida social... lfllrr
y Enries lograron realiaar esta tarea al definir 
la naturalea11 de Jos contactos espirituales de-
las personas como au interacci6n mediante l• "P! 
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labra", al transfo1'811r su ..,ndo .. terial. ·Al -
elaborar el concepto .. teriali•ta de de•arrollo
hi1t6rico. llar• y Bn¡~l• vieron en la co.unica-
ci6n pri1111rdialaeate una erpresi6n de los vfncu-
101 sociales que existen entre las personas, una 
msnife1taci4n de las relaciones sociales, y so-
hre todo, de la• relaciones de producci6n. Fue
especial .. nte nece .. rio in1i1tir en Ja ca.unica
ci6n, trabajo y producci6n •terial para disipar 
las ilusiones idealistas que reducían la co81ni
caci6n dnicamente al contacto p1icol46ico entre
Jas pctr1ona1. Ludving Feuerbach, por eje.,,Io,-
crefa que Ja1 ideas se originan sola•nte en Ja
co•ni caci 6n que se da entre las personas, por -
una conversaci6n entre dos ••• Bn •u "Ideologra
Ale•n•"• llar• y Engels relacionan por pri•r• -
vez lo• proce101 de c0111Jnicaci6n con las condi-
ciones •teriales de la poblaci6n. Bsta produc 
cit1n co•ienu dnicamente con el au•nto de su -= 
producci6n. Por st .u ... preaupone la comunica
cl6n (Verlreh~ de los individuos entre si. A su 
vez, las fo,...s de esta correspondencia est•n de 
ter•inadu por la producci6n".l -
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El crecimiento de la poblaci6n presupuso la necesidad de c~ 

municaci6rl entre las grandes ciudades en los palses que estaban-

llevando a cabo el proceso de la revoluci6n industrial y territ~ 

1) Semenovich K., Valery. "El conflicto de los medios de comni 
caci6n social en la moderna sociedad: 
industria". En Revista Internacional 
de Ciencias Sociales Vol. XXXII No.--
21980, UNESCO PARIS. 
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ríos nuevos llamados colonias. E_sto dio paso a un desarrollo de 

tipo técnico-cientlfico nunca visto hasta entonces, sólo fue co

·sa de unas décadas para que no quedara un rincón en el hemi sfe--

ri o que no fuera susceptible de comnicarse. Esto sent6 las ba

ses para el surgimiento de los m.c.s. y su posteri'or desarrollo. 

Sin embargo, si como se ha dicho. el planO de la comunica-

ci6n no se refiere tan sólo a las relaciones personales sino que 

pasa a ser un proceso socialmente organizado, toca al individuo-

una doble función: comunicar por cuenta propia y captar mensajes, 

En la actualidad esto sufre un desequili'brio superpolarizado, -

pues el individuo conx1n poco comunica pero capta un enorme camu

lo de aquéllos. Y asl el gran problema es qu·e el individuo no -

recibe ya informaciones que le sean i:Jtiles, sino que no.tiene al, 

ternativa en el consumo de información. Digiere informaci6n pr!!_ 

ducida por un discurso cultural que tiene en sus filas a unos -

productores "instruidos" que informa.n y convencen a unos dest in! 

tarios no "instruidos" vla los m.c.s •• agentes éstos del poder.

tanto pdblico, como privado. 

Con respecto al poder de estos altimos, un documento sobre

comunicaci6n elaborado por la Comisi6n Internacional de la UNES

CO, sobre la materia señala que: 



"Bn eJ •ndo de Ja cominicaci&J eJ sector priva
do tiene con respecto al e•tablecilliento de loa-
90deJoa aociaJea y a la orientaciOn de Jaa acti
tude• pdbJicaa y deJ co..,orta•iento, un poder -
coaparable aJ de loa gol>iernoa, o incluao a ve -
ce• .. yor todav!a, debido a la i11portancia de -
lo• recurso• financiero• que estAn en juego ••• 
B•te poder se ejerce de diveraoa 90doa: al ••Pl! 
taci6n directa de Jos instru .. ntos y medio• de-
co1111nicaci6n aocial o inver1ione1 en las teleco
.unicacione1. bJ proc1Ucci6n de .-dios de progra
.. ci6n y distribuci6n de diverso• tipoa de pro-
gr ... y contenido, el publicidad y comercializa
ci6n, di diversos modelos indirectos de influir
en Ja produccilln de .. n .. jes. llilchoa gol>iernos
han esti .. do necesario intervenir y aplicar medi 
das correctivas que li•iteq lo• poderes de eaa1-
e..,rea.1. Ahora bien. tales poderes no ae redu
cen al nivel nacional. La .. ¡nitucl y Ja casi i~ 
dependencia de las e11pre .. 1 tran.snacionale1 coas 
tituyen desde hace unos ZS afto• un fen~no nue= 
vo de Ja com.1ni caci 6n can 2 tendencia• i1portan.;.. 
tea: a) a Ja ves que declina en pafaea en desa-
rrollo la propiedad directa de· loa 6rKanoa de in 
for-ci&I por las -.rea• tru.111aci.onale1. ea-= 
tas e11pre1a1 •jercen una influencia cada ve1 .. -
yor a travfs de Ja venta de pragra,..., tecnoJo-
gfa, modelo• profesionales, siste .. a de C081!rci! 
JizaciOn, la venta de •t•riaJea recreativos, -
etc., con lo que tales aspectos resultan.-. i_.. 
portantes que el de la propiedad propla .. nte di
cha; y b) aJ aumentar el n0.8ero de ellf)resas •ix
tas que utili~n capitales nacionales e interna-
cionales, tanto pdblicos ca.o privados, en .., __ _ 
chas caaoa Ja influencia extranjera ha pa .. do a
ser .as poderosa y aceptable~.2 
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Y lo ·que es peor como la misma UNESCO senala, al tiempo que 

proliferan las cona.znicaciones en los altimos aftos poniendo al -

mundo externo al alcance de millones de seres humanos, que an-

tes vivtan aisladas en comunidades o que s6Io se vinculaban con-

2) Me Bride, Jean. Et·: Al Un solo mundo, voces múltiples: Comu
nicaei6n e Informaci6n en nuestro --
tiempo. UNESCO, México, F.C.E. 1981.
PP• 210 a 21Z. 
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los medios cJl.¡icoSde comunicaci6n, ha engendrado dos preocupa--. 

ciones esenciales: por un lado. al ~er el desarrollo de una co-

municaci6n medrada una necesidad t@Cnica y social puede consti-

tuir una amenaza para la calidad de la cultura y de los valores

que. ésta encarna; por otra parte, la indiscriminada apertura a-

nuevas impresiones transmitidas por los m.c.s. aleja a veces al

pablico de su propia cultura.1 

Para el caso de MéKico la primera preocupaci6n de la Comi-

sl6n no s6lo constituye una amenaza para la cal 1'dad de la cultu

ra, entendiendo ésta como la exaltación social de los valores--

humanos.universales por un lado y nacionales por otro, es un he

cho que la ha deteriorado al trastocar los mtnimos valores huma

nos reubic~ndolos en la primacta del "nivel de vida". 

La segunda preocupaci6n la considero minimizada en el sen-

t ido de que la programa ci 6n a 1 eja a veces al pllbl i' co de su pro-

pi a cultura, yo dirta que el fin fundamental y permanente es al! 

jarla sieUfJre para as[ poder colocar el producto principal del-

cual se derivan Jos demás, me refiero a esa forma de vida que d! 

hemos vivir, cosmovisi6n del trXJndo diseñada para las masas de d~ 

mi'nados por los domi'nadores. 

JI Cfr. !bid. p. 278. 
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Las Poltticas Culturas y los ni .. c.s. 

Otro problema Intimamente relacionado a ·lo anteriormente 

expuesto. se piensa que son l~s llamadas "poltticas culturales"

que es.tablece el poder institucionalizado en el caso de los me-

dios. Ahora bien. la polltica en sl es una actividad que lleva

impllcito el uso del poder o una lucha por obtenerlo, y tiene -

como finalidad distribuir bienes o valores públicos. Cuando es

tos son la cultura de Ja Naci6n, que por lo general es produc--

ci6n o comunicaci6n colectiva destinada a un público masivo, el

establecimiento de una polltica cultural determina la estructura 

y la composici6n de los sistemas de mensajes que asimismo forma

lizan una idea estereotipada de la vida, una cosmovisi6n.~ 

En ese orden de ideas, Gerbner señala atinadamente que: 

"La co..,ni caci 6n colectiva se caracteri aa por 
una producci6n mssiva de mensajes y su distribu
ciOn r4pida a pQblicos vastos y heterogfneos. -
Lo·s m.c.s. a:on tfcnicas empleadas por organiza-
ciones industriales con vistas a la producci6n y 
tranuisi6n de •nuj,es en tales cantidades que
s&lo una producciOn .. •iva y lo• -6todo• de dis
tribuciOn r4pida, pe,..iten obtener. Lo• iaedio•
de c~nicaci6n colectiva son los principales ª! 

~) Cfr. Gerbner, George. Compendio Mundial de Traducciones, --
Sl!:P, Vol. I, No. 3, Feb, 1972, p. 11. 



pectos del orden induatrial que le. hu dado ori 
gen. Crean y •atienen una nueva form de con-= 
ciencia coman, •• decir, la• ... llOdern•• que -
con•i •ten en colectividades o 1111chedullbres en -
laa que Jo• individuos no se encuentran nunca ca 
ra a cara y que son creadas y •ntenídas por el= 
proceso denominado "publicitaci6n". 

ta •publicitaci6n" proporciona la bau de una -
conciencia y de un 1obierno com1ne1 a grupos de
peraonaa de•aiado nu•.roua y dispersa• como pa 
ra que entren en otra lorm poa1"6le de interac-= 
ci6n. Bl a.,,ecto revolucionario de la c,,...nica
ci4n colectiva es en nuestra fpoca, au poder de
fo.r .. r pdblico, o aea, crear nuevas bases inati
tucionalea de pen ... íento y acci6a colectiva en
una foraa raplda, continua y per1uaaiva, fran--
queudo l•• barrer•• del ti~o, del • .,,.cio y -
de la cultura. ta lucha por el poder y loa pri
vilegio•, por l• participaciOn en la conducta de 
loa negocioa y por toda• laa fo,.,.,• de conaagra
cíOn :social y de justicia, se aparta cada vea -
... de loa antiguos caspo• de batalla. BI terre 
no sobre el cual •• coloca de ahora en adelante=
para lla .. r y controlar la atenci6n del pOblico, 
por medio de las cOlll.lnicaciones .. aiv••· ea elJe 
la poltti~a culturalw,5 

5"7 

Para .profundizar en el A.mbito de las pollticas culturales -

se creY,0 pertinen.te basarse en una de las declaraciones de ftffKi

.co formladas en el marco de la Conferencia Mundial sobre Pollti 

cas Culturales que tuvo lugar en.H!Kico, del 26 de julio al 6 de 

agosto de 1982; en dicha declaraciOn. en su parte IV, HéKico (la 

oficialidad) sostenla que: 

5) !bid. p. 7, 



•/• cu/t111 .. puede cwuideNrH utua/-nte c-
.., conjunto. de /o• raqoa diatintiH•: eapiri 
tu•/ea y .. teria/ea, intelectual•• y afectivos-= 
qu• ca.-.·cteriAD una •ociedad o un •rupo aocial. 
Bll• •1J8/o6a ad ... • de la• artea y IH /etraa,-
/oa llOdoa de rida, loa derecho• fundaaentale• -
del aer hum11no. loa aiate .. a d• valorea, I•• tr• 
di cianea y /aa creencia• y que la cultur• da a1= 
hllllbr• la capacidad de reflerionar ao6re al llia
ao, •• r•canoce cQllO Un proyecto inacabado, pone 
en cueati4n aua propia• realiucionea, 6uaca in
canu6le.ente nueva• •ipilicacionea, y crea --
obra• que /o trHcienden!'. 6 

En ese sentido, -continaa diciendo la declaraci6n-: 

wr.a cultura procede de /a c-nidad entera y a -' 
ella debe reKre .. r. No puede Hr privileKiO de
llitea ni ea cuanto 11. au produ'cciOn ni en cuanto 
a su• beneficios. La de•cracia cultural supone 
la ... a/ta participaciOn del individuo y /a ao
ci edad en e/ proceao de crHci lln de bi enea cu/tu 
ralea, en l• to.. de deciaionea que conciernen i 
/a vida cultural y en /a difuailln y disfrute de
/a •i-w,7 
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En mi' Opini6n no puede haber democracia cultural sin haber

democracia polttica y ~sta no es una idea ais.Jada de lo que en--

M~Kico acontece, ha sido denunciada de nuevo por Jos jovenes se~ 

gQn testinionio de Ethel Krauza. en el Foro ~e OrganizaciOn y Pa!. 

ticipaciOn Polttica que se realizo en Chetumal en 1985 con moti

vo del Allo Internacional de la Juventud. Al respecto la compall! 

ra Ethel sella/a que: 

6J Conferencia Mundial sobre Poltticas Culturales. H~xico. D.F. 
26 de julio al 6 de agosto de 1982. UNESCO, Parte IV, p. ~J. 

11 Ibid. p. ~5. 



"ll•ber prep•r•do ••te foro, i.,,lic• de algan ..,_ 
do, la revalor•ciOn de las relacione• entre poli 
tic• y cultur•. Y los priaeros result•do• de ei 
ta bQsqued• fueron las denunci•s que loa jOvenei 
•i-• upre .. ron. Se dijo ahl que el joven no
h• tenido p•rticipaciOn militante pe,...nente en
loa partidoa políticos, que no conoce l•s teo--
rla• polftica• y por eso no puede ofrecer res--
puestas con1ruentes a las diversa• ideologtas.-
Bat• despolitisaciOn se debe a las afiliaciones
for10 .. s y pasivas a sindicatos y partidos, al-
acarreo, y sobre todo, a la TBLBVISION que si .... 
pre ha sido utiliuda para enajenar la voluntad, 
su tesis t..bifn ha sido: 

"La polltica e• para loa polfticos, es cosa aje
na al individuo. sus 1111Jnejos son palabras mmyo-
res y cosas que no ataften a Ja «ente cCMIOn y co
rriente•. 

•Frente a esta embestida de la teJevisilJn, sobre 
todo de I• publicidad coaercial, los jOvene• pre · 
sentaron en eJ loro peticiones concretas: que si 
abran espacios suficientes a Jos partidos poltti 
cos para su participaciOn televisiva, que se --= 
usen Jos canales estatales para proyectar progra 
•• de las organi za:ciones juveni lea independien= 
tes, que se creen programas de for .. ci6n pollti
ca para lo• jOvenes, etcftera. De esta .. nera,
lo• jOven•• han advertido que hay se gobierna, ~ 
de hecho, desde la televisiOn; pues poco vale el 
discurso de un jefe de estado ante un auditorio
de dos mil personas, frente a las JB horas dia-
rias de -.ensa/es televisivos a 70 •iliones de ha 
bitmntea. -

Si no hay politizaci6n de la juventud, poco va-
len los planea culturales diri«idos a ella, por
que quedan cojoa. Ya hay varios canales cultura 
lea y de entrena•iento, pero j6venes piden un ci 
nal polftico de foraaciOn y diacusiOn ideolOgici 
plural ca.o parte integrante de su preparaci&l-
cultural, Hay quienes piensan todavía que lapo 
lttica alej8rta a los j6venea de su "lunci6n de= 
estudiar• que los corr011tperla anticipadamente ••• 
Este temor de -.achos hace pensar hasta d6nde he
mos defo,...do el verdadero concepto de la activ! 
dad política, hacifndolo adversario de la cultu-
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ra: la buena, la noble, la pura•,8 

Lo anterior me parece de gran illf'ortañcia pues lo que plan-

tean los jóvenes es la utilizaci6n del m~c.s. mcfs poderoso, en b! 

neficio de la sociedad en su conjunto. Mediante un uso asr de 

los "medios" podrlan difundirse verdaderos valores humanos, ya vf 
mos como a consecuencia del temblor del pasado 19 de septiembre -

de 1985 afloraron bellos valores solidarios, sobre todo en la ju

ventud. 

Lo anterior se explica precisamente en términos de los verd! 

deros· valores solidarios, sobre todo en la iuventud. 

Lo anterior se explica precisamente en términos de los ver-

daderos valores de la sociedad mexicana, que no son tales por ser 

mexicanos sino porque ya no lo son. Pues lo valores se han uni--

versalizado gracias a "los media", es decir, la "weltanschaung"--

de los mexicanos es la visiOn del J11Jndo del capitalismo, los val~ 

res -vale recalcar- de la sociedad mexicana no tienettnada de pro

pio que la obsoleta -pero real- mezcla de rescoldos de nacionali! 

mo (los menos), religiosidad lfllY Ad hoc entre otros y el discurso 

publicitario del valor de caniJio. As!, funcionarios o lavacoches, 

ejecuti'lios o clérigos asumen un discurso que revaloriza junto con 

la educaciOn, la mentalidad mexi'cana,. formando una conciencia ex-

cluyente, en el sentido que la vuelve hermética con el canto de -

las sirenas de que en esta vida el triunfador es un individuo a(! 

8) Krauze, Ether; "Foro de la Juventud. No hax Cultura sia PQl!-
1 ttica". En Excélsior, 26 de junio de 19B>, Secc. 
F, p. 6. 
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lado pero que puede convivir con los que como él han sabido o sa

ben vivir la vida al estilo "Peri sur". Con lo cual pasan de un--:

modo pasivo de sujetos sociales a objetos de cons.umo obnuvilando-

las conciencias. 

La critica de los medios 

En esa perspectiva, el nivel simb6lico de los m.c.s. deben-

ser de nuestra preocupaci6n pues como G'1rald Fortín señala: 

"contribuyen decidida8ente a sacudir los rescol~
dos de la concepci&J tradicional del universo. La 
auta..ti .. ciOn, la ciudad, el sabio, el laborato~ 
ria, el cohete espacial, son si.bolos constante-
mente pre•entados que se refuerzan •tua8ente. El 
si-6oli..o cientlfico no se limita, ade_.s, a las 
ciencias naturales sino que se ali11enta t..biln ~ 
con •cha frecuencia en ciencias sociales. Pero
si este si.boli...a cientffico contribuye a l• de
saparici8n de la conciencia constituyente, es de
cir vuelve a poner en Blnos de una instituciOn so 
cial la justificaci6n del poder, parece reforzar=. 
su contrario: la conciencia ercluyente. 

La J811«en del ..,ndo que pre•entan Id• medio• de -
.cG.mlnicaciOn colectiva es precia.ente l• de una
naturale .. y una aociedad que pueden ser .. nipula 
das, pero SOio por UD grupo de privile«iados: --= 
aquello• que poseen el conocimiento•.9 

Sin duda los medios de co1111nicaciOn social"han puesto a la-

disposiciOn del conjunto de la poblaciOn obras de arte que antes-

eran reservadas a un peque!Jo sector de la btirguesla. (por eje1"Jo, 

9) G~rald, F'ortin. ("La Politique Culturelle: L 1urientation dude 
velopment culturelle") en Con1Jnications, 14,; 
1969, pp. ·129-136. 
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la 6pera por T.V., es un espectáculo al que asistimos hoy en dial 

creando adem's una forma de arte más popular (programas de varie

dad como "SierrfJre en Domingo", y "Nostalgia"; as! como novelas--

de lolletln, etc.). Por lo que son nada menos.que los portavo--

. ces de un conjunto de representaciones colectivas y de actitudes-

frente a la realidad, ast como de nuevos valores y stmbo"los. 

En ese sentido, otro rasgo de los m.c.s. y mis concretamente 

de la televisi6n es que no permite la identíficaci6n afectiva mis 

que de un cierto tipo de lideres. Puede transformar en figuras -

de autoridad a los individuos que han sabido adoptar espont4nea-

mente el "estilo televisi6n". Puede adem.ts, casi destruir coapl!!. 

tamente a los lideres que naturalmente no tenían este estilo o -

que no lo han sabido a si mi lar con rapidéz. 

La televfsf6n ofrece diversas formas de autoridad científica 

y polttica que con frecuencia entran en contradicci6n: ésta se -

inscribe entre figuras de autoridad que se hallan en un mismo gr~ 

pO social o en una misma instituci6n de apoyo, vgr •. (iglesia o -

partido polttico). El pablico llega a dudar de estas figuras de

autoridad y, en p'articular de la que resulta mis tranquilizadora

para una persona cerrada de conciencia excluyente: el experto: 

En el terreno del arte sucede algo similar como Theodor w. -
Adorno seftala: 

"serfa deB1siado optimista creer que la falta de-



rique1111 estff ica h• sido ree.;.1a1111da poP la cl•-
ridad info,..,.fi••· /IUs bien habrta que decir que 
... •-"i«Dt!dad e1tftic•. o •u• fo,...a decadente•. 
es utilizada para 1u1 propio• linea por 101 pro-
ductores. buacan su propio provecho ea la aedida
en que presentan al espectador vario• e1trato1 -
psicolOgica.ente superpuestoa. que reciproca.ente 
se influyen, para obtener una meta Qnica y racio
nal para el pra.otor: el acrecenta•iento del con
lor•i sao en el espectador y la lortilicaciOn del
statu quo. lncanaablemente se lanaa.n c.ontra el "" 
espectador "eensaje1• abierto• o encubiertos, po
sible.ente esto• Oltimos, por aer paicolGgicaaen
te los 8'1 efectivos, ten«•n pree•inencia en la -
planili caciOn".1 O 

6] 

Lo anterior no es exclusivo de la televi si6n. En N~xico,---

la herolna de una farsa teatral que l leg6 a m.4s de mi 1 represent!_ 

eones consecutivas, es una mufer madura. Que no s6Jo est.f mal-.-

pagada si' no que le parece divertido su papel social como servido-

ra de una familia, a la que en apariencia se le confiere un sentJ. 

do humano bajo Ja supuesta independencia para hacer y decir las--

cosas a su peculiar manera. En el "humorismo" de "La Criada Mal-

criada" el mensaje oculto se encuentra en la visi'6n que e) libre

to da de la.s personas, seduciendo al pllblico para que tambi~n lo

vea del ,mismo modo, sin advertirlo. La herolna conserva un .fnlmo 

feliz y tanta entereza espiritual que ésas, sus buenas propieda--

des, aparecen como C011JJensaci6n de su destino ingrato: fomentando 

la identificacl6n con ella. Todo lo que hace o dice es sie11fJre -

simpAtico, la farsa inculca al espectador que, si conserva el hu

mor y mantlene el caricter bueno, si es pronto d~ esplritu y in-

cantador en su reticencia, no es necesario preocupazonos demasiado 

10) Adorno, Theodur W. Intezovenciones. Monte Avila Editozoes C.A. 
Caracas, Venezuela 1969, p. 77. 
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por el salario de hambre que se cobra: ¡al fin, siellfJre ser4s lo

q~e ya eres! 

Adorno, senala al respecto que: 

"Tendrlan que concret•rse nor .. • soci•l p•icol06i 
cas par• l• producciOn. En lu••r de perse6uir cll 
.., se suele, • lo• ar.anos de autorid•d con ••re= 
sionea e inaultoa, loa productores deblan tener M 

cuidado en supri•ir esas su~erencias y estereoti
po• que conducen; •e64n el JUicio de ..,cho• soci! 
1"110•, psic61060• y educadores, reaponaabl•• e in 
dependientes, a la idiotiaaci&!, a la invalidez = 
psicol06ic• y al oscureci•iento ideol06ico del -
pOblico•.tt 

En otra parte de esa obra agrega que: 

"L• presiOn bajo la cual viven los hOllbres se ha
acrecentado en tal atedida que no podrlan soportar 
la sin las precarias gratificaciones del confol'l8íi 
mo, ·que ya han acata:to una ves, no les fueran reni 
vadas nuevamente y repetidas en cada uno",12 -

Finalmente, al respecto denuncia lo siguiente: 

''Que en una fpoca en que las distinciones estfti.:.. 
ca• y la individualidad se perfeccionaron con una 
fuersa liberador• tal c080 en l• obr• novellstica 
de Prouat, eaa individualidad se• suprimida a fa
vor de un colectiviamo fetichista y convertido en 
fin en al y en beneficio de un par de aprovecha-
do• es prueb• de barbarie".11 

111 lbid. p. 88 
121 [bid. p. 64 
111 lbid. p. 71 
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Por su parte L. Althusser estima que se puede considerar la

industria cultural como el "aparato ideol6gico del Estado". Hay

quienes afirman que, para mucha gente Ja televisión es una "fuer

za natural" mitificada, en el sentido de que consideran que todo

lo que ahl se presenta tiene una realidad objetiva. La televi--

si6n es, pues, pr.fcticamente un reflejo del "orden natural mun--

dial". En realidad, las actividades de los m.c.s. est.án subordi

nadas al sistema ideol6gico en que se encuentren. Por lo tanto,

contra lo que a veces se dice, esos medios no son un servicio pa

blic'o sino m.is bien un instrumento de "control ptlblico", Y ese-

instrumento tiene la tarea en muchos patses como México, de cons_2 

lidar sobre todo el orden social político vigente. 

Sin embargo lo que se pretende, en términos de la industria

cultural y los medios de comunicac1'6n -segrln especialistas en fo

ros de la UNESCO-, es el establecimiento o restablecimiento de un 

di'-logo de culturas, que no se limite a un di~logo entre product2 

res y consu.midores sino que permita una creacl6n colectiva y ver

daderame_nte diversificada y ponga al receptor en condiciones de-

convertirse en emisor, asegurando al mismo ti e11f'O que el emisor-

inst i tuc i ona l izado aprenda de nuevo a convertirse en receptor. 

Lo que nos quieren hacer creer es que lo deseable es un desarro-

llo armonioso en la diversidad y el respeto n11tuo, lo cual es de

seable pero imposible. mientras exista un discurso de poder que -

controla los medios en su propio beneficio y que lo detecta gra-

cias a la desigualdad social imperante en el orden 1F11ndial actual 

del que México forma parte. Por lo tanto pienso que las solucio-



66 

nes propuestas en dichos loros adolecen de una abstracci6n del -

problema de sus v.erdaderos vínculos con el poder; evadiendo toda

posible relaci6n con f/ •14 

Conclusi~nes abiertas 

En definitiva nos adherimos a Domenec cuando señala que: 

"Lo que caracteriza • loa IRdios de co.1nicaci6n
colectiva e• que aon antillediadorea. instranaiti
vos, que fabrican la no comunicaci&n, si se acep
ta definir la comunicaci4n ca.o un interca.bío,-
cOllO el eapaci o reciproco de un·a palabra y una -
respuesta, por lo tanto de una re1ponsabilidad, y 
no una re.,,onsabilidad psicol6gica y moral. sino
una correlaciOn personal entre el uno y el otro-
en el interca-6ío. Dicho de otro modo, si se la
define como cosa distinta de la •illlJ)le e.isi4n de 
una infor-ciftn. E.sta aerla reversible en el --
feed-back. Ahora bien. toda la arquitectura ac-
tual de los media •• funda •obre esta alti .. defi 
niciOn: son lo que veda p•r• siel!pre l• respuesti. 
Lo que hace illfJoaible todo proceao de interca.bio 
(como no aea bajo fo,...s de ai~laci&I de respues 
ta, estas •i ... a interradas al proceso de ••isioñ, 
Jo cual no caabia en nada /a unilateralidad de Ja 
coainicaciOn)... Para c~render bien este tfr•i 
no de respuesta, hay que entenderlo en un sentiáO 
profundo, y para esto es menester referirse a /o
que ea su equivalente en las sociedades ttpriaiti
vaa": el poder es de aquel que puede dal' y a quien 
no puede serle devuelto. Dar, y hacer de modo -
que no se nos pu@da devolver ea ra..,er el inter-
caitbio en beneficio propio e instituir el monopo-
1 io: El proceso social queda así desequilibrado.
Por el contrario, devolver es roaiper esta rela--
ci On de poder, e instituir {o restituir) sobre la 
base de una reciprocidad antagonista, el circuito 
del intercaabio siab6lico (lean Baudrillar: Crfti 

14) Cf. Un solo mundo ... Op. Cit. P·Z13 

, 



ca de I• ecq.g08fa política del signo, Siglo XJCl,
Ed. 1'J7•J•.15 

Ast, los medios de comunicaci6n de masas, sujetos a la es--

tructura de intermediaCi6n del sistema capitalista, transmiten --

mensafes, un complejo de slmbolos, normas, mitos, representacio--

nes e imágenes que suelen agruparse artificiosamente bajo el su--

til nombre de "Cultura de masas". Lo anterior, no es otra cosa--

que una cultura mosaico de articulada rigidez, sujeta a la ley -

del valor y a la caacci6n-persuaci6n ideológica. Los medios 

transmiten una mercanc!a modelada bajo el Ílff'erativo de la renta

bilidad econ6mica, moral y simbólica, un mundo de pautas sociales 

con una mal intencionada función normativa, una serie de cQIJf)ort! 

mientas destinados a la realización de un sujeto privado, aislan

te, eflmero, como fuerza de trabajo.16 

Mi adhesión a los anteriores planteamientos no tendr.ta mayor 

sentido en .el plano explicativo. De lo que se trata es preclsa-

mente de, lncidir m~dlante la devolucl6n lntentando romper una y-

otra vez la relación de poder desenma.scarando los stmbolos del P2. 

der penetrando en ·dicho intercald>i'o simbólico; en este nivel, la

resistencia es toda la población, pero toda ella no puede pasar-

de receptor a emisor para poderle devolver al poder y su discurso 

normativo la negativa.a permanecer pasivos, en ese sentido hago--

15) Font, Domenec. "La palabra contra la razón futura" en El Vie 
jo Topo No. 23, Agos<o de 1978, p. 34, 35. -

16) Cfr. !bid. p. 34. 
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un llamado á quienes se conslderan corrprometldos pero además es-

. tan en posibilidad de devolver para rollJler·eJ mon6logo del poder, 

'El premio se preguntar4n. No existe, es decir, no existe en la--

concepci6n capitalista del t6rmino. Pero es ~ivilicante la expe.:. 

riencia. y sobre todo sz' se disfruta la dignidad de alzar la voz, 

Sin en>argo, consciente de que vivimos y pensamos desde 'dentro--

de la ideologla, s6lo quienes escapan al canto de las sirenas del 

!'estilo televisi6n", y más concretamente al "estilo perisur", se

r4n quienes sigan devolviendo o en su caso, empiecen a devolver-

con car4cter de emisores un discurso desenajenante y humano sin

que este llltimo concepto nos niegue la posibilidad de luchar, si

no que reconceptualizAndolo, sea bandera de lucha ágil. actlva,-

contra y por el poder para que desde ahl se le destruya en la bas 

queda de un desarrollo concebido como la capacidad de una socie-

dad para autodeterminarse colectivamente mediante el estableci--

miento de un sistema cultural, st~olos y representaciones colec

tivas organizadas alrededor de los valores sociales de participa

ción y racionalidad. 

La tar.ea consiste en hacer posible con nuestro trabajo, rea

lidad lo que se ve como utopta. Y es tan urgente esta necesidad

en M~xico, que al leer sobre la desgracia de los sismos de los -

dlas 19 y 20 de septield>re de 1985, aunque nos enteramos que Ja-

sociedad civil, (el pueblo) desbordo Jos marcos formales pues al

principio cundió la desorientaci6n, nadie tenla conciencia plena

de las proporciones del desastre y las acciones de así stencia fu! 

ron totalmente espontáneas. Aprovechando el momento, el· monopo--
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lio televisivo se constituy6 en el centro de la atenci6n pdblica, 

se pusiero11 la etiqueta de víctimas basadas en un hecho real y C.!!, 

menzaron a manipular la informaci6n. Obviamente pusieron por de

lante sus intereses econ6micos y anunciaron urbi et orbi que el -

1111Jndial de Eutbo/ segula adelante.17 

17) Cfr. Gondlez Ruiz, Jod Enrique. 11Con motivo de la caUstrofe. 
La sociedad ci'vi l desbord6 -
los marcos formales". En El
D!a. 2'l de st:µliembre de ---
1985, la. Sec. p. 5. 
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2,2) EducaciOn Escolarizada 

Fromplantea la contradicciOn del sentido etimolOgico del 

concepto "educaci6n 11 con la educación escolarizada, sefJalando en

fsta su inadecuaci6n para lograr la salud mental de la sociedad y 

ejemplificando sus efectos nocivos; ast como tanilién eSboza, la-

necesidad de vinculaci6n total del sujeto al proceso de conoci--

miento para hacer de él un sujeto-creativo; veamos lo que dice al 

respecto: 

"La enseftansa escolar, ya sea tranmi•i&I de cono
ci•ientos o fo...,.ci6n del car4cter, ea s6Jo una -
parte, y quis41 no la mis i111>ortante, de Ja educa
clOn, e..,leando la palabra "educaclOn" en 1u Hnti 
do literal y .is fundamental de "e-ducere•, "•a--= 
car" lo que esta dentro del hombre•.IB 

La educaci6n escolarizada actual nada tiene que ver con el 

significado etimológico de la palabra "educaci6n 11 , pues en ésta se 

plantea lo que deberla hacer la educación por el· ho!Wre. Esto se

intenta constatar con los contenidos alineadores de los planes de

estudio de las formacones sociales latinoamerican.as incluyendo Mé-

xico, analizados a la luz de sus efectos sociales, de los cuales-~ 

el ~s grave es el sujeto social acrítico y sumiso al sistema so-

cial polttico vigente como producto de la educación escolar y 

otros agentes culturales. Para sustentar lo anterior, se presen--

tan en un plan general las diversas formas de alineación para los-

18) From, Erich • . PSicoanálisis de la sociedad contenpor.§nea. Mé-
' xico, F.C.E., 1976, p. 286. 



distintos niveles educativos. Finalmente concluimos que de cara-

a tan grave problema los docentes debemos asumir la conquista --

del aula como terrenO de conscienciaciOn de los distintos esque-

mas referenciales que por ella pasan, y al cual llegan viciados -

por el nocivo efecto de la alineación. 

En ese sentido, continúa dicl'endo el autor: 

"La tarea de i•ri•ir en I•• 1entes 101 ideales y 
las no,...s que gutan a nuestra civiliaaci&J es, 
ante todo, tarea .que incullbe a la educaciOn. ;Pe
ro que aiserableaente inadecuado es nuestro siste 
m educativo para esa tarea/ su finalidad es, pr7 
110rdialaente, proporcionar al individuo los cono= 
ci•ientos que necesita para actuar en una civili~ 
zaci6n industrializada, y lor .. r su car•cter den
tro del molde que se necesita: ambicioso y ca.pe-· 
tidor, pero cooperativo dentro de ciertos ll•ites; 
respetuoao de la autoridad, pero deseablemente in 
dependiente, ca.o dicen algunos certificados escO 
lares: cordial, ~ero no profundamente afecto a ni 
die ni a nada".19 

Los efectos de lo anterior producen insatisfacción en el ho~ 

bre, pues ºno adquiere lo positivo que pudiéra haber en él, por el 

contrario, como el mismo autor seftala: 

"Aunque el hombre poaea conoci•ientos, ejecute -
bien su trabajo, 1ea decente y honrado y no tenga 
dificultades en lo que respecta a sus·neceaidades 
materiales, no se siente satisfecho. 

Para sentirse a gusto con el mndo, el hOlllbre de
be percibirlo no slilo con la cabeu, sino con to-

19) Ibid. p. 284. 

1 

1 

i 
' i 
1 
1 
1 



dos sus sentidos ••• si el hotlbre capta el 81ndo y 
de esa suerte se une a fl por el pen•••ient3, --
crea fiJosofta. teolo6l•, •ito y Ciencia•.2 

Educaci6n y sociedad. 
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Nadie -desde mi punto de ,vista- mejor que Friere relaciona a 

la sociedad con la educación. Freire se refiere a la primera --

para decirnos c6mo fsta al crearse a st misma de una manera espe

cial, permite la educación con el fin de que asuma los valores -

que la dirigen. como a continuación explica: 

"Si la educaci6n B1ntiene a Ja sociedad, es por-
que puede transforaar aqu~llo que ntntiene. Olvi 
dan que el poder que la creó nUnca per•itira que= 
la educaci6n se vuelva en su contra ••• Bsta espe 
cíe de separaci6n entre educación y polltica ya-= 
se realice ingenua o astutamente, ea -y debe.os-
enfatizar este punto- no meramente irreal sino -
también peligrosa. Pensar en la educaciOn desco
nectada del poder que la establece, separandola-
de la realidad concreta en que fue engendrada. da 
lugar a las siguientea consecuencias: por un• par 
te. reduce la educaci6n al ~.bito de las ideas y= 
los valores abstractos -que el educador ali..enta
en el interior de su conciencia sin darse cuenta
del condiciona•iento que lo hace pen8!1r de ese mo 
do-; por otra. convierte a la educacitsn en un se= 
millero de patrones de conductas. Otra consecuen 
cia es que se considera como la palanca que tran! 
for,..ra la realidad/.21 

Por otra parte. Durkheim -y aunque sus re{lexiones versan SE, 

bre la sociedad europea del altimo tercio del siglo pasado- creo-

20) Ibid. p. 286, 
21) Freire, Paula. Diálogo Paulo Frire-Ivan Illich, Argentina --

1975, Ed. Basqueda, CELADEC, pp. 27. 29 y JO. 
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que en lo general plantea el hecho de que la educaci6n es por n_! 

turaleza coercittva (sin por eso, irrpugnarla); al respecto el ª.!! 

tor sef'lala: 

"Cada sociedad considerada en un .llC:mento deter•i 
nado de su desarrollo, tiene un sistea111 de educi 
ci6n que se i.1pone a las gentes con una fuerza :: 
&eneral .. nte irresistible ••• Bl hOllbre que la -
educaci&J debe realizar en nosotros, no es el -
hollbre tal y collO la naturalesa lo ha hecho, si
no tal y collO la sociedad quiere que fl sea; y 
fsta lo qu~~re tal y c080 lo reclaJIO su econoarfa 
interior". · 

Yo dirta, "como los dueflos de la economía i'nterior 11 • 

Retomando el papel coercitivo de la educaci6n, el autor 

plantea lo siguiente: 

."Cuando se miran los hechos tal ca.o son y han -
s1'do sieJlfJre, salta a los ojos que toda la educa 
ciGn es un esfuerzo continuo para ÍllfJoner al ni=· 
no 1111neras de ver, de sentir y de actuar, a las
que no hubieran lle&ado espont4nea .. nte. Desde
los primeros eo.ento1 de su vida, lo coJIPulsalfOs 
a co.er. a beber. a dor•ir dentro de los hora--
rios regulares. lo constrefti.as a la li,.,ieza. a 
la calm. a la obediencia, •• tarde, lo obliga
.as a tener en cuenta a los otros. a respetar -
las costumbres, las convivencias. lo (oruiatas a
trabajar. etc. Si con el tielllJO esta coerci6n de 
jara de ser sentida es porque poco a poco origi= 
na h&bitos y tendencias internas que la hacen -
inOtil, P.ero que la ree11platran s6Jo_porque deri
van de eJJa. Es verdad que. segan Spencer, una
educaci6n raéional debería reprobar tales proce-

22) Durkheim. Emile. Educaci6n y Sociologla, México. Ed .• COLO
FON, s/f p. 62, 145. 



di•iento. y dej•r actuar libre•nte al nillo; pe
ro c..., eat• teorfa ped•g6gica j ... • fue practi
cad• por niogOn pueblo conocido, •Olo conatituye 
un deaider•tu• peraonal y no un hecho que pueda
oponerae a los precedente•t.23 

?4 

Por su parte, Roszack (1981), plantea lo siguiente: "Habla

mos de educaci6n, de la vida de la inteligencia, de la ·basqueda

de la verdad. Pero se trata en realidad de acomodar a los f6ve

nes a las necesidades de nuestras diversas burocracias por proc!!. 

dimientos mecánicos: sociedades anónimas, gobierno, ej~rcito, -

sindicatos". 24 

Creo que Roszack se refiere a que· lo ante'rior es una mal in 

tencfonada polttica -entre 111Jchas otras- de formar cuadros pro!!!.. 

sionales capaces de la reproduccf 6n del orden establecido, en be 

neficfo de una minarla. Quienes se valen del uso del poder para 

establecer -entre otras poltticas- planes educativos de conteni-

dos alienadores como trataremos de demostrar a continuación. 

Educación y Alienaci6n 

Si se acepta la afirmación que en la escuela el individuo -

reproduce las caracterlsticas del sistema social en el cual se -

circunscribe y estando las relaciones entre los sujetos determi-

21) Ibid. pp. 25, 26. 

2~) El nacimiento de una contracultura. Barcelona, ~spana, Ed. 
KairOs 1981, p. JO. 
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nodos por la .forma de produccí6n en la que actaa, se puede infe

rir que los modelos de re/ací6n derivados de /as po/fticas educ!!. 

tívas, han sido los de dependencia, verticalismo y autoritarismo, 

anulaci6n de Ja creatividad y por supuesto falta de esplrítu cr! 

tico. En donde el niño interioriza el deseo de sobresalir para

recibir el halago y el consentimiento de los m.1estros, desea pe!. 

tenecer al cuadro de honor (destacarse .de la mayorla en princi-

pio y distinguirse de la "plebe" en edad m.!ls avanzada) etc. Es

por eso que el nifJo no sólo es abordado como un ser abstracto y-

universal, en él se crea un sujeto social acrltico que no cues--

tiona sino que consume la cultura asimilando el orden del discu! 

so cultural sin (orma.r parte activa en la producci~n del mismo ... 

Adem4s, el 111Jndo presentado al "educando" carece de problemas y

las explicaciones a Jos conflictos, cuando se llegan a plantear, 

devienen planas y ·ahist6ricas.25 

En ese sentido, Ja práctica sistemá.tica de la competencia -

como esttmúlo bloquea el desarrollo poslble de un sentimiento de 

comunidad dentro del grupo escolar, obstaculizando ast las posl

bles relaciones de solidaridad y (orm&ndo al individuo para adae_ 

tarse a una sociedad en que prevalece un profundo ego!smo, niotor 

éste de Ja CODf'ete~cia, donde se supone que 11triunfan los m.fs ae._ 

25) Cf. Cardona, Patricla, "La educaci6n bdsica escolar adolece 
de un vaclo conceptual y de eurocen
trismo11 en Unn M~.r; Uña, 29 de niá.yo-
de 1985, p. 17. 
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tos" ,26 

Lo anterior s6lo se explica porque en una sociedad que nec.!_ 

sita alienaci6n, el cometido de la educaci6n es transformar al -

nino que es en principio curioso e inquieto; en un individuo ce

rrado, no interesado en el conocimiento. 

En ese sentido, la percepci6n que el nifio va adquiriendo de 

sl mlsmo, es como un ser imposibilitado frente a la realidad rt

gida y autoritaria, que se le iJJJJone como dada, así forma.do, el

individuo no CDtrfJrende ni se interesa por los mecanismos de la--

estructura social en que esta inmerso, no reconoce pues, el pa-

pel que cumple en esta sociedad,27 

Lo anterior favorece -y por lo tanto es por ellos promovido

ª las estructuras de domlnaci6n. No hay que ver s6lo fallas en-

el sistema educativo, sino una serie de aciertos producto del---

poder dominante. Este no es inmOvil. produce y reproduce en el

seno de lo.s agentes culturales un discurso ordenadoio alz'enante -

contra el que es dificil luchar. Donde el educador incluso acee. 

ta roles alienadores porque es a su vez condicionado por Jos --

agentes culturales. 

26) Barreiro De Nudler, Thelma. 

27) Ibid. pp. 99. 100 •. 

"La educaciOn Y. los mecanismos
ocultos de alienación. En --
"Crisis de la Didáctica "Revis-· 
ta de Ciencias de la Educaci~n. 
Rosarlo, Argentz'na, la. Ed. ---
1975, Ed. Axis. p. 106, 
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Me atrevo a decir que a lo que en este trabajo se concibe -

como agentes culturales. es a lo que Freire llama "esctructuras

de dominaci6n!'. Por eso él plantea que los educadores responden 

a las estructuras de dominaci6n en nuestras sociedades, en donde 

el educando es su "objeto" de manipulaci6n. 

Educar, entonces. -seflala- es lo contrario de ensenar a pensar,-

.... aan, es la negad6n del de:Sarrol lo de las potencialidades -

transformadoras del sujeto de cara al contexto natural y social

que le tocará vivir.28 

En ese sentz'do, tanto para Illich como para Freire la domi

naci6n lleva irrpltcita la sujeciOn a mitos dominantes, ilJf?idien

do que los pueblos se den clara cuenta de su situaci6n. Para 

F'rei're la introyecci6n de los valores dominantes de nuestras 

soci'edades en los individuos y la pérdi'da de la percepci6n es--

tructural indispensable para ver qUe d1'chos valores represent.an

las ventajas de quienes los oprimen más que las suyas proPias, -

es el objti.to de su anali.'si·s. Illich trabaja en el mismo sentido 

sobre los mitos oj,resivos vinculando en lo esencial el elemento

mtti'co de la reli'gi6n. Teniendo en cuenta el rol de las escue-

las y la soci.'ali'zaci6n del pueblo mediante ellas, acusando al -

si.'stema educativo de ser la religión moderna, ·pues predica (ens!!. 

na) a la gente el credo coman de la perdurabllidad de la vida,--

" 28) Cf. Freire, Paulo. La educaci6n como Práctica de la Liber--
tad, Ml!xico, Ed. Siglo XXI, 1985, p • .lJ, 
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mediante el interminable consumo de bienes. En suma, el proceso 

educacional hace tolerante al individuo ante las contradicciones 

de la sociedad, p.roduciendo una conformidad continua entre las -
.. 

sucesivas generaciones de paisanos. 29 

Ante tales espectativas, Freire dedica afias de su vida a--

una pr4ctica pol!tica mediante el proceso de alfabetizaciOn y en 

Oltima instancia al proceso de educaciOn. Esto porque est4 con

vencido de lo que como 61 mismo senala: 

"Una de las grandes -al no la .. yor- tragedia del 
hombre .-oderno ea que hoy d,,.lnado por la fueru
de lo. •itH y dirigido por la publicidad organi-· 
zada, ideoJ01ica o no, renuncia cada ve1 .... sin 
saberlo, a su capacidad de decidir. Esta siendo
ezpulaado de la Orbita de las deci1ione1. El h08 
bre SÍlllPI• no capta las tareas propias de su &po=· 
ca, porque Je son preamtzdaa por una flite que laa 
interpreta y se las entrega en lor .. de receta a
ser seguida. Y cuando juZ6• que se aaJva siguien 
do esta• prescripciones, se ahoga en el anoni .. tO, 
Indice de Ja msificaci&I sin esperanu y iin fe, 
do8esticado y aco.-odado: ya no ea sujeto. ·Se re
baja a ser puro objeto•. JO 

Ast, la conformidad producto de la educaciOn ·segan Freire,-

es en Illicli, el sujeto que domestlcado vta la educaci6n oficial

pa.sa a ser objeto terminado como "apto" para la reproducciOn so-

ciaI. La educaci6n asl, cunple su cometido como agente cultural

del poder (estructura de dominaciOn dirla Freire), 

29) Cf. Ibid. pp. 10, 11. 

JO) Freire, Paulo, La educaci6n como pr4ctica de la libertad. Mé
JCico, Ed. Siglo XXI, 198, p. JJ, 
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Niveles educativos y formas de alienación 

La forma de ali'enaci6n por excelencia para los niveles pri 

mario y secundario de la educación escolarizada en México ha sj_ 

do, el maniquetsmo de la educación, donde el amor a la patria,

tiene menos que ver con la realidad cotidiana que con el conju~ 

to de stmbolos creados por el discurso del nacionalismo en base 

al amor a los slmbolos y a héroes congelados; la educaci6n ofl

cial no encauza la curiosidad infantil ni la dirige por sendas

IMs penetrantes sino que su carácter alienante la deforma o su

prime, sepultándola bajo el peso de las palabras que deben oír

se y volcarse en la "lecci6n" o _desvirtuAndola hacia objetos i!! 

t.rascendentes. 31 

El maniquetsmo de la educación atribuye la caracteristica ... 

de héroes a los hombres que tuvieron una part lclp_aci6n relevan ... 

te en los hechos de la historia nacional, significativa •. dotan ... 

do a aqué~los de caracteristicas de superhombres, asignándoles .. 

un poder metafisi.co en el que la historia transcurrió de acuer ... 

do a sus voluntades omimodas. Esta historia de hechos y figu ... 

ras recortados no exigen del estudiante ningan esfuerzo de re- ... 

flexión, sino de si11fJle memorizaci6n. 

Sin embargo, no. se vea en esto. insisto -y de aht el enun

clado de este pequeno apartado-, un error de instrumentación --

31) Barreiro de Nudler, •• Op. Ci!. pp. 102, 103, IU5. 
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sino un acierto del discurso cultural. 

Otro acierto, con respecto al gran problema. que es la de-

serci6n escolar; es seftalado por Barco de la.siguiente manera: 

"Considerando que l• .. yorl• de l•• deserciones 
tienen COl90 cauN principal lo• probl•-• econa 
•ico•. y que quien abandona o •• eli•inado, r4= 
pid ... nte se in1erta en Ja estructura producti
va f•i hall• l11&•r, de lo contrario .,,.ro .. rl-
l• fil• de duocupadoaJ, puede advertirse ce.o
la actitud de .. rrollada en el flll>ito e•col•r--
lo habrl preparado para no sufrir desfa .. /es ac 
titudinale1; pa .. ra de acetar la autoridad del= 
docente a adaitir l• del patr6n, y suai .. aente
asuairl su papel de eirplotado•,J2 

Por otra parte, la educaci6n universitaria pasando por la

educaci6n media difiere de la anterior s6lo en la forma de ali!, 

naci6n. pues para estos niveles es necesario sobre todo en Ii-

cenciatura, la sacralizacitJn de conceptos tales como la neutra

lidad de la ciencia y la efi'ciencia de la tecnologla; éstos, se 

supone son los tlnicos med1'os posibles para llevar a M~xico a la 

"Modernidad". Presupuesto del progreso y la feli,cidad mediante 

la transpolaci6n de modelos te6ricos surgidos en los paises de· 

sarrollados. 

Sin embargo, existe conciencia (por lo menos en el •mbito· 

acadlmicoJ de que lo anterior no plantea alternativas de un ve! 

dadero desarrollo. sino de una adaptaciOn a las nuevas condici2 

32} lbid. p. 104 
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nes de dependencia, Un ejerrplo hist6rico lo fue la idea de que 

con la pol!iica de "lndustrializaci6n por Sustituci6n de lllf'or

taciones" y la concomitante creaci6n del Instituto Politécnico

Nacional, México iría derechito al desarrollo industrial, -su-

puesta base de un desarrollo social- al menos ast se hizo creer 

a la naci'6n. No obstante "el mi Iagro mexicano". los resultados 

est.1n a la vista: el abandono del canpo y la contaminación de-

los ríos son testigos del fracaso de la illf)lantaci6n de dicho-

modelo. 

Sobre estos peligros en. la actualidad, Mendoza habla de la 

tralrJ>a de la "modernización refleja". pues segan Ribeiro, ésta.

consiste, como aquél sefJala: 

"En la suposici6n de que, agregando ciertos per 
feccion411ientos o innovaciones a nuestras uni-= 
veraidades, las vere110s acercarse cada ves .t•
a sus congeneres .t1 avanzadas hasta volverse -
tan eficaces c..., aqufllas. L• pol!tic• """er
nisadora aspira a refor•r la universidad, pero' 
con el fin de volverla -'• funcional y eficien
te en el desarrollo capitalista dependiente".JJ 

En ese sentido, contlnila diciendo el autor:• 

"La fracci4n JIQnopoJísta de Ja burguesta ocupa
posiciones iaportantes y bu•ca una universídad
apolltica, eficientista, racional y eficas ,,.ra 
el de .. rrol{o capitalista del Pafs, tendencia-
que se convierte en d1"rectris de la polltica -
universítaria"~J4 

JJ) Mendaz• R.J. "El proyecto ideol6gico modernizado" rle fas -
políticas universitarias en Mfxico" (1961-80). 
En Perfiles Educativos No. 12 ab-jun de 1981, 
p. J. 

34) Ibid. PP• J7, 
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En tal sentido se aprueba en HfKico a fines de 1978, el -

Plan Nacional de Estudios Superiores por.medio de ANUIES dando

paso al Sistema Nacional de Planeaci6n Permanente de la Educa--

ciOn Superior, en fl inscribe que: 

niaa inatitucione• de Bduc•cilJa Superior. ade-
... de tener la finalidad de conservar, tran .. i 
tir y desarrollar conoci•iento• cientlficoa, -= 
tecnolllllicoa y h...,...l•ticos, cu..,len la aisilln
de fo,...r recuraoa hu .. noa calilicadoa qu• ,,.,._ 
ticipen activ&8111te en el lunciona•iento del -
siste .. productivo y en la organisacilln y direc 
cilln de la sociedad".15 -

LOgico es, que no se mencione a quien beneficia en concre-

to la efici'encia de la producci'6n ni con qui fin se organi'za y

dirige a la sociedad. Sin eni:Jargo basta mencionar algunos ele

mentos de la ideologta tecnocr~tica para dar cuenta del interés 

que existe por mantener el orden fundamental de la sociedad co

mo est4. 

La ideologta tecnocr~tica tiene su base.en el cientificis

mo: su aparente neutralidad se justifica presenta·ndo la labor -

del especialista como un trabajo "cientlfico" que se desentien.:. 

de de las ideologtas, a partir de esto las soluciones a los pr~ 

ble1D1J.s serAn las soluciones Ad Hoc y no como.otras soluciones-

posibles: el Formalismo o la indiferencia de los contenidos; --

la neutralidad con que el especialista y el técnico dan soluci~ 

nes acordes con su eSPecialidad o tecnicismo -y no de tipo polJ. 

15) Ibid, pp. 18. 
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tico- argumentando que esto pertenece a otra esfera.36 Recorde 

mos los tan sonados "errores de instrumentaci6n" amén de otros-

problemas en que nos han metido Jos funcionarios tecn6cratas -

del presente régimen. 

Pero adem.1s de los efectos que provoca tal toma de decisio 

nes sobre la base mencionada, por otra parte debemos COllf'adece! 

nos de Jos tecn6cratas mismos, pues como Narltain se!Jala en su-

obra "La educaci6n en este momento decisivo", p. 39. 

"Si esta.as de acuerdo en que el ani .. 1 es un-
especiali•ta~ •• e.,,ecialista perfecto. (el p••o 
del sujeto al objeto} ya que toda su capacidad
de conocer est~ li•itada a ejecutar una funci4n 
dete,..inadl•i.,. habrellOs de concluir con un pro 
gra• de educaci&I que aapire a for•s especia-= 
l i aadaa cada ves •• perfectas en dominios cada 
vea •• e•pecial i udo•, e incapaa de dar un jui 
cio 1obre un asunto cualquiera que estuviese -= 
fuera de l• .. teria de su especializaci&t. lo-
que conducirla, sin duda, a una ani .. lizacilJn-
progresiva del esp!ritu de la vida hu,.na!.17 

Conclusi6n: Educar y Conscientizar. 

La transforniaci6n deseada de la pr4ctica educativa, s6lo-

se vislumbra como posible mediante cierta prActica de concien-

tizaci6n que en ciertos palses latinoamericanos se ha llevado a 

cabo dentro de las posibilidades de sus respectivos contextos -

hist6rico-pollticos. 

36} !bid. P• 19 

17) Citado en Freire, Paulo, Op. Cit. p. 9~. 



84 

• Lo anterior en México se plantea en su111 diflcil porque ~

en principio algunos sectores del 4rea e~ucativa han hecho pro

puestas concretas, las cuales hañ sido disueltas por los agen-

tes culturales al matizarlas de lo mismo. En tal sentido, ex(!: 

te una desventaja entre quienes se dedican convencidos a con~~.; 

cientizar a la gente alienada·, y a los agentes cultura.les del-

poder. Lucha que sin embargo nos motiva a incorporarnos a di--

cha pr4ctica. Conscientes de la ~norme desventaja, no debemos-

por eso ceder, pues qui ds fu turas generaciones puedan ver con-

mh claridad y a mas tellf:Jrana edad. las contradicciones de nues 

tra sociedad y aspiren a transforma,rla. 

A continuaci6n algunas propuestas al respecto: Para Freire, 

el proceso de alfabetizaci6n y en altima instancia el proceso-

de educación significa un 

"deapert•r de la conciencia; un cambio de .. nta 
lidad que i..,lica co..,render realista y corree= 
ta.ente la ubicaci6n de uno en la naturaleaa y
en la sociedad; la capacidad de anali .. r criti
ca.ente sus cau•as y con•ecuencías y' establecer 
COlfJ•r•ciones con otras situaciones y poaibili
dades: y una acciOn eficaa y tru,.fo,...dora•.J8 

En mi opiniOn, lo anterlor supone, un de.spertar de la con

ciencia en principio del educador, con la dificultad de que fs

te trabaja en un marco de relaciones de poder a las que sirve

como reproductor del mismo. 

38) Ibid. p. 9] 
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La pr&ctica de la lz'bertad, de Freire, supone que se inte!! 

te una nueva pedagog!a·y de hecho se intenta, Habrla, segan -

creo, que convencer al educador que en nada se beneficia al re

producir dichas relaciones y de lo indi'gno que resulta al tomar 

conciencia su papel. Si en ese terreno ganamos algo, se debe-

pasar a proponer lo alternativo, para esto nada mejor -creo-, -

que hacer la pregunta de Freire: "¿C6mo aprender a discut1'r y a 

debatir con una educaciOn que ÍlTfJone?" Dictamos ideas. No canz:.. 

biamos ideas. Dictamos e/ases. No debati'mos o dlscuti'mos te--

.-· ms. Trabajamos sobre el educando. No trabajamos con él. Le

ÍrtfJOnemos un orden que el no comparte, al cual sOlo se acomoda. 

No le ofrecemos medios para pensar aut~nticamente porque el re

cibz'r las f6r111Jlas dadas simplemente las guarda, no las iiicor-

pora, porque la incorporact'6n es el resultado de algo que eKige 

de quien lo intenta, un esfuerzo de recreaci6n y de estudio • .... 

Exige rei'nvenci6n.39 pero serla un sueño pretender convencer

ª la oficialidad en la materia de la necesldad de esto, .ast'que 

lo que pa~ece más procedente, sin poder determinar los resulta

dos es la práctica conclenciadora, para llevarla a cabo en prin 

cipio con los docentes, para intentar ronperles el esquema for

mal 'haciéndole ver los efectos nocivos de dicho esquema en los

educandos y su efecto alienador. Exaltar en ~rado extremo el-

dano que esto genera en el individuo y en la sociedad, al exhaL 

tar simult4neamente ·la gran responsabilidad social del educador. 

J91 cr; Ibid. p. JJ, 
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1
a parte. como Trillas seflala: 

wia eacuel•. 8'!dio aiate .. tico de aociali .. ci6n 
y Aparato /deol6frico de E•t•do, en1ranando•e -
con otra• inatitucionea. atraveaada• con su mi• 
80 eje. acoeete una parte de 111 tarea· de no.--= 
liuciGn social. Bn au interior, tblbifn •il -
diapoaitivoa se engranan para conlor•r el •e•· 
ni...,•.~o ~ 
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Lo cual -seglln pensamos-, se da, tanto en Oriente como en Occi

dente. 

Todo esto no debe desanimarnos, por el contrario hay que -

tomar conciencia de que un granito de ·a"rena que se aporte ten-

dr• una repercusión en el problema a que nos estamos enfrentan

do. En ese sentido, el Aula, espacio olvidado de la pr4ctica-

transformadora ha de ayudarnos al despertar de las conciencias-

-no para llevar agua a molinos aventureros- sino para crear co~ 

ciencz'a en el educando. Recuperemos el Aula, porque como Dur-

kheim planteaba: 

•r.ejo• de que la educ•ciOn ten&• por objeto dni 
co y primordi•I •I individuo y •U• intereses.-= 
ell• e• ante todo el lledio por el cual l• aocie 
dad renueva perpetua.iente la• condicione• de 1Ü 
propia e11i•tencia ! .41 

"º)Trilla, Jaume. "El aprendizaje de Ja disciplina en la es""\ot 
cuela disciplinada". En El Viejo Topo Extra 
No. 7 S/F, p. 50. 

UJ Durkheim, Op. Cit., p. 146. 
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2. J J La Familia 

Introducción 

El analisis de Ja familia en este trabaj.o. no esM por de

mAs recordarlo, sEt le conS.fdera como un agente de Ja c.:ultura de 

una iltf'ortancia muy significativa en occidente. donde México s• 

inscribe. Pues en efecto, los anAli!iis revisados para este cs ... 

$0, no parten de Estado-Nación &senc:ialmente, sino de una gene ... 

ralidl!d en las c:aracterlstica:; de la familia en el nJ.Jndo "civi

lizado". Pero lo que en· esenc:ia corresponde tanto a paises de

sarrollados como a Jos subdesarrollados, como veremos, en los-

niveles de .contradieci6n dentro de la institución familiacen-

p'rimer lugar; tanto en las caracterlsticas de su funcl6n $Ocial. 

y en :;egunáo; como en sus mecanismos de defensa~ Podrta decir

se quEt la familia· en su papel dEt reproductora del $istema. so-~

cial e-s una de las instituciones menos cambiantes de Ja.s orga ... -

nizaciones sociales. Y ft'n ese sentido son instituaionttS que ft'n 

las distintas ~pocas se <:orr'?spont.fen tanto· con el modo de prod!:!. 

cir. como con el 'coníunto de las relaciones socia/es. Pero --

sittndo uno de los pi lares más fuertes de reproducción de las -

costumbres. sean éstas alienadas o no: por ello decimos que su-

. funci6n fundamental es la de agente cultural del poder est•ble

cz'do-

En tal sentido, el análisis no puede desentender•e del --

contft'Kto histórico social, tampoco de J4s eontrRdiceicnc~ al i~ 

terior de la familia actual.en la sociedad (urbano-industrial), 
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la llamada conyugal o monog4mica, es una de las bases mis s6li

das de nuestra cultura -no porque esté convencido de que en --

ella encuentra el ser humano la felicidad-, ya que no se nos -

educa para esto, sino porque es el sostén de.la sociedad actual: 

porque en el la se produce y reproduce -por medio de la social¡., 

zaci6n del individuo-, las pautas de comportamiento y actitudes 

sociales frente a la vida que habr4n de ser introyectadas por-

el nlfto -vla la coerci6n-, para que en edad adulta forme su --

"propia familia". Esta y los demh agentes culturales del po-- · 

der -mencionados o no-, determinar4n la conciencia de los dis-

tintos sujetos en la sociedad actual. 

Por otra parte, es de vital irrportancia senalar los meca-

nismos de defensa que la instituci6n familiar posee, como son -

los tabQes que en su entorno se han formado, mediante su sacra

li zaci6n, y el peso social que recae sobre quienes se atreven a 

ponerla en duda. 

Lo anterior es fundamental para la propuesta. de nuevas fo! 

mas de convivencia social. pues los intentos que se han hecho-

al respecto (la comunia Hippie}, han demostrado ser s6lo formas 

fugaces de organizaci6n o convivenci'a social. 

La familia y la sociedad 

Existe y ha existido una gran diversidad de formas fam1'l1'!. 
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res en el seno de distintos tipos de sociedades. Algunos estu

diosos sobre el asunto estima.n que lo que determina el tipo de

familia en las diversas sociedades puede estar dado por el ca-

rActer econ6mico. al ver que la familia extensa es m.is frecuen

te en sociedades agrtcolas y en las industriales se tiende a la 

conyugal (caracterizada por menor namero de mieniJros), Es pre

ciso destacar que aunque en M~xico se aspira a Ja industrializ!_ 

ci6n conpleta del pals, en ~l coexisten, la economla agrlcola -

-aunque pauperizada y la que da paso hacia la industrializaci6n. 

Por lo que estamos en presencia de dos ti'pos de famfli'a en el-

pals: la tradicional, que corresponde a los resabios de la eco

nomta agrlcola y la conrugal o monog~mica que corresponde m.ts -

a las grandes concentraciones urbano-industrial, que_ es el esp~ 

cio de nuestro an~lisis, por lo que este a/timo tipo de familia 

ser4 a quien obedezca este modesto estudio.~2 

Retomando la tipolog!a familiar, para otros, la escasez o

abundancia de recursos naturales determina.el tipo, al compro-

barse que algunas· formas de poligamia por ejenplo la poliandrla 

(dbnde la trlljer puede vivir casada con más de un hombre), coi!! 

ciden frecuentemente con medios escasos de subsistencia: otros-

puntos de vista consideran que es el tipo de r.~ligi6n el que -

prescrlbe la monogamia o la poligamia, el patriarcado o el ma-

triarcado, etc. No ñay una respuesta definitiva; todos estos

factores y otros 111Jchos Creemos, lnfluyen, pero nlnguno parece 

~2) CE. la cr1szs de la instituciOn familiar. Biblioteca Sal-
vat de Grandes Temas, Salvat Editores, S.A. Barcelona, Espa 
ña. 1973. ~· 28 -
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absolutamente determinante, Pues las ciencias sociales parecen 

no estar en condiciones de mostrar el compleio juego de facto-

res, que determinan el tipo de familia para cada fpoca, Sin e!!! 

bargo no han faltado intentos interpretativo~. algunos 1111y amb¡· 

ciosos, que· han pretendido reflejar el proceso de la familia -

desde su origen hasta la actualidad haciendo apologla de la co!!. 

yugal dando un injustificado sentido de progreso a dicho proce-

so. 

Por otra parte encontramos el esquema de Margan, el cual-

es uno de los IMs conocidos y discutidos, él divide la historia 

del progreso humano en tres épocas: estado salvaje, barbarie y

civi l izaci6n, asignando en su estudio a cada una de ellas, un -

tipo de familia en el orden siguiente: promiscuidad, matrimonio 

de grupos o poligamia y al altimo monogamia. 44 

Engels por su parte diferencta esta llltima. forma. entre mo

nogamia en sentido etimológico y monogamia hist6rica, que consf 

dera tlpicas de las dos clases sociales, proleta~iado y burgue

sta respectivamente. 

El primer tipo nos dice Ja Biblioteca Salvat: "alude al "'! 

trimonio m.§s personal y libre. apoyado en el amor y no mcts dur! 

dero que fste; el segundo. convenido por las familias y ·ligado

ª la propiedad sería una forma. a extinguir, con la clase social 

43) Cf. Ibid. p. 29. 

44) Cf, Ibid. pp. 28, 29. 

• 
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de Ja que es,ccaracterlstico11, 
45 

A pesar de las diferencias de enfoque y de épocas analiza

das lo que parece ser aceptado en común es el hecho de que la-

fam1'lia reflejaba y sigue reflejando los rasgos esenciales de-

la sociedad de que forma parte. Puede afirmarse que la familia 

es el resultado y el sosten de un tipo de sociedad, la célula-

donde se reproduce una parte inportante de las caracterCsticas

deJ sistema social. 

Contradicción y desigualdad 

Por m!s que los apologistas de la institución famillar 

-quienes detentan el poder m.js perdurable en Ja sociedad y qui! 

nes se dicen felices en ella- insisten en que la familia es un .. 

lugar feliz, éste no puede serlo por las contradlcciones qu': en 

su seno persisten y son reproducidas, contradicciones que tie-

nen su colore/ato social familiar en la desigualdad de sus miem

bros al interior de una familia concreta en la actualidad. En .. 

esta contradicci6n basada en la desigualdad, los principales a~ 

tagonistas son la trKJjer y el honi>re, sin escapar a esa contra-

dicci6n la que se presenta entre padres e hijo's. 

Hist6ricamente Engels ha seftalado cómo el proceso de abol! 

ci6n del derecho materno fue la "gran derrota" del sexo femeni-

45) Cf, !bid. p. 29. 
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no. Al llevar el honiJre taniJién el mando en la casa, quien ba- · 

sado en su fuerza llsi'ca y en su condici6'n de proveedor de ins.!! 

mos, degrad6 a la DJjer envileciéndola, convirtifndola en escla 

va de su placer y en un instrumento de reproducci6n. 

Lo anterior tiene sus ralees en el surgimiento del derecho 

paterno y el significado que para los romanos tenla el concepto 

fami 1 ia, el que en Ja actualidad no ha variado gran cosa en --

esencia. aunque sl ha recibido sutiles pincelazos que lo ocul-

tan. En palabras de Engels: 

'El pri-r efecto del poder ududvo de la. h..,. 
brea, deade el punto y hora en que •e fUild6 se-= 
encuentra en la (o,... inte~ia de l• f .. Hia
patriarcal que surgi6 en e1e ..,..nto. Lo que -
caracteriza, sobre todo. no es Ja poJigu.i•. si 
no la O'"laniSllciOn de cierto nO..ro de indivi--= 
duos (libres o no) en una f .. ilia bajo el poder 
paterno del jef.e de hta. El punto esencial -
consiste en Ja incorporaci6n de loa eacJavoa y
la patria potestad paterna: par eao, Ja fa•ilia 
ro•na es el tipo cabal de esta for• de faai--
1 ia. Bn •u origen, la palabra t .. ili• no sipi 
fica el ideal fo,...do por una me1cla.de senti-= 
aentali..., y di1encione• d0ilf1tica1 del aojiga
to de nue•tra lpoca; al principio, entre ·101 ro 
.. no•, ni 1iquiera •e aplica a la pareja conyu= 
gAJ y a •U• hijo•, sino tan s61o a Jo• e1clavos. 
F...,lu• quiere decir •esclavo dOl8fstico• y la -
fa.U lía duipa al conjunto de lq1 HclavOI per 
tenecientes a un ai&llO hOlll6re 11 .46 -

~6} Cooper. David. La muerte de la familia. México. Ed. Ariel 
1985. p. s. 
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El peso de la costumbre y la reproducci6n de las contradi!:_ 

ciones al interior de la familia, solidifican con el paso del -

tienpo una falsa concepci6n que crea conciencia de que la fami

lia es la mejor forma de convivencia social. Cooper (1976), en 

la referencia hacia el sentido más al'lf'lio de su crttica a esta

instituciOn social apunta: 

"Hacia el lunci"ona•iento social de la faai l ia -
en cuanto es una for ... adoptada por la ideolo-
&C• (esta imagen no-hum11na ea deliberada y nece 
saria) en cualquier sociedad e•plotadora: la sO 
ciedad esclavista. la feudal. la capitalista --= 
desde su form 111h pri•itiva en el pasado siglo 
hasta las sociedades neocoloni .. daa en el pri-
mer DJndo actual ••• y tambifn se aplica a la -
clase obrera del pr1.'mer mndo, en la /Rdida en
que se les ha ensenado a de.sarrollar una fal .. -
conciencia que, ••• es la definici6n del pacto -
suicida secreto que acuerd• la unid•d f••iliar
burguesa, que gust• lla .. rse a si •is .. "f••i-
lia feliz".47 

Los mieniJros de esta familia no dejan de sentir las 1'ncon

gruencias .entre lo que se pensaba que era ~armar una familia y

lo que result6 ser; sin eniJargo, la importancia que como sostAn 

de .la sociedad y reproductora del sistema tiene aquella, es to

mada en cuenta en un grado elevado por quienes se benefician de 

esto (que por lo dem4s tienen otra conccpcidn ~e la convivencia 

y sólo usan a Ja inst ituci6n como máscara ante la sociedad a la 

que explotan), haciendo apologla por todos los medios, de esta

instituci6n. Un efenplo de esto lo tenemos en la utilizaci6n--

47) Ibid., p.p.'21,3D 



de uno de los tMdios de con11nicaci6n m&siva m.fs poderosos: la-

telfivisilln, en ella se refuerza la imagen' de la fami'lia feliz.

la familia hipostasiada, como bien lo seflala Vicente M4rquez 

•e.a apariencia de faailia no la salv6 pues el -
padre Peyton y su cru:sada del rosario en faai-~ 
li• sino Perry Nuon. La sagrada faaili• fue-
ron los Carltll'ight de Bonansa. o lo• Ingall• de 
La Cua de la Pradera. Los aito1 de la faai 1 ia 
que nunca fue vinieron a proporcionar una vaga
c~ni6n de sobre .. _.. para Ja familia urbana,-
sin praderas. reducida, con Ja noatal¡ia de la
fa•i lia ••tenu convertida en ••• ertensible -
del coaedor. Bllo1 construyeron, sustituyeron. 
de1truyeron la f .. ilia. Sobree•it•ron la llbi
do convivencial para reducirla a la •jor uní-
dad de control y consu80, nos propusieron nada
aenos que convertir la vieja unidad de produc-
ci6n en aaunto de afectoa, coaprenaionea y tera 
piaa 1ezualea, reposo del &Uerrero-oficinista-= 
aetalOrgido y guerra coaaftico-eleclrodoaéslic• 
de la d ... del fog6n y los suspiro1. Nos dije
ron o nos dejaron decir que Iba.as a CG.ifJrender 
nos. Pero todo se qued6 en el televi1or y en = 
el chalet-fa•ilia que veranea-unida-perm1nece-
unida. La nueva fa•i 1 ia fue asf el 1epul ero -
del adulto y la c•rcel de oro del nifto, disfra
zados alternativa.ente de apote61is y de refu-
gio•.48 

Otra contradicci6n al interior de la familia. actual, aun--

que como Horkheimer seftala los hijos de esta familia ya no se-

pueden vender como en la edad antigua, es el hecho de que sea--

48) Vicent Márquez, Josep. "Cariflosa requisitoria contra la fa 
milia". En El Vie;'o Topo Extra No:: 
17, Barcelona Espafta S/F. pp. 46, -
46. 
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el hombre quien en la familia burguesa actual posea el dinero,

le otorga el poder de disponer de su empleo, haclendo que tam-

bién en la era moderna la mujer, hijos e hijas sean "suyos",--

disponiendo de su vida, obligándolos a subordinarse a su direc

ción y poder de mando. Es por eso que como el mismo autor seña 

la: "La desesperación de las mujeres y los niños, el robo de su 

dicha de vivir, su explotación material y psíquica a causa de-

la hegemonía del padre, sólo en períodos, regiones y estratos-

sociales 1m1y limitados han pesado menos en los aitimos siglos--
49 

que en la Antigaedad". 

Hasta aqut nos hemos propuesto describir algunas de las -

contradicciones fundamentales de Ja familia moderna, admitiendo 

que no se agota en ellas todas las explicaciones de dichas con

tradicciones, pues existen otros puntos de vista sobre el partl 

cular. Sin embargo, para el objetivo del presente trabajo era-

necesario plantear en principio las contradicciones al interior 

de esta institución, éstas en un proceso diall:ctico se reprodu

cen a nivel social, para regresar al seno de la {ami l ia en par

ticular alimentando ese circulo reproductor de esta célula vi-

tal de la soci'edad. A continuaci6n trataré de expli'car el pro

ceso mediant~ el cual se reproducen las costumbres sociales en

el individuo al interior de la familia, en donde ésta cutffJle -

una funci6n socializ.adora sobre el indivi'duo reproduciendo no -

s6lo la instituci6n familiar sino las relaciones sociales actu! 

les. Lo cual no puede darse sin elementos tales como: poder,-

491 Horkheimer, Hax. Teorla Critica. Amorrortu Editores, p. -
¡JO, Ano/1986. B. Aires, Argentina. 
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coerci6n y alienacilJn, como se ver~ a continuación. 

Funci6n Social de la Familia 

De las relaciones que decididamente influyen en la forma.-

ciOn pslquica del individuo en la mayoría de las veces·, ya sea-

por mecanismos conscientes o inconscientes, Ja familia tiene un 

peso de primer orden, pues Jo sucesos que en ella se dan. far-

man al nino desde su nacimiento cunpliendo un rol decisivo en-

el desarrollo de sus capacidades. 50 

Este proceso sin erd:Jargo, tiene tras de si -desde mi punto 

de vista- tres elementos que son fundamentales para su culffJli-

miento de facto: poder y autoridad, coerci6n y alienaci6n. EJ

primero de el los es un refleio del orden social actual en occi

dente (y en oriente por supuesto), es por ello que la familia-

al ser considerada como la ''c6lula vital de Ja sociedad" no po

drta funcionar como lo hace sin ese elemento de poder. El cual 

se traduce como se ha seftalado. en el concepto de Patria Potes

tad y por. el orden hegem6nico que ejerce el padre en el hogar. 

La coerci6n es percibida por el nino desde su mtJs tierna -

edad, ya que se le constrifte a hacer cosas que él no desea, y -

s6Io es necesario que manifieste su inconformidad para que sie~ 

ta en carne propia la represi6n que en nombre de las "buenas --

50) CE. Ibid. p. 12]. 
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costunmres o por su bien", se desata. 

La coerción trasciende el 4mbfto familiar y va al plano s~ 

cial, si el ni'fio se rebela contra los dictados de la familia. -

Fuera de su hogar también se prescribe su actitud y puede lle-

gar a ser señalado incluso como desadaptado y a un paso de nec! 

sitar atención psiqui4trica. Pero en el fondo, esto es un cas

tigo por cuestionar al poder efectivo de la familia, el poder-

de la costumbre y la norma social. sacralizada en beneficio del 

statu quo. 

Por el contrarlo, si el lndividuo en formación se somete a 

los dictados de la Patria Potestad, introyectando Jos valores -

de "las buenas costumbres" y deificando su concepci6n de Ja fa

milia, introyectando además Ja educación escolarizada, estare-

mos en presencia del "buen ciudadano", es decir; la corl'ecta z'2_ 

troyecci6n de los valores mencionados crea al hombre del siste

ma. Vale decir, un producto acabado, alienado y aprobado por-

Ja sociedad bajo ,el mal'bete del "buen ciudadano" finalmente -- ... 

"buen padre de familia", un sujeto dócil para su manejo, pero a 

Ja vez dotado de un profundo sentido de autoridad, sólo que el

esjJacio del ejercicio de ésta, resulta ser Ja pobre familia. 

Este condicz'ona.miento de la "normalidad" en el individuo-

no es un ejercicio ocioso .del orden burgués. Este se beneficia 

de lo anteriormente expuesto, porque un suieto asl permi'te la-~ 

reproducci6n de las relaciones sociales, como relaciones de ex-
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plotaci6n, al manejar con facilidad sujetos que creen firmemen

te en el principio de autoridad y se someten a él sin cuestio--

nar su origen. 

la: 

Sobre la illfJOrtancia del poder autoritario Horkheimer sen!. 

"L• t .. ilia ••ocupa en e•pecial, como uno de 
loa ... i..,ortantea agentes educativo•, de la 
raproduccl6n de loa caractere• tal c...., lo•-
recl• .. la vida social y les da en «r•n parte, 
la indiapenaable capacidad para la conducta-
e1pectfica .. nte autoritaria, de la que en --
gran iaedida depende la eriatencia del orden -
burguh. 

AcoatU-.rar al individuo a no deseaperar en-
eae duro a1ndo de la nueva disciplina del tra 
bajo, en constante ••panai6n, y a cuatplir coñ 
au deber, e•i&fa que se hiciera natural en fl 
la fria conaideraci6n hacia sl •ismo y hacia
Joa otros ••• La subordinaci6n al i..,erativo-
cate¡Oríco del deber ha sido, desde el comien 
zo, un fin conaciente de la la.ilfan.s1 -

En ese contexto, no parece tomarse en cuenta en ningan--

momento la felicidad del individuo, entendiendo Asta como el-

encuentro.del hombre consigo mismo, pues el orden social ac-

tual repudia romanticismos 11 incosteables 11 e inproductivos. -

Se debe educar al ni~o en funci6n de su utilidad hacia el CO!!, 

junto de relaciones sociales -desde luego para que 6stas pre-· 

valezcan-. Cooper seflala en ese mismo sentido lo siguiente: 

51) Ibld. p. 123, 124. 



"La familia, como socializador primrio del ni
no, le pone controle• sociales que ezceden cla
ramente a los que el nifto necesita para hacer -
J:U carDino en la carrera de obst~culos que le -
plantean lo" agentes e•trafamiliares del estado 
burgués ••• En realidad, lo que se enaefta al ni
no principalmente no eJ: cO.-o sobrevivi·r en so-
ciedad, sino como someterse a ella•.52 

La familia según Cooper no prepara a sus miembros para -

asumir con libertad su propia identidad, sino que se ocupa en 

la formación de los papeles que habr.fn de CUITfllir en edad --

adulta, c Jaro que, desde un punto de vista sumiso y compl a--

c i ente. En palabras del autor: 

''Caractertsticamente la familia adoctrina a-
los hijos con el deseo de convertirlos en de
terminado tipo de hijo o hija (luego marido.
esposa, madre, padre) don4ndoles una Hliber-
tad" minuciosamente establecida, para deJ:pla
zarse por los estrechos intersticios de una-
rlgida trams de relaciones. 

En lugar de la temida posibilidad de q~e ac-
tue.mos desde un centro de nosotros mis.os, li 
bremente elegido e inventado, de que estemos= 
autocentrados en buen sentido, nos ensenan la 
J:u•isi6n".53 

La sumisión y su contrario la autoridad, reproducen en su-

unidad, el carActer autoritario de Ja sociedad actual, es decir, 

para ejercer el autoritarismo es preciso introyectar la sumi---

si6n en los individuos, dicha sumisi6n protege a la vez la doc

trina del individual.i'smo tan diseminada en la sociedad actual-

de donde México no escapa. En ese sentido, la moderna psicolo-

52) C:ooper, David. La muerte de la familia. México, E:d. Ariel 
1985, p. 31. 

53) !bid, PP• 29, JO. 
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g!a profunda -dice Horkheimer- ayuda mucho a la co..,rensi6n de

estos problemas, segrln el autor, aquélla 'ha investigado Jos Pª!:. 

ticulares mecanismos interactuantes al formar el car~cter auto-

ritario en los distintos sujetos, segan el fil6sofo de Frank---

fort: 

HHJI• ha mostrado, por una parte, camo la depen 
dencia. el profundo sentimiento de inferioridaa 
de Bichos hombres, el hecho de que centren toda 
su vida anl•ica en torno a los conceptos de or
den y aubordinaci6n, y, por la otra, sus logros 
culturales estan deter•inados por la• relacio-
nea de lo• ninos con sus padres -o los represen 
tantea de fstos- y sus hermanos. Los conceptoi 
de represiOn y sublimaci6n, en cuanto resulta-
dos del conflicto con la realidad social, han -
proaovido allflliamentf la COl'fJrensi6n de estos -
fenOmenos. Para la formci6n ·del car~cter auto 
ritario es en especial decisivo que los ninos-= 
aprendan, bajo la presi6n del padre a no re111i-
t ir cada fracaso a sus causas sociales, sino •
quedarse en las causas individuales y a hipo•t! 
siarlas reli«iosamente co1110 culpa, o, • la anne 
ra naturalista. como falta de talento".5" -

Mecanismos de defensa 

La familia no existe como mera abstracción, o como una -

existencia falsa; existe también como un obstáculo a vencer -

mediante la lucha contra todos los condicionamientos que 

uno ha introyectado a través de ~lla. No obstante los in---

tentos que los hombres hacen para superarlo parece estar 

sienpre bloqueado, pues existe un gran namero de tabaes en 

torno al sistema familiar, de dimensiones.que trascienden 

al taba del incesto y el que va contra la avaricia y la su---

5') Horkheimer, Max. Teoría Critica. Op. Cit. pp. 1)2, 133. 
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ciedad; uno de ellos es la reprobación que i11JJlica experimentar 

la propia soledad en el fflJndo. Pues parece que no existen mu-

chas madres dispuestas a separarse de sus hijos el tiempo sufi

ciente para que desarrollen la capacidad de estar solos. Siem

pre se da la necesidad de impedir la desesperación del hijo. P! 

ro en benefido de la propla madre no del afectado.SS 

El sentimiento de culpabilidad señalado por Horkheimer, es 

abordado por Cooper al nivel de los tabúes, como bien Jo señala 

cuando dtce: 

"La familia depoa1'ta en el nilto un elaborado -
sistema de tabOes ••• Ello se lleva a cabo, co
mo la enseltanza de los controle• sociales, me-
diante la illf'lantaci6n de la culpa, la espad• -
Damocles que descender~ sobre la cabeza de quie 
nes antepongan sus elecciones personales y sus= 
experiencia• propias a las prescritas por la fa 
•ilia y la sociedad".56 -

Esto se comprueba en el hecho de que no se nos educa para

dar y recibir amo_r, sino seguridad. Esta quiere decir, la afi!. 

maci6n plena y sielrf.Jl'e fortz'ficada de la familia. 

Este robustecimiento si'empre en proceso de la familia, se-

da porque fsta como agente cultural del poder sabe introyectal', 

que no hay necesidad. de plantearse dudas al respecto de su exi! 

tenci'a. No es posible panel' en duda a la familia en sí misma. -

ni a su capacidad de genel'ar "salud mental" ni las "buenas cos-

SS) CE, Cooper, David. Op. Cit. p. 17. 
S6J !bid. p. J2. 
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tumbres", finiquita en cada uno de sus miembros la posibilidad

de dudu. 

Las consecuencias de la duda son en verdad preocupantes 

pues Cooper seflala: 

,.. 
#Si no dudamos nos convertimos en dudosos ante
nue1tro1 propio• ojo• y nuestra Onica opci6n es 
perder la viai6n y conteaplarnos con los ojos-
de lo• de.ta, loa cuales atormentados por la -
•ia.a irreconciliable problem.ftica, noa ver~n -
como personas debidamente seguras de st mismas
y que dan >e&uridad a 101 demb, En realidad -
noa convertimos en las vlctilllill de un e•ceao Je 
ae&uridad que deja a un lado la duda, y en con
secuencia destruye la vid4, sea cual fuere Ia -
lorm en que viviaos".57 

Conclusiones 

Definitivamente creemos que, en efecto la famtlia refleja

actualmente los rasgos esenciales de nuestra· sociedad, es Ja -

unidad que reproduce una porci6n nxiy significatiVa del sistema

social. 

Sin embargo, hemos visto las contradicciones que se dan en 

su seno. Contradicciones que aparecen como inevitables -y se -

podrla decir que lo son- si ,,o existe una iniciativa de trans--

57} !bid, pp. 10, 11. 
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lormaci6n que por otro lado, se requiere en todo el orden so--

cial actual. 

RefleKionando sobre dichas contradicciÓnes hemos pensado-

que es la lfXljer al interior de la familia quien saca la peor -

parte de ese ¡'uego de relaciones y es el Derecho Paterno su ---. 

peor opositor. Luego entonces creemos que la lucha por la lib! 

raci6n femenina, tanto en el hogar, como socialmente, empi'eza-

o deberla enpezar por la igualdad de derechos al interior de la 

familia concomitantemente con Ja de la vida social, como vere-

mos en el siguiente capitulo. 

También se ha planteado la contradicci6n entre padres e hL 

jos, pero esta contradiccidn yo la ubicarla en el nivel de de-

sarrollo de las interacciones sociales pues los niftos y los jó

venes se "educan" también fuera de Ja familia con sus iguales,

que es donde ampllan sus "esquemas de referencia". Por.lo i¡ue

al adherí~ nuevos puntos de vista, chocan ~on la supuesta sabi

durta del padre (que se supone que todo Jo sabe). En concreto, 

cr~Q que este choque es generacional en el que las nuevas ge-

neraciones por su natural inquietud trascienden Ja explicación 

paterna. Momento en el que son conminados de diversas forma.s-

para que vuelvan "por el buen camino". Sin erdJargo con la ln-

t;oyecci6n de pautas culturales el niño y la ni~a son educados

para cu17plir distintas funciones: el varón la de autoridad al--

· Crear su "propia familla": y la mjer a la abnegación (sumi---

si6n), que por costuniJre aceptada culturalmente, deberA asumir. 
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Con uto reforzamos la hip6tesis de que ha de ser la 11MJier 

qui'en tome la iniciativa para luchar por ·la translormaci6n de-

estas relaciones; pues parece di'ftcil que el var6n por iniciati 

va propia desee volver al Derecho Materno. 

No deseamos darle al honiJre en este trabajo la apariencia

del monstruo del hogar. Pues a decir verdad !l tambi!n sufre-

las consecuencias de vivir en familia, ya que aunque tenga aut~ 

ridad en ella, es -como todos los miembros de la familia-, un-

esclavo tamb1'én del sistema social actual y un sujeto moldeado

para vivir en sociedad mediante la alienación de su esplritu,-

sin más estimulo que el de llegar a ser un gran consumidor de-

bienes superfluos. 

Finalmente, no creemos una ref lexi6n estéril el plantea--

miento de formas que luchan contra la z'nconciencz'a de aceptar-

las cosas por el peso de la costumbre y los tabaes en la vida-

familiar, en todo caso, si la familia es imprescindible no por

ese solo hecho ser~ imperfectible. Pero una cosa sl es segura, 

que en tanto exista la familia como agente cultural del poder

habr4 que luchar contra el la en un intento por convertir la en-

agente de 1iberaci6n social. 



CAPITULO Ill 

LAS RESISTENCIAS AL DISCURSO CULTURAL 
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IntroducciOn 

Se pretendé en el presente capitulo, la corroboraci6n elffJf 

rica de nuestra propuesta teOrica. Bsta pretende sostener, _.;. . 

que la cultura y su discurso en el cual se basa." no es sOlo --

aquello que supone la liberacl6n del individuo en /a s9ciedad-

mexicana, mediante las instituciones sociales que en apariencia 

existen para t•l•• fines; por el contrario, queremos demostrar

el car4cter coercitivo de la cultura y su fin en st, asl como, 

su car4cter alienador y su referente socialpolltico. 

En ese sentido, hasta el momento nos hemos limitado a ca-

racterizar desde nuestra perspectiva, el papel de la cultura Y

algunos de los agentes por el cual Asta se vierte. 

El presente capttulo pretende demostrar e1ffJfricamente /o -

anterior, para lo cual se analizarAn tres movimientos de grupos 

sociales que por no estar de acuerdo con el discurso cultural-

del poder -lo que inplica un grado de conciehcia-, se enfrentan 

a f/ en una lucha desigual en /a basqueda de alternativas de--

liberaci6n. 

Es sobre Ja base de la lucha mencionada que nosotros pre-

tendemos demostrar que el papel de la cultura en la sociedad a~ 

tual, y sobre todo en Nfxico, tiene un rol coercitivo y aliena

dor. y que este a/timo es su objetivo fundamenta/. 

En ese marco y por motivos de eKposici6n, se ver& primero-
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la lucha de las mujeres, enseguida la de los homosexuales y por 

dltimo a los.intelectuales, aclarando que el estudio de lo ant! 

rior no son an~lisis que detallen las particularidades de las-

resistencias con todas sus peculiares caractertsticas, pues eso 

serta tema de varios libros, el cual no tendría lugar en este

trabajo. 

Hecha la aclaraci6n, adelantamos la tesis de que los dos-

primeros grupos identifican a Ja familia como el enemigo inme-

diato a vencer; talfi,lén coinciden en que la tradici6n moral ju

dea-cristiana de Occidente, de la que México participa, fluye-

mediante el discurso cultural ocasionando los ~s terribles da

nos a sus intereses más vitales, as! como a su proyecto de li-

beraci6n. 

Por otra parte encontramos la lucha que un sector de la i~ 

tel igencia en nuestra sociedad opone al sistema social y a .sus

inst ituciones; vale decir, al discurso y sus agentes, su lucha

se establece en un frente fundamental: La critica del sistema.

sus instituciones, esencialmente donde se itrfJarte la enseftanza

y se practica la investigaci6n • . 

Partimos de una distinci6n del sujeto intelectual y su pa

pel social para dete,rminar quifnes son los que luchan contra el 

sistema. y de qué manera lo hacen. para discutlr finalmente los 

planteamientos te6ricos de _esa lucha. 
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Finalmente es necesario aclarar que estos grupos sociales

fueron escogidos p•ra su an.tl i sis por ser' f en6menos que se vi-

ven. en las grandes concentraciones urbanas, independientemente

de dos cosas: que puedan existir como movimientos de resisten-

cia en menor grado en otros espacios territoriales -no precisa

mente la gran ciudad-; y. que existan otros grupos social es que 

puedan ser considerados como resistencias; pues no pretendemos

con esta selecciOn -por querer ser' objetiva-. agotar todos los

movimientos ni las resistencias al poder establecido • 
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J,1) La• Feministas 

IntroducciOn 

Existen diferentes y hasta opuestos puntos de vista sobre

la lucha por la emancipaci6n de la rmJjer, por eso s6lo.abordaré 

el problema desde uno de esos puntos de vista, el que considera 

no s6lo a la 111.1jer como victima del sistema social inperante en 

la actualidad, sino también al hombre. 

Esta posici6n se justifica en el contexto del trabajo en -

su conjunto, pues como se ha visto, el discurso cultural del -

poder no sOlo trabaja (produce) en funciOn de la alienaciOn de

la mier como objetivo, sino que lo hace de la misma fo1·ma con

respecto del hombre. Con el agravante para la fllJjer que la so

ciedad está organizada por el gran conglomerado de familias en

las que rige el derecho paterno, el cual, -se /Ja visto- reduce

la condici6n femenina en lo general a una participaci6n secund! 

ria en la vida social y cultural¡ lo cual viene a ser reforzado 

por dicho discurso de poder vta sus agentes culturales. 

En ese sentido, la mujer es vtctima de un proceso culturi

zante vla los medios de colfXlnicaci6n, la enseftanza escolarizada 

y la familia. Esta llltima como hemos visto ha sido, el objeto

de las reflexiones en torno a las contradicciones que en ella -

se viven, sin embargo la historia del feminismo nos muestra que 

la desigual situaci6n de la mujer en la familia, ha sido plan··-
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teada por el movimiento feminista del pasado •iglo y principios

del actual, que miis bien se considera sufragista por su lucha-

en alcanzar el voto. Y no es hasta despufs de la segunda gue-

rra mundial con Simone de Beauvoir y su filosofta existenciali!_ 

ta que se retoma el cuestionamiento de la familia y el matrimo

nio; para la autora, este segundo era una instituci6n daftina P! 

ra hombres y 11JJjeres por igual; al respecto decla que el matri-

monio era una "instituci6n burguesa obscena" porque reduce a la 

letanta de derechos y obligaciones lo que consideraba que debla 

ser una asociaci6n igualitaria, basada en una atracci6n rectpr!!, 
J 

ca y espon t.tnea. 

En ese sentido, la lucha de la rmfer puede ublcarse ·en lo-

inmediato hacia su situación en la familia, pero se extiende a-

toda estructura social que la oprime, conformando su conciencia. 

A continuaci6n se ver.f la toma de conciencia del mo.vimien-

to femini'~ta ast como sus propuestas de liberaci6n. Para ense

guida ver una muestra de la forma en que el discurso cultural -

del poder maneja la supuesta aceptaci6n al carr/Jio en las rela-

ciones de la tt1Jjer y el todo social, Finalmente. concluiremos-

tomando posici6n, 

1) Cf. "Falleci6 ayer Simone de Beauvoir en Parts". En Uno Nas
Uno, 15 de abril de 1986, p. 23. 
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La situaci6n de /a t12ljer 

a) En Ja !ami Jia 

Engels caracteriza el tr4nsito del matriarcado hacia el de 

recho paterno como una verdadera revoluCidn que los seres huma

nos han vivido en la historia. Pues ha seitalado al primero co

mo una sociedad no desarrollada y por lo mismo sin antagonismos 

clasistas y sin codificaci6n del ser huma.no; y al sistema pa--

triarcal como instaurador del antagonismo de clase e inaugura-

el principio de rlgida autoridad en el seno mismo de la familia 

detentado por el hombre, proceso en el cual la rrtJjer pasa a ser 

dependiente de aquél calTiJiando su propia esencia. a ello !fork-

Hei mer anade: 

•lfientr•• en lo •acial y jurtdico se halle. en
«ran Mdida bajo e/ doroinio del hollbre, y nece
sitada de fl -ea decir. en tanto experi,.nte en 
si Ja lry de esta sociedad an4rquic•- su propio. 
deaenvolviai.ento continuara detenida. El var4n. 
aquel qu• h• •ido aodelado por la•. circun•tan-
ci•• reinante•. la doaina de do• .. nera•: en -
tanto el proc••o de la vida social ea confi61Jr• 
do e•enci•latente por varonea. y por eao ea el-= 
var6n quien 6obierna l• faailia•.2 

Lo anterior llev6 a la degradación de la mujer, segan En--

gels, esto se manifestó al igual que entre los griegos de los-

t.ielJf>os her6icos y fin mayor medida entre los de los tienpos el! 

2) Horkheimer, Nax. Teorta critica. B.A. ArgentJ'na Amorrortu -
Edito~es, p. 141. Op. Cit • 

. -- - -.- - .. -
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sico1, ha sido a travfs del tiempo, retocada y disiJSJlada, en-

ciertos sitios huta revutid• de for•s iloll• 1utiles, pero ja-

mis 1e ha extinguido.] 

La familia moderna, l• familia monog.fmica 1urge con la ci

vilizaciOn naciente y ie fund• segdn Engel1 en el poder del ho!E 

bre basado en el derecho paterno y la patria potutad, pero es

to no quiere decir que ••t• forma ·de familia -la monogamica-, -

aea una forrm mis elevada que las anteriores. En palabras del-

autor: 

•t. _,.OI'._¡• no •parece de niqvna muera en -
la hi•tori• ca.o una reconciliacitJa entre el -
ho.llrt y l• •J•r, y •cho •noa aOn c- la -
fo,... ... •ltv•d• de l• fmlia. Por el contra 
ria: entra en ••cena bajo la fo,... d• e•cl•vi-= 
tud de un Hso por otro, procl-cilln de un con 
flicto entre los-· de.coaocido ha•ta enton= 
ce• en la hi•toria ••• •l pri•r antagoni•.., de
cl•••• que apartci6 en la hi•toria coincide con 
el deNrrollo del ant .. oni- entre el ho.llre y 
l• •ier en la -•-'•: y la pri•r• oprHilln 
de el•••• coa l• del •••o fe•nino por el •acu 
lino. La -••• fue un gran progrHo histo= 
rico, pero al mía.o tie..,o inaugura triunfante
coa l• e•clavitud y la propied•d priv•da •. aque-
11• fpoca que •On dura en nue•tro• di•• y en la 
cual cada priwr••o •• al •i.., tie111>0 un retro
ce•o relativo, en el que la ventura y el de .. -
rrol lo de uno• veriflcanse a expenN• de la des 
ventura y· de l• reprHilln de otroa•.4 -

JJ Cf. Engel1, Federico. El Origen de la Familia, la Propiedad 
privada y el E1tado, Mfxico, 1984, 
Editores Mexicanos Unidos, p. 6J. 

4J !bid. pp. 72. 74, 
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.Por otra parte, aunque la incorporaci6n de la ltlljer a la 

vida productiva parecta abrir canales de participaci6n social y 

aparentaba una ~mancipación relativa de las tareas domésticas.

en sociedades como la nuestra, esto triplic6 las tareas de la -

TrJJjer por lo siguiente: En la conformaci6n de los valores por -

parte del discurso cultural, aparece como natural que la trJJjer

se encargue primero, de las labores del hogar; despufs, de la -

crianza de los hijos y finalmente, para "ayudar" al marido se -

vuelca a un trabajo remunerado cre~ndose una carga tan pesada -

que el m.ts duro trabajo ~e un hombre no se le compara. 

A lo anterior ayuda y se puede cons.tatar, en todo el apar! 

to publicitario y comercial en donde lo·s mensajes de los produ2_ 

tos se desarrollan en el ma.rco de una "familia normal" en el -

que a la tr1Jjer le. tocan esas tres labores y es visto como natu

ral incluso por la ma.yorla de ellas. Pues el peso social de la 

costu.nmre actaa coercit ivamente para que la 111Jjer no tome con-

ciencia de que esto no es intr1Jtable. 

Es por lo anterior que, las n1Jjeres cuando trabajan en ac ... 

tividades productivas o de servicios, no quedan relevadas de -

las tareas domésticas, ni de la crianza de los hijos, esto, in

dependientemente de que existan quienes por su si'tuaciOn econO

mica se B11fJleen en trabajos de tipo domfstico y que por lo reg!! 

lar son los ellf'leos peor re1111nerados y sin prestación alguna. 

Es por todo lo. anterior que creemos que la situaci'6n de la 



. JmJjer en la familia actual es de inferioridad frente a la del -

hombre y es en eae sentido que grupos de ·feministas propugnan-

por una relaciOn .... equitativa en la familia, pero ésta no pu! 

de desentenderse -ai quiere fructificar-, del analisis de la sj_' 

tuaciOn de la mujer en el conteKto social global, como a conti

nuaciOn se ver.f. · 

b) La situaciOn de la 11JJjer en el conteKtO socio-cultural. 

En contra de la tradici6n cultural de su tiellf'O, Sor Juana 

Inés de la Cruz escribta "¿Qu6 podemos saber las mieres sino-

filosoitas de cocina?n. 5 

Son 111Jchos los sei'Jalamientos acerca de la exclusi6n de la-

m.ijer en los asuntos sociopollticos y culturales aunque hayan -

existido excepciones en la historia, lo que s6lo ha servido pa-

ra cubrir las apariencias. 

Al respecto de la situaci6n de la D11jer. en el niJndo, Slmo

ne de Beauvoir planteaba que la mujer era un ''producto cultural" 

al decir que "no se nace mujer, una se hace mijer", porque se--

gan ella las n11jeres constituyen en la .sociedad una "casta in{! 

rior" sometida al poder de los hombres. Hasta hoy ese análisis 

dio un impulso decisivo al movimiento femenino en materia de ll 

beraci6n, cobrando muchos frutos en la toma de conciencia y en

la lucha reivindicativa.6 

5) (Para rev~sar los antecedentes del feminismo en México~ véa
se: Urrutu, Elena. En Rev. Fem, No. JO, Oct. Nov. 19~3. p. 
4 y Ss. 

6) Cf. 11Falleci6 Simone ... 11 Op. Cit. p. 23. 
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·El movimiento feminista surge con el objeti~o coman _de opE_ 

nerse y responder a una sociedad que tiene como constante hist~ 

rica la suprema,c!a masculina y que, suponiendo esa circunstan--

cia como inmutable, ha lineado la opresión y marginación de las 

mujeres sobre unas pretendidas (o no) bases biológicas o natur! 

les. La respuesta se basa esencialmente en la definici6n de la 

mujer como "producto cultural" distanciado de su sexo biol6gico, 

declarando asl, que no hay nada de inllJJtable en la subordina--

ci6n actual de la mujer ya que esto es el resultado de un proc! 

so de desarrollo social en el que las leyes biol6gicas han dej! 

do de incidir. 7 

Lo anterior quiere decir que la r~voluci6n feministaº -ind! 

pendientemente de que sea también biol6gica-. es fundamental y

prioritariamente cultural. Porque definitivamente como Sacra-

mento Martl senala: 

"SOio un conoci•iento e•acto de d&,de te,..ina-
lo biollJrico y dOnde ell'ie,. lo cultural podr•-
1arantiaarno• que la funci&I reproductor• no -
puede se1uir siendo utiliaada en contra nue1tra. 
Pue• lo cierto •• que esa zona de confus1·0n •O
la ha Hrvido para lelfiti•r toda claae de in-
juaticias contra la ,.,jer y p•ra proporcionar -
arp-ntos biolOlfi•ta• al C!.lllJonente •chista 
de ·za ideololfl• doainantew.8 

7J Cl. Nartt, Sacramento. "La maternidad. Punto clave para -
una perspectivc. feminista". En El-
Viejo Topo No. 51, Dic. 1980, p. 26. 

8) !bid. P• 28. 
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En ese sentido, cuando •nal izamos el papel de la industria 

cultural en el P.rimer capitulo, pudimos cOnstatar lo anterior.

en dicha industria se produce una concepci6n del llllndo que se-

nutre de dicha ideologla, la cual es interiorizada entre otras

cosas por Jos medios de co111.1nicaci6n de masas y todo el aparato 

publicitario que es parte del mecanismo de producci6n de slgni

ficados hecho por el discurso cultural del poder. Que trata de 

aparentar la igualdad de los miembros en la sociedad. 

Sin embargo, la demostraci6n de que las mjeres dese11J'eflan 

en el sistema socio-econ6mico un papel subordinado -y, de hecho, 

gran parte no reconocido- suscita inmediatamente esta pregunta: 

¿por quf las propias 111Ujeres aceptan en general como inevitable 

y natural ese papel? ••• En sus notas de la c4rcel Gramsci. di.ce 

que un grupo subordinado, que trabaja anicamente en funci.6n de

una experiencia directa y personal y del sentido coman. no est4 

en cóndiciones de construir. una concepci6n critica del 1111ndo--

que sea coherente. Lo que se est4 viviendo ~uede estar en con

tradicci6n con las explicaciones di.sponi.bles, pero serta 11llY dj_ 

flcil percibir el por qué o entender el c6mo do semejante si tu! 

ci6n. Asl pues. a pesar de la experiencia de contradicc1'6n, lo 

que se "siente" a menudo es el car4cter natural del modo en que 

· ocUrren las cosas. La func1'6n dominante de 111 cultura -que ca

be definir como el proceso social e histOricamente de produc--

ci6n de significados- en toda la gestaci6n de papeles de la --

identidad es fundamental. 9 

9) Cf. Industrias Culturales: El futuro de la cultura en juego. 
UNESCO, MEXICO 1982. p. 96, 
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·En ese sentido, la industria cultural basada· en Ja expan-

si6n transnacional tiene un modelo concreto de vivencia, de ac-

ci6n y metas, sobre todo para la mufer urbana de clase media.-

Un destacado publicista lo expone con claridad: "En la f4brica

hacemos cosm4ticos, en la tienda vendemos esperanzas 11 .10 

Lo anterior es poslble porque las relaciones sociales de-

dominio en nuestra sociedad, que responden a los intereses de-

los grupos minoritarios que detentan el poder económico y polt

tico, han limitado la participaci6n de la trl.lfer y en mchos ca

sos la han marginado, impidiéndole su desarrollo integral como-

ser creativo, capaz de participar activamente en la construc---

ci6n de una sociedad más justa, reducifndola a puro obieto. 

Se busca des'de el discurso cultural. producir un tipo de-

trJJjer -aunque también de hombre· o desarticulada de su realidad, 

acritica del contexto polttico. insensible ante los problemas-

vitales de su sociedad y de su género. Se· gesta un tipo de mu

jer que coeKista 'sobre las contradicciones que finalmente la 

oprimen pero que "est~n de moda" y por enclma del dolor y la P2. 

breza en busca de la "felicidad" que le darA el consumo.11 

10) Cf. Santa Cruz, .Adriana y Era za, Viviana. 

llJ Cf. !bid. 

México, 1980, 
p. 16. 

Conpropol otan, -
ed.. Nueva Imagen, 
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De.lo anterior han toJD11do ya conciencia las intelectuales

del movimiento feminista, Carmen de ElejaDeitia lo seftala atin!!, 

damente cuando dice: 

•La creaci6n··del yo" de l• ,.,jer por el h..,.,,re
y la aociedad •sculina, facilita el ca.ino pa7 
ra su converai&I en •rcancfa porque hace posi
ble que. •ientr•• au realidad •• la de ser un-
objeto apropiado con un valor de c.-io que per 
•ite la tranAcci4n. su "yo• interioriudo la = 
lleva a considerar•• a si •i ... como sujeto y a 
desconocer su realidad de .. rcancta, y en la .. 
dida en que se desconoce se incapacita para la= 
reacciOn. Es precisamente en ese "yo" ¡.,.&ina

,rrio e idealisado pero aau•ido. donde aitOa la-
sajer lo •eterno fe.enino•, la virtud, la .. ter 
nidad, donde dnic ... nte le •• pel'llitido "la li= 
bertad", 1u posibilidad de no 1er apropiada y -
de sentirle ella ,.¡._, y 11 allt doade arran--
can aua c~ort .. ientoa para ajuatar1e lo _. __ _ 
posible a e .. ideolorta del "yo•,12 

Sin embargo, esta conformaci6n del "yo" de la rrujer por 

parte del hombre no es individual sino como hemos senalado, el

discurso cultural vla sus agentes lo introyecta formando los e.! 

tereotipos necesarios para asumir la realidad de esa manera y -

no de otra -lo cual beneficia el orden transnacional actual-, -

sino que las representaciones que gestan el "yo" tienen una di

mensi6n social que termina expresAndose en "roles" que distin--

guen y tipifican desde el "yo" de la mujer que tiene su casa co 

12) Elejabeitia, Carmen de. "Mujeres, movimiento feminista y-
revoluci6n". En El Viejo Topo No.-
48, septiembre 1980, Barcelona, E!! 
paña, PP.• JO, 31. 



119 

mo ''espejo" hasta el cie la que se siente "más segura" por usar

cierto tipo de desodorante, -que desde lu~go si es m.§s caro da

mts status- del ''yo"-, en México s6lo hay que ver un programa.-

de televisi6n de ]0 minutos en el que el 50~-de ese tienpo son

mensajes conformadores del "Y?" para el consumo. Lo cual se .__ 

constata en la vida cotidiana con la e111Jlaci6n de las lflJieres .. 

latinoamericanas, a las del n1.1ndo desarrollado, protagonistas-

de programas televisivos que experimentan otras realidades.
13 

e) Algunas propuestas de liberaci6n 

Por una parte encontramos a la propuesta basada en Simone-

de Beauvoir en el sentido de que la lucha por la liberaci6n fe

menina no queda agotada en la lucha contra el capitalismo, sino 

contra el llamado "poder de Jos hombres". Sin embargo, creemos 

que éste no puede inpugnarse en abstracto, ya que no todos los

horOOres detentan el poder. No obstante, para de Beauvoir era un

error la difundida idea de las izquierdas de que primero habta

que socializar a los pueblos latinoamericanos y despuas pensar-

en reivindicaciones feministas. pues desilusionada de la situa-

ci6n de la rraJjer en paises que se autonombraban socialistas. en 

una ocasión dijo: "Aan después de la derrota del capitalismo es 

taremos todavta lejos de destruir las actitudes patriarcales".1~ 

13) Cf. !bid, p. 31. 

l~) Cf, 11Falleci6 Simone de Beauvoir!' ... Op. Cit. p. 2]. 



Lo·anterior ·sitaa al proyecto de liberación en una lucha de dos 

frentes: uno frente al poder efectivo del hombre -jurfdico-poll. 

tico-. y otro frente a la tradicz'6n cultural que a partir del-

patriarcado ha situado a la mufer en un plano inferior. Lo --

cual ha sido reforzado por el discurso 8lienador; no s6lo ha -

convertido a la mujer en obj~to de opresión del hombre y de las 

leyes de la sociedad (costumbres), sino que también al hombre-

lo ha formado como un objeto de consumo, dando muerte a su con-

ciencia. 

En la actualidad, la toma de concz'encz'a en que se basan -

las prácticas feministas para la liberaci6n se ubica en dos di

dz'recciones, de ello nos habla Elejabeitia: 

"Una que pretende sustituir al hoabre en su po
sici6n dominante y convertirlo a su ves en obje 
to de consumo. y otra que considerando que en-=. 
tre los hombrea tallbien hay d011inantea y d08lin• 
dos ••• une su suerte o pretende unirla, a quie= 
nes como ellas se ven so.etido1 a la erplota--
ci6n, a la alienaci6n y do•inaci6n ••• conside-
rando que· esencialmente su lucha es Ja •itU11w.
Pue1 como la •isas autora anade: "si se llegara 
a una situaci6n de .. triarcado en situaci6n del 
actual patriarcado,. si la BJjer do•inara los '"! 
cursos econO.ico1, ocupara el Jugar predo•inan
te en los ca..,os social y polftico. so.meterfa-·
al hollbre • l• condici6n de un objeto p•r• su -
consumo, no habrfa hecho otra cosa que asu•ir -
los COll'Orta•ientos actuales de los hombres ••• 
La dominaci6n se expresa en tfr•inos •sculinos. 
pero tambifn podrla erpresar•e en tfr11inos nfe
•niao•" sin que por ello dejase de ser domina-
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ciOn",15 

El peligro del feminismo radical es el planteamiento de -

que bajo el rdgimen imaginario de las mjeres, como conductores 

de la vida social, económica y polltica desaparecerta por ese -

solo hecho la relaci6n de poder entre "la pareja milenaria del

amo y el esclavo''· Esto m4s bien conducirla a una sillfJle inver 

si6n: el esclavo se vuelve amo. 

Es por eso que en la dialdctica del dominio y la sumisión, 

hasta hace poco la mujer fue masivamente la esclava pero, como-

mostr6 Hegel, ningan esclavo est.i totalmente desprovisto de re

cursos para invertir Ja asimetría. Un ejetrJJlO histórico .fue el 

proceso ideol6gico axial, que Nietzsche vio en Occi'dente y al-

que denominó justamente "la rebelión de los esclavos" y que se-

produce cuando el judea-cristianismo illfJone sus valores a las- ... 

morales paganas. Sin erMJargo, los males de Occidente r.adican--

en que el triunfo del esclavo en su poderto no se afirma a st--

mismo, s6lo nieg~ al amo". Lo cual declara en el lene teol6gi-

co "E 1 cielo serA de los Humildes". 
16 

En ese sentido habrá que tomar en cuenta la experiencia 

hi stOri ca del papel emancipador del cri st 1' ani smo para orientar-

15) Elejabeitia, Carmen de, Op. Cit. p. 12. 

16) Cf. Schnailh, Nelly. "El fondo de la figura en la cuesU6n 
femenina". En El Viejo Topo No. 41 .
febrero de 1980, pp. 25, 26, 
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por causas positivas el discurso liberador del movimiento femi

nista, como lo sefJala atinadamente Nelly 'Schnaith: 

•r.. rncciOn de la• mjeres, justificada por WJ 
•011eti•iento ailenario, debe convertirse en ac
cl6n plen•, o sea, en un .Jeto de •ufo afírm--
ci&I que i•on• los propios valores no ca.o •47 
ro rever10 de un anver•o preeaistente •ino ca.o 
una alt•rnativa di•tinta capas de incluir al va 
rlln en •u prOfJiO proyecto", 17 -

Para reforzar lo anterior no.s adherimos a la idea de que -

no existe condiciOn femenina en abstracto, ni de que sea neces! 

riamente la nJ.ljer la depositaria de todas aquellas virtudes que 

el hombre no tiene tiellfJO de ejercer, no le conviene, o ha olvi 

dado hacer, Al respecto Elena Poniatowska sei'lala: 

"Para co111batir crftica8ente la erplotaci6n y el 
1mr6inaaiento de las mJjeres serta un error --
idealizar invent•ndoJa, la condici6n femenina.
Nargaret Thatcher es leal a su clase no a su -
condici6n de 11Ujer -llbrenoa Dios de que seae-
jante brujo noa repreaentara ••• No es el se•o-
el que habla a travfs de ella, es el individuo, 
su 88la dispoaici6n hu .. na, su funcion .. lento-
dentro de la comnidad de lo• hollbrea. La pri
mer ministro Thatcher de.uestra que de una 111-
jer en el poder hay que esperar lo .;...., que de 
cualquier. en el poder•.18 

17) Ibid. p. 26. 

18) Poniatowska, Elena. "La literatura de las naJjeres es parte 
de la literatura de los oprimidos". En 
Revista Fem, Volumen VI, No. 21, Febre 
ro, marzo de 1982, p. 23. -
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La Polltica oficial en materia femenina 

En septiembre de 1985, con motivo de la "Tercera ReuniOn -

de la Comisi6n Nacional de Ja Mujer". que es la encargada de Ja 

integraci6n de la mufer mexicana al desarrollo del pals; plan-

teamiento oficial del actual régimen en materia de polttlca fe.:. 

menina. 

En dicha reuni6n, el presidente de México segan G6mez Gra

nados sefJal6 que: "sobre- la base de un cambio cultural, ser.i Ja 

equivalencia de oportunidades a partir de nuestro si'stema educ! 

tivo lo que haga en realidad el principio jurídico de la igual

dad entre ambos y Para hacer efectivo este principio debeinos .... 

comprometernos todos" .19 

También se elogió a la delegaci6n mexicana que nos repre-

sent6 en Nairobi. La cual segan Ja fuente. demostró gran cono

cimiento del tema. 

Sin embargo lo anterior s6lo es la "polltica de la aparie!!. 

cía y la diplomacia", pues en esencia, como lo han senalado ---

constantemente el equipo de colaboradores de ·la Reví sta Fem, el 

gobierno y e/ PRI -representantes del poder y la dominaci6n-

19) G6íDéz Granados. Angel. "Subsiste la resistencia cultural a 
aceptar la igualdad de la nx1jer".-
En El Universa/, 19 de septiembre-
de 1985, pp. 1 y 9. 
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han llevado una• polttica de represi6n hac_i'a movimientos de org!_ 

nizaciones aut6nomas (desde luego no s6lo de feministas) como-

lo ha seftalado la revista mencionada en un editorial, al respeE: 

to dice: 

"Una vea mis el sector oficial ha llOStrado su-
oportuni..o hacia las de .. nd•• de las ~jeres.
Por una parte, este rl«iaten ha no.b,..do a al&u
nas •ieres en alto1 pue1tos pabllco•. pero, por 
otra, no ha hecho nada concreto para cu~lir si 
quiera, con sua: .-. •lni•• proaesas electora-= 
les. Sus proyectos para M1jOrar la situaci6n -
de las .,¡eres -c.,_ supone aer el PrOfrr•- Na
cional de lnte«raciOn de la #ujer al Des•rrollo
se encuentran sola.ente en discursos y papeles; 
.son sillf)les entelequias. 

1.o que si ha hecho el l'Rl y el «obierno ea blo
quear y repri•lr las actividades de organiaacio 
nes aut4'no•• que ar e•t•n realiaando un trab•= 
jo para llOdificar la11 condiciones oprobious en 
que vive la .. yorta de /a11 .aijeres en nue•tro -
pala. Este es el caso del allanuiento de 
CIDHAL. del cierre de la Casa de I• Mljer en -
Ocotepec, #arelo•. de la per1ecu•i6n polltica-
contra l•• .ujeres iuchiteca• or«anizadas en la 
COCBI entre otra•n.ZO 

Esto s6lo es una parte de lo que el poder hace en lo inme

diato cotidiano. la producción del discurso cultural que se su

ma a ·za polttica de contenciOn al cambio, ha_ sido planteada a -

lo /argo del trabajo. 

20) Revista Fem No. 34. junio-julio de 1984. p. 2. 
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Conclusiones abiertas 

En las diferentes posiciones que asume el movimiento femi

nista, hemos rescatado que en lo fundamental son tres posturasT 

que no son necesariamente contrapuestas o mejor dicho habría -

que conjuntarlas para establecer un proyecto liberador m.is con

sistente, el las son: en prlncipio la que sostiene que la mujer

es un producto cultural, basado en la filosofta exlstencialista 

de Simone de Beauvoir; otra que concepttla desde el "naturalismo" 

la inevitable caractertstica "intrtnseca" que confiere un desi

gual reparto del poder entre los sexos, como ha venido seflalan

do Firestone, con lo que no estamos de acuerdo y tampoco cree-

mas que esta situación se explique totalmente con la histbria-

de la propiedad privada, como lo ha seftalado el narxismo. 

Pensamos con Sacramento Mart l que son sin embargo acerca-

mientas parciales al asunto, pero que dejan de lado un Qecho -

fundamenta) que expl lea la subordinaci6n de la nJJjer, y que a-

la vez serta fuen.te de lz'beracz'6n; nos referimos a la infrava12. 

ración o subestimación cultural de la contribución especial del 

género femenino a la especie. Humana, en· términos de crear la vj_ 

da, y que ha llevado mediante la producción discursiva culturaJ_ 

mente hablando, del poder, a la ocultación del costo social de-

la reproducción, con lo que la ventaja biológicamente entendida 

ha pasado a ser en la historia una desventaja social. Esta si

tuación debé ser conocida y reflexionada por el movimiento de-

l iberaci6n femenina. como paliativo para exigir de. la sociedad-
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una justa valoraciOn del costo social que supone para las muje-

1 t . . d l . 21 res e man en1m1ento e a especie. 

Si de verdad el sistema socia'l que vivimos en México dese! 

ra realizar lo que promete. esta reflexiOn podrla forma.r parte

de planes y programas de estudio para formar conciencia entre-

hombres y rmjeres del verdadero valor de éstas. 

Pero como esto nadie lo apostarla, llevémoslo nosotros a-

la pr4ctica concientizadora que en lo que a mt respecta. se PU.! 

de realizar en el aula universitaria, para aportar un granito-

de arena en lo que por convicciOn asumo desde hace algan tienfJO. 

21) Cf. Marte, Sacramento. Op. Cit. p. 29. 
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J,2) El Movimiento HomoseKual 

Introducci6n 

En este apartado empezaré con una breve historia del movi

miento de 1 iberaciOn homosexual de Occidente. en donde México--, 

se inscribe, es decir, en el contexto sexual-cultural que este

pats hered6 de Occidente en la época de la Conquista, y la cual 

se caracteriza en la herencia moral-cultural judea-cristiana. 

A continuación desprenderemos el contexto sexual-social en 

el nundo "civilizado" de Occidente, que con diferencias de des! 

rrollo industrial técnico-cientlfico de Jos d1.stintos palses,-

pero coincidentes de alguna nenera en el tipo de enajenación s~ 

cial, permitir4 ubicar la perspectiva desde la cual la sociedad 

establece la "norina heterosexual" que implica la marginación 

del lnpulso homoer6tico mediante la creación del concepto de 

"homoseKual idad". y el taba que de ál se deriva. 

En esa direcCi6n, se esbozarán las criticas de dicho con-

cepto llamado por la teorla crltica de la homosexualidad "la -

identidad homosexual". Dicha teorla se basa en el develamiento 

de la trama hecha por el discurso cultural y sus agentes en con 

tra del impulso homosexual, margin~ndolo de la sociedad • 

. ~, En tal sentido, se esbozan algunas propuestas de llbera---

ci6n homosexual que como veremos coinciden en rntrcho con las prE_ 

puestas de liberación femenina, 
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Finalmente concluiremos abiertamente para dar paso a una-

discusi6n. 

·Breve historia del movimiento de 11'beraci6n 

homosexual en Occidente 

En el contexto de la segunda mitad del siglo pasado, envii! 

za a desarrollarse un primer movimiento en favor de los dere--

chos de los homosexuales sobre todo en Alemania y Gran Bretafta. 

Karl Ulrich, quien encabezaba el movimiento, luchaba contra la

legislaci6n anti-homosexual prusiana, ·intentando que dicha le-

gislaci6n no se extendi'era al resto de Alemania por el afio de--

1866. Sin embargo esto no lructific6 y hubo que esperar muchos 

aftas para el resurgimiento del movimiento. 

As!, en el afio de 1895, con ocasí6n del proceso de Oscar-

'Wilde, Bernste~n, quien se hizo cargo pllblic~mente de su defen

sa, public6 dos artículos donde criticaba desde un pu.nto de vi! 

ta materialista ·la irracionalidad de la hip6crita moral hurgue-

. sa, demoliendo la idea que situaba a la homosexualidad como un

acto "contra natura", que deventa en periodos decadentes de las 

sociedades ,22 

22) Cf. Nicolas, lean. La cuesti6n homosexual. Barcelona, E., 
1982, Ed. Fontamara, p. 63. 
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. Por esos ailos, Hirschfeld también public6 un estudio sobre 

el tema, pero además, en 1897 fund6 el Comitf Cienttfico Humanf 

tario. cuyos objetivos eran en lo esencial: la aceptaci6n de la 

homosexualidad como una forma. natural de la sexualidad humana y 

hacer extensivos los derechos sobre sexualidad a los homosexua-

les.23 

A principio del presente si'glo. en Austria, Holanda, Esta

dos Unidos y otros paises, aun sin la formaci6n de organizacio

nes concretas, el movimiento homosexual efectivo dio paso a un

gran debate sobre la homosexualidad que hasta entonces habla sj_ 

do silenciado en base a uno de Jos más severos tabaes. 

No obstante, con las violentas persecusiones del fascismo, 

nazismo y estalinismo contra los homosexuales en la década de-

los alias treintas, se dio fin a este primer movimiento y con -

ello el resurgimiento de la norma heterosexual como z'deologla-

en materi~ de sexualidad soc1'a/ .2~ 

Por otra parte, con la persecusilln estalinista de los gay

se borr6 el apoyo de Jos obreros en algunos países, a la lucha

de Jos homosexuales, quienes después de la se~.unda guerra mun-

dial, en su resurgimiento -de Jo que se puede decir sería el S! 

231 Cf. !bid. P. 64. 

241 Cf, Mieli, Mario. Elementos de critica homosexual. Barce
lona. Espana, 19?9. Ed. Anagroma, pp. 19, 
20. 
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gundo movimiento de liberaci6n homosexual-, ya no buscarían el

apoyo. de la clase trabajadora, pues hta 'influenciada por el e! 

talinismo repudiaba ya al movimiento. 

En esta nueva generaciOn de homosexuales que va del princi 

pio de los aftos 50s hasta el final de los 60s, surgen movimien

tos que retoman Ja tradici6n legalista del Comité Humanitario-

Cient lfico. No obstante, al fin de los 60s se produce un vuel

co en que el movimiento se radicaliza y hace combativo. En los 

Estados Unidos con el "StoneWal 1 Rebel l ion" a finales de iunio

de 1969 se atestiguo lo anterior, con cuatro dlas de lucha en-

tre homosexuales y "pigs" en las calles de New York con el cual 

surgi6 el Gay Liberation Movement (GLMJ.25 

Es in¡Jortante destacar que Ja influencia de los hechos me~ 

clonados se extendiO en lo que algunos llaman el moderno moví-

miento de Iiberaci6n homosexual. En México ya se ha hecho tra

dici6n la "Marcha del Orgullo Lésbico-Homose~ual", la cual se-

celebra todos los altimos sábados del mes de junio de cada afta. 

En ese sentido, tanto a los homosexuales de la primera co

mo a los de la segunda generación les surge una pregunta inelu

dible que seftala Mario Mieli: 

2SJ Cf. Nicolas Jean. Op. Cit. p. 65. 



#Por quf '"°tivo l• sociedad noa .. l'lfin• y nos-
repr"i• tan duraMnte? ••• el nuevo 90vi•iento -
gay ha continuado la investigaci6n historie• y
antropol6gica inici•da por el pri8f!ro. contribu 
yendo a ilu•in•r la persecusiOn aecul•r de lo•= 
hoaoseruales y el origen hiatOrico de l• conde
na antiK•Y• condena que casi siellfJre ea difundí 
da, en ca.bio, como "natural" P-Ol' la ideologta= 
de la pri.,.cta heteroserual#.26 

111 

Para princz'pios de la presente d~cada existen ciertos indf.. 

cios sobre Ja aparici6n de una tercera generación (que no supo

ne la liquldaci6n de la segunda, sino su COTTfl/emento) ya que -

viene a profundizar el anAlisis en torno a la homosexualidad,-

lo que repercute en la puesta en entredicho de, Ja ideologta de 

la identidad homosexual, plan_teando Ja cuesti6n de la homosexua 

l idad latente, de comprender la necesidad de unlr esfuerzOs con 

Ja lucha de las M.Jjeres contra Ja falocracia y de moverse flnaL 

mente sobre el eje de una lucha de los homosexuales frente al-

capital_lsmo. para lo cual pretenden vlncularse a las organlza-

ciones de lzqulerda.27 

Tendencias del movimiento 

Encontramos en la literatura gay. tres tipos de tendencias 

del movlmiento de liberacldn homosexual: la reformlsta, la radL 

cal y la revoluclonaria • 

• t•. 

La tendencia reformlst·a lucha contra la legz'slacidn repre-
- . ~, ,; 

261 Mioli, Mario; Op. c;t; p. 20 

271 Cf. NicÓ/as, Jean. · Op. Cit. pp. 68. 69. 
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siva para el reconocimiento de los homosexuales como ciudadanos 

norlhll:les. Es decir, tratan de integrar a· los homosexuales a la 

sociedad burguesa, para que Asta acepte su identidad homosexual. 

Puede decirse que no profundizan en el sistema que Jos oprime -

porque son en su mayor/a gays con status respetable, de esto -

nos habla Ni colas: 

"Los COllf'onentea de esta tendencia son ciudada
nos respetables y digno1, 9JY di&nos porirtaaos
decir. A .,.nudo se casan entre ellos y viven -
COM> una ( .. flia ... : CCMIO una fa•ilía de. "nue
VO tipo", reproduciendo los papeles .. sculíno-
fe1te11ino, activo/pasivo, .. chofhe-.bra, d,,.inan
te/dolainado, •• reproduciendo, en una repet iciOn 
sin diferencia, el di1cur10 del Aao y el Eicla
vo".28 

La tendencia radical está en contra de la organización pa

ra la lucha, se mueven en el 4rea de la contracultura, promo--

viendo la automargz'nación. Plantean la cuesti6n homosexual en

la perspectz'va Norma/Antinorma, basados en el texto áe Hocquen

ghem "A 1 os que se creen normal es", para ellos la soez' edad bur-

guesa es "normal"; y ellos son Ja "antinorma". Y as! desean S!. 

gui r.29 

Segan Nicolas, la tendencia radical y la reformista coipcj_ 

den en que ambas propugnan por Ja asuncidn de la homoseKual idad 

sin la capacidad de establecer una critica del concepto y caye!!. 

28) !bid. p. 13. 

29) Cf. !bid. p. 14. 
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do en la tranpa de la "identidad homosexual". Ademtls, al i'nte

rior de estas tendencias hay t11Jcha misoglnia. 30 

La tendencia revolucionaria por el contrario, se basa en Ja 

critica de Ja identidad homosexual, lucha porque emerja la hom~ 

sexualidad reprimida en todo el cuerpo social y propugna un nu! 

vo tipo de sociedad que no inplique relaciones de opresi6n-ex-

plotaci6n. Unen su lucha al feminismo haciendo frente coman -

contra el sexismo y la falocracia, luchando finalmente contra-

el ·heterosexismo. En palabras de Nicolas: 

"Establecen una critica del •is.o concepto -
de hoaoseruolidad. Tratan de disolver la• -
categorl•• que separan la sexualidad (ho.oae 
rualidad/heteroserualidad) para, de esta far 
Jllil, hacer posible el acceso a la practica hO 
mose•ual ••• Consideran que aqut se encuen-= 
tra el nudo de la liberaci6n se•ual ••• Otro 
de los aspectos de su lucha va encaminado a
la aboliciOn de la fa•ilia, que en nuestra -
socif!dad es considerada como la primera cflu 
la de la sociedad. Su lucha aqul ta,,¡,ifn es= 
pareja a la de la.s mjere11".Jl 

Desgraciadamente no existen muchos movimientos de este ti· 

po, con 'una visidn más clara del problema. 

Por otra parte. el .caso de México no podemos enmarcarlo en 

una sola tendencia ~lno que pequeños grupos asumen pe&'spect ivas 

c'Ontrarias ideoldgicamente, como Jo demostr6 Ja conflictiva IM!, 

JO) Ct. !bid, 

]1) !bid. pp. 14. 15. 
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cha de 1984, Sin embargo, en la marcha del al!o siguiente lfi si 

tuaci6n cambi6 en un aparente giro reflexivo pues como seflala-

Carlos Bautista: 

"Alguna• peraonaa. casi todaa independientes. a 
ercepci6n de loa •iell!bros deJ Grupo Ho110serual
de Acci6n Revolucionaria (GHARJ Integraron la ~ 
Coordinadora de la Sfpti,.. #archa con el objeti 
vo de salvar un espacio conquistadon.32 -

Sin eMJargo, en general se puede apreciar que impugnan la

represi6n y extorsión policiaca de que son objeto, hacen crttl-

ca de la famllia, satirizan las conciencias escandalizantes, --

aceptan solidaridad de partidos de izquierda e insisten en que

debe haber solidaridad entre homosexuales tanto del sexo mascu-

lino como del femenino. Pero parece que lo que buscan es la -

aceptaci'6n de la sociedad en general, aunque no se descarta --

(pues también existen) a quienes propugnan por una nueva socie-

dad.]] 

Es importante destacar que para el objetivo del presente -

trabajo abordaré el problema o mejor di cho, "la cilest i 6n hamo-

sexual", desde la perspectiva de la tendencia revolucionaria -

pues es la que propugna un cambio en el sistema social inperan

te, en base a una reflexi6n profunda,· en tal sentido, esta pers 

pectiva nos permite introducirnos en una teorta critica de la-

homosexualidad que pasa por un an&lisis de la tradición moral--

32) Bautista, Juan Carlos. "Gay. Radicales y Coquetones". En-
Revista Siempre, 24-VII-1985, p. 51. 

]] I CE. Ibid. 
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ludeo-cri st iana surgida en Occidente y heredada a su vez por --

pal ses como ·México desde la época Colonial. Y se apoya en la-

teorta de la sexualidad de Freud. 

El contexto sexual en Ja sociedad 

Es i17f'ortante mencionar que la investigación antropol6gica 

favorece las perspectivas de liberaci6n gay. En efecto. hist6-

ricamente un an4lisis general de la homosexualidad en el orien

te pr6ximo ofrece las siguientes caractertsticas; segan Anabi-

tarte y Lorenzo: en la antigaedad exist!a "llberalidad sexual", 

leve vigencia de Jos tabúes sexuales, aceptación de la homose-

xual idad como una manera sexual m.!s. Pero a partir del auge de 

la moral btblica, sobre todo a partir del libro Levttico,' el 

tercero de Moisés, .esta situación se modifica. En este libro -

del Viejo Testamento aparecen prohibiciones severas en cuanto--

al sexo: 

"···La desnudez de tu padre. o la.desnudes de
tu madre. no descubrir4s ••• No te echar4• con -
varOn como con D1jer: es abo•inaciOn ••• cualquie 
ra que tuviere ayuntamiento con varOn como con= 
111Ujer, abo•inaciOn hicieron: entre a.boa han de 
ser nJertoa ••• n.J/¡ 

Sin embargo, en su texto Religious Roots· of the Taboo on -

Homosexuality (1974~. Lauristen se inclina a sumarse~ la opi--

JI¡) Anabitarte, Héctor; Lorenzo, Ricardo. "La Moral judeo cris 
tiana y la represi6n seKual". En El 
Viejo Topo No. 31, abril de 19?9., p. 26. 
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niOn segan la cual el taba antihomoseKual aparece en los hebreos 

posterior al exilio babil6nico; anteriormente la homosexualidad 

no s6lo se consideraba natural sino que estaba investida de im-

portantes funciones religiosas, al respecto .seflala: 

"Lo• pro•tituto• homosesuales fueron en un tieÍI 
po •a&rado• y ejerclan su arte • .,torio en el = 
tellfJlo".35 

Lo anterior puede ser constatado por Anabitarte y Lorenzo, 

al respecto mencionan: 

"En cuanto a la• relaciones ho.ose•uales de ca
racter sagrado entre los egipcios, varios e/e.
plos han llegado ha•ta nosotros. En un pilar -
del tellfllo de karnak el faraOn Senusret es sodo 
aisado por el dios Ptha (fpoca de la dinastla-= 
XII) ••• Hasta los judíos conocieron la prosti
tuci6n sagrada hollOse•ual masculina, por medio
de los "kadesh" del tellfllO de /erusalea. en --
ti e111>0• del r~ Jostas, quien asu•i6 el trono -
en el afto 631 antes de nuestra Era ••• Por otra 
parte, coao queda dicho. entre 101 judlos la ho 
mosexualidad es castigada con aotivo de la des= 
trucciOn de Sodo .. y Goaorra ••• Es evidente -
que el asunto de Soda.a es un invento, es un -
pretesto fabricado burdaaente para luego.conde
nar la hoao•esualidad... No hace falta re•r-
car que el Antiguo Testamento es una historia -
en donde los episodios crueles, aadicos, se re
piten constanteaente. y que Sodoaa y Gomarra es 
stllo uno ... ".36 · 

35) Citado en Mieli. Mario. Op. Cit., p. 94. 

36) Anabitarte y Lorenzo. Op. Cit. pp. 27, 28 
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·La infl.uencia de estas leyes llevaron incluso a Cristo a-

la n11erte, pues a él se le aplico Ja ley del "hijo desobediente" 

al perdonar la vida a María Magdalena. e ir esto contra las rt

gidas leyes de la época. En realidad la /legada de Cristo no -

fue reconocida en su 1'ntenci6n original ya que intentaba un pr2, 

ceso de apertura que venta a suavizar tan inf'lacables leyes, P! 

ro al organizar el movimiento, a la soni>ra de la cruz, Ja igle

sia impuso las tendencias más retr6gradas que llegaron a una 

simbiosis increlble con la decadencia del ilffJerio romano, en P! 

labras de los autores anteriormente mencionados: 

"Bstos ro .. nos sabr•n usar en su beneficio la-
Lq mosaica; ninguna ds apropiada par• opri•ir 
conciencias y ahogar voluntades. Bs el instru
mento ideal. La carne convertida en delito. y
tod• f•ntasfa en pecado. La culpa, esa •ldita 
leyenda de Ad.tn y Eva es el calabo10 donde cada 
uno de nosotros ser& encerrado. Siglo• despufs, 
en el veinte, ltfoisfs tiene un discfpulo brillan 
te. Ba austriaco, se llaaa Adolfo Hitler. El= 
tlllllbifn conde11lJ a los ha.o•e•uales al aaufre Y-. 
al fuego, •ile1 de ellos fueron e•ter•inadoa en 
los caapo1 de concentracidn ••• jugarreta• de la 
historia" .J? 

Esto último es una muestra de lo que hist6rz'camente pueden 

hacer qu1'enes detentan el poder pero que actaan baio la z'nflue~ 

cia de una moral opresora introyectada mediante el "trabaJo de

zapa" de la cultura. 

37) !bid, p. 28. 
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Por otra parte, despufs de explicar brevemente el origen-

de la represi6n homosexual, estamos en posibi 1 idades de abordar 

el contexto actual. En ese sentido, y retomando lo anterior. -

habrla que hacer notar que no s6lo los homosexuales son vlcti--' 

mas de tal moral. El sistema actual reproduce Ja milenaria do

minaci6n del hombre, tambi~n sobre la mujer, la norma sexual -

que se impone es la norma falocr~tica, donde la mujer no esta-

blece su propio discurso sobre Jo que desearla hacer con su se

xo; sie17flre se hace en funci6n del horrhre, a esto San Pablo con 

tribuy6 en el origen, pues en el eplstola de los Corintios afir 

mO que el honi>re no debla cubrir la cabeza por ser imlgen y gl!!_ · 

ria de Dios, más la mujer era gloria del hombre. Porque el hom 

bre no era de la mu¡'er, sino la m.J¡'er del h'?fÑ)re. Esto nos de

muestra el peso en este personaje, del machismo judto.18 

En nuestra época, la norma sexual fundamentada en Ja moral 

judeo-cri st iana también veta la homosexualidad infant i 1 pero 

los niflos sienpre se las ingenian para resistir esta norma. 

Sin embargo como señala Nicolas: 

"Cuando el nifto expresa y vive su de•eo al pun
to le e1 negado y 1e carga en la cuenta del --
adulto la aeu .. eilln de perversilln de ..,nores ••• 
Bxi•te, en efecto. un desface permanente entre
la• a•piraciones de todo individuo que quiere -
reali&ar••· tanto en su vida social ca.o en su
vida se•ual, y la• funciones en que el di•curso 
social trata de encerrarlo pre•entandole una se 
rie de eOdelo• estereotipado• tendientes a i.11>~ 

38) Cf. Ibid. p. 28. 



ner la nor• de la pareja heteroserual, legiti
mada por la instituci6n del 11J11tri11011io, CGll vi! 
tas a la procreaci6n•.J9 
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La introyecci6n de la norma sexual se lleva a cabo por Jos 

agentes culturales del poder (mencionados en este trabajo), pe

ro ade~s. con la institución Iglesia, no obstante el peso m.!s

fuerte de influencia se Jo damos a la familia. Estas insti'tu--

clones operan al nivel de la coacción psCquica más que en la f! 

sica, sin eniJargo, en su apoyo, el discurso cultural ha creado-

otras instancias: la psiquiatrta y la c'rcel para quienes se -

niegan a aceptar la norma sexual en esta sociedad. 

Critica de un concepto excluyente como forma de 

marginación del deseo y del placer homosexual 

La norma sexual dominante a que nos hemos referido, ha im

plicado adem.§s, a través de nuestra era, la puesta en escena -

del concepto de homosexualidad, para señalar a la vez que ex---

cluir, en y del cuerpo soclal a qui'enes tlenen lnstlntos homo-

sexuales, present~ndolos como un hecho "contra natura'' y por Jo 

tanto poniéndolos al margen de la sociedad "identilic~ndolos,-

señal A.ndol os como a Jgo perverso, relacionado con lo demont aco!'

lo que reforzado por la actividad de los agentes culturales, i~ 

troyecta un prefuz'c{o que se traduce en lo que se ha dado por-

llamar en la literatura gay "el taba de la antihomosexualidad", 

39) Nicolas. lean. Op. Cit. pp. 26. 
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Y un sentimiento de culpa que frena las manifestaciones de los-

deseos homosexuales en quienes se consideran "normales", es de

cir, heterosexuales. 

En sus Elementos de cr!tica homosexual, Mieli sostiene que 

aunque el concepto excluyente de "homosexualidad" es de origen

psicoanal It ico, es el psicoanálisis el que afirma en el marco-

de la cultura contenfJor4nea la universalidad del deseo homose-

xual. Para sostener esto Mieli cita a Freud: 

"Nuestra libido oscila nor .. lmente toda la vida, 
entre el objeto masculino y el fe,,,..nino. L• -
dispoaiciOn a Jas perver•ionea era la pri•itiva 
y general del instinto sexual hu11111no, partiendo 
de la cual se desarrollaba la conducto sexual -
normal a consecuencia de transformaciones org4-
ni cas y de inhibiciones psfquicas aparecidas en 
el curso de la maduraci6n ••• -sobre las fuerzas 
inhibidoras del instinto serual tenemos- ••• la• 
construc~iones sociales de la moral y de la au
toridadn.40 

En tal sentido, ante ·la perspectiva de la domlnaci'On, la -

homosexualidad se presenta como algo destinado a ·1a marginaciOn 

soci'al para lo cual se sirve de la instauración del instinto h!! 

moer6tico como una categorta aparte, instituyendo una naturale-

za, es decir, una identidad homoseKual, con lo que se facilita

la perpetuaci'6n del tabú de la homosexualidad, herencia de la-

moral judea-cristiana, lo que se traduce en una discrimz'naciOn-

401 Mieli, Mario. Op. Cit. p. 20. 



de los homosexuales lanzándolos al margen de la sociedad y seft! 

lándolos como desviados, enfermos o anormales. 

Con respecto a lo anterior y tambiAn apoyándose en Freud,

Nicolas señala Jo siguiente: 

"L• separaci6n tajante entre categorías (hetera 
1exuales/homosexuaJesJ cri•tali,. un corte ar6i 
trario que oculta la continuidad entre las di-= 
versas pr4cticas sexuales y nie1a el car•cter -
indiferenciado del deseo en relacidn con uno u
otro sexo. como den1estra Freud, el atractivo -
hacia eJ sero contrario no e1 ms natural ni es 
pont4neo que el atract1'vo hacia el propio se•o7 
La reducci6n del deseo a un dnico coaponente. -
el heterosexual, e~ un producto del proceao de
normalizaci6n de la sexualidad por la ideolo61• 
burguesa, que tiende a modelar, a travf1 de la
educaci6n y de los modelos culturales que pre-
senta, unos individuos aptos para cullf'lir su -
funci6n socia/ dentro del marco de la /a•llia -
monogámica y patr.-arcal 11 .k1 

En donde el "Ethos" fundamental es el trabajo, Jo ~ual CO!! 

vlene a Ja clase domz'nante. Es por eso que la homosexualidad-

ha pasado por un proceso de desvalorizacidn sistemático por Pª!. 

te del discurso cultural que ha introyectado el taba contra /a

homosexualidad como una fuerte arma para sofocar el deseo y e/

placer homoer6tico, enemigo de Ja reproducción de la fuerza de

trabajo, y de éste en si. 

41) Nico/as, Jean. Op. Cit.'li>p•. 20. 



El taba anti-homoseKual fluye en nuestra sociedad a traves 

de· la educaci6n (escolarizada y de la fam·i lía), los medios de -

comunicaci6n y la iglesia. Lo cual se lleva a cabo excluyendo

cualquier referencia a la homosexualidad, presentAndola como al 
go deformada, anormal e incluso diabOlica. 

Lo anterlor provoca una gran crisis de identificación en -

quienes el instinto homoer6tico es m&s fuerte y no asumen -por 

culpa del discurso cultural introyectado en su conclencia- la-

necesidad de hacerse manifiestos, pues como se ha señalado el-

peso de la cultura los reprime de tal forma que incluso experi

mentan la sensaci6n de culpa. 

Este sentimiento de culpa va vinculado al dogma de la pro

creación -herencia de la moral judea-cristiana-; sin embargo ni 

biol6gfca ni socialmente se puede sostener el argumento de que

el fin del sexo sea la procreación, en palabras de Miel(: 

"l/abitualeente. se considera "normal" la hetera 
se•ualidad a partir de la identidad amor=pro--= 
creaci6n. Nada mis tala&: deseo er6tico y re-
produccil'm de la especie no coinciden. Conside 
rar la sexualidad como finalluda en la repro-= 
ducci6n significa aplicar una categorfa inter-
pretativ• teleolOgic• heterosezual, y por tanto 
reductiva, al conjunto llllltiple de las funcio-
nes libidinales de la ezistencia•,42 

42) Mieli, Mario. Op. Cit. p. 65. 
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En sentido biol6gico este autor se apoya en Schreber para

rebatir la ideologta de la heterosexualidad, al respecto cita: 

•En los prieeros ""'ses de la gestaci6n (el feto} 
posee elementos de ambos se•os, y las peculi•ri 
dades del sezo que no llegaran a desarrollarse= 
pcrnJnecen. coao se ha podido verificar. por -
eje11J1lo en los pesones masculinos. en calidad -
de 6rganos4Judi...,ntarios en grado de desarrollo 
inferior". 

De lo anterior se desprende que el sexo nunca es llnico y -

que la monosexualidad hace sombra a la bisexualidad (hermafro--

ditismo), ya que seglln el psz'coanálisis todos somos sujetos bi-

sexual es. 

Sin embargo. el desconocimiento de Jos homosexuales acerca 

de lo anterior provoca que al menor deseo de placer homoer6t ico, 

se refleje de inmediato un sentimiento de culpa que hiere su -

ego machista, el cual responde con la autorepresi6n necesaria-

para tal ~fecto. 

Pero el sentimiento de culpa introyectado 1.:n los homosexu! 

les por el sistema, supone una fe.Isa culpa, pero que a la vez-

resulta un acérrimo enemigo de la liberación homosexual. un el! 

mento pstquico de tortura 111Jy fuerte y devastador; Corrado Levi 

escribe al respecto:. 

4JI Citado en Ibid. p. 25. 



"Nue1tra enfenwdad no esta en lel' homoseiruales, 
sino en •entir el sentido de culpa por serlo".44 

Lo cual como se ha seflalado tiene su base en el taba anti-

homosexual introyectado por el discurso cultural del poder. 

La propuesta de Iiberaci6n 

La llamada tenSencia revolucionaria gay que segan Mario -

Mieli se fundamenta en una teoría critica sobre la pretendida-

normalidad del régimen sexual donde tiene su predominio la het!_ 

rosexualidad exhorta al movimiento de liberación homosexual -en 

sus distz'ntas formas•, a la reflexi6n 'sobre las alternativas de 

convivencia social con miras a una emancipacl6n del instinto S,!! 

xual, o a la incorporaci6n pasiva al sistema de la Norma Heter!!_ 

sexual. Al respecto el autor menciona: 

"Para nosotros. homoaexuales. existe una doble
alternativa: o adaptarnos al universo constituí 
do. y. por consiguiente. a Ja marginaci6n. al = 
ghetto y al escarnio. asumiendo en nuestros va
lore• l• moral hip6crita del idiotisrrro helero-
sexual funcional al sistcai ••• o bien oponernos 
a Ja norma. a l• sociedad cuya imagen especular 
ofrece. y superar toda la posiciOn de la moral, 
descubrir el car4cter especial de nuestro• obje 
tivoa e~ístenciales partiendo del punto de vis= 
ta de la marginaci6n, de nuestro ser "diferen-
tes", lesbianas. 11E1ricones, gay, en abierto con 
traste con la regla unidimensional de la mono-= 
sexualidad hetera: en otras palabras, optar por 
nuestra "homono•la n. "5 

44) Citado en Ibid. p. 133. 
45) Mieli, Mario. Op. Cit. p. 144. 
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Es evidente que en la perspectiva anterior, subyace -slJlo en 

ocasiones-, una reflexión profunda de las causas determinantes de 

la marginación del impulso homoer6tico en los individuos tanto 

masculino:s como femeninos. Dicha teor!_a presupone por un lado 

-apoyada en el psicoan~lisis-, el rescate de la posible composi-

ci6n biol6gica del .sexo, queriendo demostrar que en cada sujeto-

existen ambos sexos. Y por otra parte, en base a la investiga--

ci6n hist6rico-antropol6gica demostrar que desde Ja anti'gaedad el 

sexo en los sujetos era originalmente hermafroditii. Y que a par

tir de la era cristiana se.ha perseguido secu/armeo1te al lnstinto 

homoer6t ico que al contestar la pregunta del por qué tal repre--

sl6n, se asegura que el pueblo hebreo no se distingula en la his

toria por ser un pueblo con ánplio desarrollo cultural.~6 'Lo que 

devino en la instauración de un sistema de dominio en base a pre

juicios sobre el sexo. 

En el proyecto de la liberación tambil!n se incluye la exhor

tación de l~s militantes a la extirpación de la culpa. Lo' cual -

ha de pasar por un proceso de moralidad de la vi'da. combat1'va con 

respecto al egotsmo. hi'pocresta y el car4cter coercitivo de la i~ 

morali'dad de la moral burguesa, que lance por los aires el senti

miento de culpabilidad, falso sentimiento que sigue vinculando a

los homosexuales al statu qua. su ideologla y sus mortlferos --

principios, En· palabras de Mieli: 

46Jr:r:Ibi'd. 



"Para nosotros ya no se trata de delinear un pro
yecto individual antitético respecto a la moral-
comdn. sino un proyecto intersubjetivo consc1'ente 
de las propias responsabilidades y de los propios 
fines. encaminado a la J

011fJlícaci6n de toda la hu
manidad. Los homosexuales debemos liberarnos del 
sentimiento de culpabilidad (y éste es.uno de los 
fines inmediatos de nuestra lucha} a fin de que -
el homoerotismo se difunda. "contagie• ••• si la-
for111 imperante de la monosexualidad es Ja hetera 
sexualidad, una Jiberaci~n del homoerotismo, la-= 
Cenicienta del deseo, constituye una etapa iapres 
cindible en el camino de la liberacien del ~ros.~ 
El objetivo ••• no es en absoluto el de obtener una 
aceptaciGn del homoerotlsmo por parte del statu -
qua hetera-capitalista, sino el de transformar la 
monosexualidad en Eros, realmente poli1110rlo y nill 
tiple: de llevar a la pr4ct1"ca y convertir en go-= 
ce el poliformismo trans-se•ual que e•iste poten
cialmente en cada uno de nosotros y que esta re-
primido•. 4 7 

1~6 

Esta larga referenc1'a nos deja ver que los objetivos de la--

tendencia revolucionaria no se conforma en materia sexual con la-

aceptación del instinto homoer6tico, sino que plantea cambios pro 

fundos a conquistar mediante la pr4ct1'ca del "contagio", y aunque 

es muy discutible la idea de que todos los heterosexuales fallece 

mos por tener un orgasmo con el ano, lo intere~ante es que esta ... 

tendencia identifica a los valores del capitalismo como su princi 

pal enem1'go.· M~s aan, han senalado que el sistema actual en Occj_ 

dente del que México forma part.e, los reprime en base a la heren ... 

cia moral iudeo-cristiana en materia sexual. Sobre esto han mani 

{estado que serta un si'nsentido seguirle el juego al statu quo,--

que adem4s ha comerci'alizado el ghetto gay en beneficio de unos-

cuantos mercachifles, aprovech4ndose de un problema social y hu"'! 

471 !bid .. p. 



no no resuelto hasta ahora en forma equitativa entre los protago

nistas de Jos hechos. 

Conclusi6n abierta 

Con respecto a la pretendida teoría del "hermafroditismo pr.2 

fundo" derivada de Jos Elementos de Critica Homosexual de Mario -

Miel/ quiero opinar sobre dos cuestiones: primero, estamos de --

acuerdo en que a partir de la era mosáica se ha expulsado a los -

homosexuales a la categorta de anormales y con ese pretexto se -

les reprime desde entonces, sin que esto fuera as! en Ja antigae

dad1 sobre todo en culturas más desarrolladas, como lo fue la cuL 

tura egipci' a; y segundo, que si el mismo Mi el i se apoya en Ja 

idea de una bisexualidad latente en todo ser humano, pero a la -

vez afirma que uno de los dos sexos que tenemos no logra desarro

llarse. en ese sentido, existe una contradicción en su plantea-

miento al decir que todos los heterosexuales. nos estamos repri--

mi'endo un deseo homoer6tico, y que seamos hipócritas al no confe

sar nuestra "homosexualidad 1atente 11 como !l la llama.. 

En todo caso, se puede reconocer que el discurso cultural -

del poder nos ha ubicado en la ideología de Ja heterosexuaiidad-

(la. norma), pero esto'no explica totalmente el porqué alln no so-

mas todos homosexuales. Lo que lo expli'ca en mayor parte est -

creemos, el bajo desarrollo de uno de los dos seKos con los r¡rfe

se ha dicho que nacemos. 
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Por lo demds, mientras las condiciones sociales no cani1ien,

las fuerzas que resisten seguiran buscando 'las alternativas de li.. 

beraci6n más viables, sólo que en este caso se ve difícil conven

cer a todo el naindo heterosexual de que ha estado reprimiendo su

otro "yo" del sexo y que el culpable es el orden social actual 

pues se presenta la pregunta¿ contra qué lucho primero, contra la 

opresi6n de un deseo presupuesto te6ricamente, o contra quien me

oprime directamente?. 

En ese sentido, se ve dificil convencer a los heterosexuales 

(hombres y mujeres) a que mediante la practica homosexual le est_! 

mos asestando un temible golpe al sistema de dominación, si antes 

no se pasa por un proceso de concientizaci6n de heterosexuales y

homosexuales en el sentido de que la libertad sexual es s6lo una

IMs de todas las libertades que por carecer de ellas, nos es pre

ciso luchar y que en el caso de la libertad homosexual, su irrpedi 

mento es acérrimo por parte del sistema pues atenta contra la fa

m_il ia patriarcal monogámica,• lnstituci6n socia! que oprime a la-

mujer y al hombre con diferenclas de grado, unléndolos para que-

formen la célula econOmica por excelencia, para el ejerclcio del

trabajo, sostén del sistema capitalista que se basa en la explot! 

ci6n del hombre por el hombre para Ja obtención de una ganancia.-

Pero una cosa es cierta, -aunque no estemos de acuerdo-, el dis-

curso cultura del poder ha reproducido, en base. a la moral judeo

cristiana. uno de los mitos mAs crueles en contra del lnstinto h~ 

mosexual, no porque sea inepto,. sino por el contrario porque se-

convenci6 de que la continuidad de la represi6ñ en ese aspecto, .. 

ast I e convenla. 
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J,J) Los Intelectuales 

Introducci6n 

El presente inciso pre-tende ser abordado desde la perspectl,. 

va de los intelectuales que luchan de una u otra forma contra el 

sistema de dominación que vlvlmos en la actualidad. 

Para tal efecto, habr4 que distz'ngulr primero los diferen-

tes tipos de intelectuales que actúan en la ·sociedad. para ast-

poder llegar a la "intel i'gencia" subversiva, o, que lntenta sub

vertir el orden social pres en te. 

Una vez identificado lo anterior, esbozaremos algunos pun-

tos de vista sobre el papel que debe jugar· el intelectual revo-

Iucionario, as! como su opinifJn sobre clertos elementos tales C,!? 

· mo: lucha, poder, saber y verdad e:ntre otros. Lo que finalmente 

implica, llegar a algunas perspectivas de liberaci6n. 

Los diferentes tipos de intelectuales y su funci6n social. 

Gramsci plantea que todo trabajo manual implica -aunque sea ·•···-·· 

en lo m4s mlnimo- un trabajo intelectual. Desde esa 6ptz'ca al -

hablar de intelectuales no podrtamos referirnos a quienes traba-

jan con el "intelecto", pues nos estarfamos refiri'endo a todos -
' los seres humanos. 

En ese sentido, el autor en cuesti6n se pregunta por los 1! 
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mites del concepto intelectual, es decir ¿c6mo se puede hallar-

el criterio unanime de las distintas actividades intelectuales y 

distinguirlas a la vez de las que son propias de otros grupos so 

ciales?, 

Para contestar lo anterior, Gramsci se opone al criterio de 

analizar la labor intrtnseca lntelectual, y propone situar dicha 

labor en el conjunto del sistema de relaci'ones sociales. 

Para ejerrplifi'car lo anterior seftala que, si bien el enpre

sario por su funci6n debe tener una serle de cualidades intelec

tuales; su ubicaci6n, o como ~l dice, ·su personalidad social no

se define por dichas caractertsticas, sino por las relaciones s~ 

ciales en general, las que lo ubican precisamente como empresa-

ria en la industria.48 

En el establecimiento de la distinciOn entre intelectuales-

y no intelectuales, Gramsci dice al respecto que: 

8 Se ••t4 h•ciendo ..,ncilln •I in.ediato ejercicio 
social de la cateiorta profesional de los inte-
lectuales; ea decir. se considera la direcci6n-
en que rec•e el .. yor volumen de la actividad -
profesional•.49 

Sin embargo no se puede decir que existan los no intelectu~ 

les, pues todos los hombres al margen de su profesiOn, experime~ 

tan alguna actividad intelectual. 

48) Gramsci, Antonio. 

491 Ibid. p. 26. 

La formación de los intelectuales. Méxi
co. 1967, Ed, Grijalbo, pp. 25, 26. 



151 

En tal sentido, el intelectual "org4nico 11 , el "especialis-

ta", no es para nosotros nuestro objeto de estudio, solamente -

que dicho 1'nte/ectual adems de cumplir /a funciOn par• Ja cual

fue creado por el sistema, fuera consclente de la necesidad de-

transformar el orden social establecido: mediante su experiencia 

y reflexi6n. Lo que para Gramsci serta (el especialista m4s el

polttico). Pues debemos recordar que el autor propone "la for~ 

ciOn" de este nuevo tipo de intelectual en la obra a la que nos

estamos refiriendo; con la dificultad que nosotros no podemos -

contar con dich·o intelectual para el an.tlisis de la realidad ac

tual en Occidente, donde México se inscribe. Pues si bien exis

ten (el especialista ms el polttico) no podemos decir que ha si 

do el resultado de un programa deliberado de la formaciOn de 

ellos, a lo ~s. puede decirse que es la gente que milita en los 

partid.os de izquie_rda y que ademá.s posee una activi'dad profesi'o

nal, los que en nlJmero no nos parecen ser signtfi'cativos. 

Por otra parte. es necesario aclarar, que el especialista-

m.fs el polttico en la actualidad no es necesariamente alguien -

que lucha contra el orden social vigente, peor arJn, por Jo regu

lar lucha por su conveniencia particular haciendose -consciente 

o no-, c6mplice del sistema. 

Otra distinci6n,que queremos hacer brevemente es Ja del 

"intelectual tradicional". es dectr, al que contlnmente se le co

noce como al erudito, literato, fil6sofo, etc. Este tipo de i'n

telectual si no tiene una activtdad profesional que lo vincule a 



las relaciones sociales generales con una conciencia y actividad 

critica del orden.social actual, sino una 'actitud pasiva frente

ª la realidad que vive, es un intelectual que no nos interesa P!! 

ra el estudio de este trabajo. 

Por el contrario, junto al intelectual que acabamos de dis

tinguir, existen ademas los de tipo tradicional pero que hacen-

crítica al sistema que nos rige. Su labor consiste en la con--

cientizaci6n y la denuncia, para lo cual se valen de los medias

en que se desarrolla su actividad profesional; medios de comuni

caci6n: televisi6n, radio, prensa y publicaciones. etc. 

Antes de referirme a las diversas formas de lucha de los i~ 

telectuales que en adel-ante nos ocupar4n, expondrá mi punto de-

vista acerca del proceso de formaciOn de dichos intelectuales. 

La formaci6n de los intelectuales 

Se ha hablado ya sobre los tipos de intelectuales que cono

cemos y nos avocamos a la selecciOn del tipo de intelectual que-

lucha contra las estructuras de poder sin que hayamos entrado en 

las distintas formas de lucha. Lo que veremos más adelante. 

Lo que por lo pronto interesa, es relatar lo que desde mi--

punto de vista es el proceso por el cual un intelectual llega a-

dicha conciencia. 
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~ara lo anterior nos hemos valido de un breve esquema: edu

caci6n-alienaci6n----reflexi6n-conciencia. Hemos planteado que, 

el que un intelectual arribe al nivel de conciencia, no por ese

solo hecho, asumirci una actitud de lucha contra el poder, por lo 

que a continuaci6n veremos. 

En la formaci6n de un intelectual, la escuela o la enseñan

za escolarizada juega un papel determinante. Sin embargo, sl se 

asume la tesis de que la educación la crea la sociedad -los que

la dirigen y dominan-, y que aquélla no lleva en su intención 

subvertir el orden de dicha sociedad. Sino por el contrario, 

mantener el orden y su reproducci6n. 

En tal sentido, la educación tiene por funci6n, la forma--

ci6n de gente apta. para el manteni'miento del statu quo. Y los-

intelectuales (como especialistas) son un fuerte pilar del orden 

social vigente junto a Ja educación. otros agentes tales .como -

Jos medz'os de comunicación (sobre todo electrónicos) actaan so-

bre Ja formación d~ los distintos sujetos -incluidos los que ha

br~n de cumplir una función aqut considerada- como intelectual. 

En ese sentido, los intelectuales org~nicos (no pollticos)

al pasar por un proceso educativo alienador diflcilmente asumen

una actitud reflexiva., de duda. que los haga llegar a la concie!!. 

cia del papel que juegan en la sociedad, es deci'r, en el juego-

de relaciones sociales, pero en el caso de asumirlo, ~Ste no ga

rantiza por sl mismo que dicho intelectual Bdopte la critica del 
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poder. Pues puede optar por una posición c6moda en la cual se.

busca la obtenciOn de privilegios mediante la puesta al servicio 

del poder establecido. 

Sin embargo existen quienes st dedican su obra a la denun-

cia ·Y la critica. pero además los que tienen una actividad prAc

tica inmediata de lucha contra las estructuras de poder en que -

se encuentran inmersos. 

En tal sentido, los intelectuales que de una u otra ma.nera

luchan contra el poder establecido son los que merecen en adela!! 

te nuestra atención; concretamente nos·referimos a los intelec-

tuales que est.i:n convencidos de que la lucha contra el sistema-

no puede por un lado. darse, sino en el plano de Ja lucha pol lti 

ca partidaria (de partldo polttico), Y por otra parte, quienes

sostienen que la lucha partidaria no es una garant!a para el lo

gro de los objetivos. ya que Astas (la toma del poder) no impli

can necesariamente el paso hacla una socz.'edad más l z.'bre. 

Lucha·por el poder y sus objetivos. 

La discusión sobre si la lucha contra el poder debe tener-

su base en la organizaci6n al interior de un partido polttz.'co y

cuAl partido es el de mayores garantías proféticas, hace tiempó

fue puesto en tela de juicio por distintos pensadores; sobre to

do después de instaurado el estalinismo en la U.R.S.S. Y la 

ormipotencja y prepotencia del P.C.U.S. (Partido ConXJnista de la 

Uni6n Soviética). No obstante, esto fue previsto por Ma~ Weber-
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cuando senal6 en algunos escritos pollticos los riesgos de una -

sociedad fundada bajo una economía planificada centralmente, la

que no llevarla a una dictadura del proletariado sino como suce

de actualmente, a una dictadura del burocratismo.51 

k'eber se opuso tanto a qulenes eran partidarios de un enfo-

que "Atico" de la polltica, como a quienes pensaron que el desa

rrollo económico llevarla mecánicamente hacia Ja lib~rtad poltt! 

ca. Al respecto decta: 

"No puede haber paa en la lucha econO.ica por la 
existencia: s6lo el que confunda la apariencia -
con l• realidad puede creer que el disfrute pací 
fico de Ja vida es Jo que le• reserva el futuro= 
a nuestros descendiéntes ••• No es •isi6rt nues-
tra ensenar a nuestros sucesores el ca•ino a Ja
paz y Ja satisfacción humana, sino .aa bien mo•
trar la lucha por lllilDteni•iento y cultivo de --
nuestra integridad nacional".52 

En tal sentido, para el autor la consecusi6n del poder· eco 
. -

n6mi'co y poi Ct ico eran un medio para salvag~ardar los intereses

nacionales. 

En la posición "ética" encontramos los partidos de izquier

das luchando con la bandera de la igualdad y la justicia. Des-

graciadamente la experiencia histórica de la organizaci6n social 

s~viAtica actualmente ha traído un gran desprestigio del socia-

lismo. Al respecto de.la idea de crear estados revolucionarios-

51) Cf. Giddens, Anthony. Política y sociologla en ~fair Weh•r.-
Madrid, Espai'la. Ali'anza Edi'torial, --
1976, p. ]1. 

52) !bid. pp. 25 .• 26. 
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de ruptura en la Alemania de su tiempo, Weber escribió a Luc---

k4cs: 

"Estoy ab•olut ... nte convencido de que estos er 
peri .. nto• •6lo pueden traer consi40 y traeran= 
de hecho el de•crfdito del socialisao durante -
cien allos".53 

Sin embargo, Ja posici6n "~tica" sei'Jala la necesidad de a~ 

ci6n de un partido din~mico que incorpore a sus filas intelec-

tuales "org.tnicos" para su proliferaci6n; al respecto Gramsci-

sel'lala: 

"Bl l80do de ser de nue•tro intelectual no puede 
conai•tir ya en l• elocuencia como motor erter
no y ao.went4neo de afecto• y paaione• aino en-
enlaaar1e activa.ente eÍI la vida prjctica como
conatructor, organizador y per1ua1or conatante
-pero no por orador- y can todo, re.untando1e -
por enci.m del esplritu abstracto mteattico:-
de la Ucnica-trabajo se lleB• a la Ucnica-cim 
cia y a l• concepciOn hu.anlatica hi1t6rica sin
la cual ae es "especialista" pero no ªJ" ea "di
ri4ente8 (especialista ... pollticoJ". 

Este tipo de actividad polltica es criticado. sobre todo -

despufs del fin de la ddcada de los sesentas, considerada fsta

por grupos de intelectuales. como momento de toma de conciencia 

por diversos grupos sociales que -y aqut la critica- anterior-

mente no eran considerados como posibles grupos latentes revol!! 

clonarlos, ya que en base a la teor!a marxista, el proletariado 

-desde el manifiesto- habla sido y sigue siendo el sujeto hist~ 

.rico por excelencia, el motor de la revoluci~n y el "elegido"--

53) lbid. p. 39. 
54) Gramsci; Antonio. La formaci6n. Op. Cit. p. 27. 
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para gobernar en el futul'o al interi'or del socialismo, mientras 

paulatinamente llegartamos a la tierra prometida del comunismo. 

En contra del "dirigente" encontramos a Delleuze y Fou--

cault, que en su diálogo sobre los intelectuales y el poder de-

e-•" jan ver su punto de vista sobre la no necesaria presencia del--

partido ni el planteamiento de un "sujeto hist6rico llnico", as! 

como la actitud te6rica del intelectual. Al respecto Delleuze

se manifiesta: 

"Para nosotros el intelectual teOrico ha dejado 
de ser un sujeto, una conciencia representante
º representativa. Los que actaan y los que lu
chan han dejado de· ser representados ya sea por 
un partido ya aea por un sindicato que se arro
garla a su vez el derecho de ser su conciencia. 
¿Quifn habla y quUn actOa?. Bs sie11pre una -
BJltiplicidad, incluso en la persona, quien ha
bla o quien actaa. Somos todos grupOsculos. -
No existe ya l• representaci&i, no hay nis que
acciOn, acci6n de teorla, acci6n de pr•ctica en 
relaciones de conezi6n o en rede.s 11 .S5 

Ha habido un cambio segan Foucault en el papel del inteles_ 

tual y esto es debido a los acontecimientos de la década de los 

sesentas, s~bre todo d'spuds del 68, pues anteriormente, es de

cir, entre los altos cuarentas y sesentas segtln sus propias pal! 

bras: 

551 Delleuze, Gilles. "Los intelectuales y el poder", En Fou
cault Michel. Hicroftsica del Pr:ider, ,•fa 
drid, Espafta, Ed. La piqueta, 1979, p.-: 
78. 



•El intelectu•l er•·rech•sado, perseguido en el 
110mento •is.o en que la• •coaaa• aparecfan en -
su •verd•d", •••• Bl intelectual decla lo verdade 
ro a quienes •On no lo velan y en nombre de --= 
aqu6lloa que no podfan decirlo: conciencia y -
elocuencia ••• Ahora bien. lo que los intelectua 
lea han descubierto despues de la avalancha re= 
ciente. ea que Ja1 88.sas no tienen necesidad de 
elloa para saber; 1aben claramente, perfectamen 
te, aicho mejor que ellos: y Jo afir11JD.n e•treaB 

.da.mente bien. Pero eriste un siste.1111 de poder= 
que obstaculiza, que prohibe, que invalida, ese 
discurso y ese saber, poder que no esta aoJamen 
te en las instancias superiores de Ja censura,= 
sino que se hunde nts profundamente, .mtls sutiJ
lll!nte en toda la GJlla de la sociedad. Estos-
•iamos intelectuales, forlDcln parte de ese siste 
llll de poder, Ja idea de que son Jos agentes de= 
Ja "conciencia" y del discurso pertenece a este 
siste..,. El papel del intelectual no es el de
si tuarae "un poco en avance o un poco al margen" 
para decir l• 11&1d• verdad de todos; es ante to
do luchar contra las foraaa de poder alll donde 
éste es a la vea el objeto y el instrumento: en 
el orden del "aaber". de 14 verdad. de la con-
ciencia•, del "diacurso".56 
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A continuaciOn y con respecto al papel de la teoría en el 

plano de la lucha senala lo siguiente: 

"La teorfa no expresa. no traduce, no aplica -
una practica; es una prActica. Pero· local y re 
gional ••• no total i sadora. Lucha contra el po= 
der. lucha para hacerlo aparecer y golpearlo -
al 11 donde es eis invisible y ml1 insidioso. -
Lucha no por una "to.ar de conciencia• ••• sino-
por la infiltracilln y la toma del poder, al la
do con todos aquAllo1 que luchan por esto, y--
no retirado para darles luz. Un• "teorta" es-
el •íate .. region•l de ••t• luch••.57 

No se es radical -diría Foulcault en otro lugar- por pro ... 

nunciar determinada palabra. No: la radicalidad es de natura ... 

56) !bid. p. 79. 
57) !bid. P• 79 
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Ieza ltsica, Ja radicalidad está en la existencia".58 

En todo caso, desde el momento en que la lucha es contra

la explotacilJn, se est.i de acuerdo en que e.l proletariado es-

quien conduzca la lucha y que adenés defina los blancos*, los

sitlos y los instrumentos de lucha,• habrla que aliarse a él,-

retomar su ideologla y fundz'rse con él en el coni>ate. Pero C,,2 

mo Foucault plantea: 

ns¡ se lucha contra el poder. entonces todo• - ~ 
aqufllos sobre loa que se ejerce el poder •-
abuso, todos aquellos que lo reconocen COllO in 
tolerante. pueden comprometerse en la luch• -= 
alll donde se encuentran y a partir de su acti 
vfdad (o pasividad) propia. C011f>rometifndose= 
en esta lucha que es Ja suya, de la que cono--
cen perfectamente el blanco y de la que pueden 
deter•inar el método, entran en el proceso re
volucionario, como aliados cierta.ente del pro 
letariado ya que, si el poder se ejerce tal cO 
mo se ejerce, es ciertamente par• mantener l•= 
explotaci6n capitali •ta" .59 

Es preciso aclarar que Foucault no es·tA en contra del prE_ 

letariado, sino en la idea de algunos intelectuales de izquie~ 

58) Foucault. Michel. "Lo que digo y Jo que dicen que digo".
en El Viejo Topo No, 29. Feb. de 1979.
p.29. 

*)Esto es vAlido para patses desarrollados, pero no estamos-
seguros si en sociedades como la meKicana sea el p~oletari~ 
do el que conduzCa la lucha, pues nuestra formacz'6n socz'al
espectfica se caracteriza actualmente por un componente de
clases marginadas de la redistribución del ingreso y que -
por ese hecho se convierten en fuerzas revolucionarias la-
tentes. 

59) Foulcaull. Michel. Microf!sica ••• Op. Cit. p. 86. 
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da que ven solamente en él al "sujeto" del cambio social, cua!! 

do lo que· se estA viviendo en la actualidad son movimientos -

que reclaman un espacio de libertad sobre sus personas y que-

luchan en desiguales condiciones contra las ?iferentes instan

clas de poder. Es decir, la proclamaci6n de un sujeto "anico" 

limita la partlcipaci6n de la lucha a los demás grupos· socia-

les:· al respecto de estos movimlentos el autor seflala que: 

"Sirven realmente la causa de la revoluciOn -
proletaria luchando preci Hlll!nte al 11 donde I• 
opre•i6n se ejerce sobre ellos. Las DJjeres,
loa prisioneros. Jos soldados. los enfermos en 
lo• hospitales, lo• homoseruales han abierto -
en este momento una lucha e.,,ectfica contra Ja 
for81J particular de poder, de.i..,osiciOn, de -
control que se ejerce sobre ellos. Estas !u-
chas {orA'ln parte actualmente del moviaiento -
revolucionario. a condici6n de que sean radica 
les. sin COlllJromisos ni refor•i1110a. ain tenti 
tivas para modelar el •i•mo poder consiguiendO 
como máximo un ca"'1io de titular. Y estos mo
vimientos eatan unidos al llOvimiento revolucio 
nario del proletariado •isno; en la medida en= 
que ti h• de calltbiar todos loa controles e ia
posicionea que reproducen en todas partes el -
misllO podern.60 

La institucionalización del trabajo intelect·ual 

En este pequefto apartado nos referiremos al trabajo inte

lectual, considerado como el trabajo de investigación que se-

realiza en instituciones académicas creadas por el Estado para 

la producci6n de la "verdad cienttfica 11 • Esto, con miras a e!!. 

tender también el papel que juega dicho intelectual en el con-

60) Ibld. 
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junto de las relaciones sociales actuales en nuestra sociedad. 

Dichas 1'nstituciones las identificamos como las universJ'dades-

póblicas y sus centros e institutos de ínvestigacf6n. 

Antes de 'mencionar algunos puntos de vista sobre lo con-

ere to de las estructuras de poder en las instituciones en cue!. 

t iOn, daremos un panorama del papel que cumplen nuestras uni-

versidades pablicas en general -y no el que deberlan CUlffJ/ir-; 

por lo que a continuaci6n cito la opini6n de un universitario

al respecto: 

"Una Universidad largo tiellfJO concebida y ope
rante para forllJiJr reducidas flites y para pro
ducir cu/tura, tdeo/ogla y ciencia en lunci6n
de los supuestos y e•igcncia1 de un 1iste111 -
esencialmente tradicionalista en crecimiento y 
eodernizaci6n superficial. ha tenido su corre
lato en una estructura eliti•ta-olig4rquica de 
poder y de organizaci6n. Gobierno y ad•inis-
traciGn de la Universidad han tendido a 111i11nt.e
nerse en llliJnos de nacleos reducidos de proleso 
res y funcionarios. reclutados y proaovidos eñ 
11111yor o menor grado por mecanismos, ínstru•n
tos y procesos de cacicazgo, clientelisao y 
cooptaci6nn.61 

Otro aspecto negativo de nuestras universidades pOblicas

es que ha sido·atravesada por estrategias manipuladoras como-

parte de fa lucha entre élites intelectuaJes-poltticas que, en 

funci6n de sus intereses y fines particularistas hacen de lado 

cualquier intento de superaci6n acad~~ica que los contravenga. 

Ast, .se ha convertido a· Ja universidad en el canpo de batalla-

6~) Kaplan. Marcos. "La Universidad y la Crisis". En Gaceta -
UNAM No. 39, Mlxico, JO de ;'unio de 1986. 
p. 10, 
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y bottn de la lucha polttica por quienes la han utilizado o -

-pretenden· utilizarla como tranpol!n en busca del ascenso a --

otras escalas d~ la polttica
0 

extrauniversitaria.62 

En ese sentido, estamos en presencia de dos tipos de int! 

lectuales los que aceptan Ja complicidad del sistema y· luchan-

por obtener prebendas; y los que están en contra de ese siste

ma de privilegios. 

Sin embargo, la lucha contra las estructuras mencionadas-
'·. 

depende -si quiere fructificar-, de aspectos relacionados con

el sistema de relaciones sociales inh~rentes al intelectual, -

lo que intentaremos problematizar para ver cuáles son las per! 

pectivas de esa lucha._ 

A partir. de 1940 principia en la Capital y después en pr!!_ 

vincia la fundación de institutos, centros, escuelas. c~tedras 

c·on el· fin de formar profesionales de la enseñanza y especia-

liSta's en investigaci6n social,• haciAndolo·formal mediante el

"tltulo" •. al especialista avalado por el siste/1ll y separado -

del "comcln" de la gente. 

Pero más que una delimitaci6n acadAmica, proporciona a -

ciertos grupos la posibilidad de entrar al mercado de trabajo, 

y al de la posibilidad de la 11publicaci6n" y lo más importante 

62) Cf.Ibid. p. 8. 
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en dichos centros se desarrollar4 en adelante la .. yor parte -

de trabaio del investigador. es decir. en dicho espaci'o flsico, 

tendrá lugar la aayor parte de su vid• de relaciOn social, es

decir, su vida queda separada del resto de ~a poblaci6n crean

do un lenguaje que lejos de acercarlo lo.aleja de sus conciud! 

danos, despolitizindolo y desarticulando sus relaciones posi-

bles con otros grupos sociales, lo cual es uno de los objeti-

vos del sistema de poder.6J 

Otro problema impll~ito es que este tipo de instituciones 

disfraza los intereses poltticos que promueven Ja creaci6n de

instituciones al presentarlas como del interés "general" de la 

sociedad, argumentando adeJWis que est.tn consagradas al desarr.!!. 

llo de Ja ciencia. el an~Jisis objetivo de la realidad socia/

y a la búsqueda de Ja verdad. Donde se supone que hay una neu 

tralidad de Ja ciencia (como veremos ms adelante). 

Sin ~mbargo, como senala Florescano: 

"fin an•li•i• avperficial de ••to• procedi•i•n
to• ~••Ir• que lo que no •• die• conatituye-
el •r .. de poder real del director y loa ad8i
ni•tradorea de la instituci&I: •I raanejo y l•
diatribuci&I de loa recuran•. la n•&ociaciOn -
de loa •erricio• que 1e preataa y •• reciben -
de loa or&aniaao• e•tatalea y de otra• iaatitu 
cionea. el nWl6ra•iento de loa principales --= 
puesto• ad•iniatratiroa y •cadt.icoa, le deli
nici/Sn de I•• •r .. a prioritaria• de inveati&•
ci/Sn y docencia. Bn ca.,,io, lo que •• publica 

6JJ CI. Florescano, Enrique: "Los historiadores y el poder".-
En Nexos, Nfxico, octubre de 19,BI, 
pp.27. 28. 
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de inveati•adorea y proleaorea•.6~ 
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Un suceao similar ocurre en cuanto al trabajo del invest..!.. 

gador, fste oculta toda referencia al proceao productivo que-

genera el producto, extraft~ndolo de toda COllfJulsiOn 1o~ial, P!!. 

lltica y econOmica del contexto en que est4 inmerso dicho tra

bajo. Esto pu&de .suceder consciente o inconscientemente: aun

que esto dltimo es muy dudoso, pues en palabras de un investi

gador se da cuenta del nivel de conciencia al que se ha llega

do; al respecto dice: 

"lll autoritaria.o y el centr•lia.o institucio
nal ha generado un proceso deopolilia11dor que
crea en ello• una e.,.ecie de ciudadano•• quie 
ne• •• le• recanocen aptitudea par• pensar y = 
crear. pero no para or&aniar, ad•iniatrar y -
dirigir sus propia• actividades ••• finalaente
tranafo...,.do ea una caricatura que lo repr•• .. 
ta co.o un ser abetraldo de la realidad e inci P•• d• trasladar 11 ella sus ideas... l.a firclü 
•iOn de loa investi•adorea de la verdadera vi= 
da de relacilln aocid y polttica •• un presu-
puesto y un principio de la actual eatructura
de poder de nuestras inatitucionea•.65 

La actividad critica y la denuncia 

81 pruente trabajo ha sido posible precisa•ente gracia•-

a la actividad critica y de denuncia hecha por los intelectu•-

les de las diversas 4reas de conocimiento, al retomar •qui un

gran namero de reflexiones sobre problemas que heaos precia•--

6~) [bid. p. 29. 
65) lbid. p. Jl. 
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mente señalado en este lugar. 

Lo anterior quiere decir, que dicha actividad por parte -

de los intelectuales -y que a la vez ha sido publicada por las 

diversas fuentes aqul Utilizadas-. son trabajos plasmados en -

publicaciones, textos, peri6dicos progresistas y revistas del

mismo corte, por Jo que no era posible dejar de lado el an~li

sis de la actividad intelectual que de esa ioonera lucha contra 

las estructuras de poder, intentando hacer pablico (no siempre 

posible) lo que éstas tratan de ocultar. 

No obstante, en esto t1ltimo radica el riesgo de la activi.. 

dad crtti'ca y de denuncia, #por más que año tras año -en nues-

tro pals por lo menos-, se conmemore el "Dta de la libertad de 

Prensa" y el reparto de los "Premios Nacionales" de las disti!!,. 

tas ramas del periodismo, por parte 'd'el Estado, mediante el g!!. 

bierno en turno, con el honor de ser reclbido de manos de el -

propio Presidente de Ja Repllb/ica, con Ja finalidad de hacer 

creer que en Méxi_co de verdad existe la libertad de expresiOn, 

los intelectuales que conocen el verdadero fin de la trama sa

bien que tal I ibertad no existe. 

La prueba de lo anterior, podemos verla en términos de ·~ 

tualidad, con el caso del escritor y periodista Manuel Buendla. 

quien a ya varios afios de su 11XJerte, ésta no ha podido -o no -

ha querido- ser aclarada por las autoridades competentes. 
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Sin embargo, el caso de Manuel Buendla es uno entre DZl--
chos*, la historia de Ja represi6n a la prensa no s6lo en Méxf 

co sino en todo el llllndo, de hacerse, saldrtan tomos enteros--

de los tristes y vergonzosos sucesos que han dado fin a quie-

nes se ocupan de estas nobles tareas. 

El poder, o las estructuras de poder. no permi'ten que se

les denuncie sin aplicar un castigo a quienes Jo hacen. Po--

·drla decirse que cuando el poder "falla" o es descubierto, pa

sa de una actitud productiva -produce sus formas de ejercer-

el poder-, a una actitud negativa en la cual se ve obligado a

el1fllear la represi6n, momento en el c4al se presenta con su 

rostro real, pues no le importa ya, si ha sido descubiel'to, 

tratar de ocultar su verdadero rostro. 

Conclusiones abiertas 

Por lo anterior, la vida de los intelectuale.s en los ---

claustros.oscila entre la labor despolitizada de producción i~ 

telectual dirigida a estamentos "especialistas" sin llegar al

resto de la sociedad; y en el otro extremo a la "intimidad del 

*)Para constatar lo anterior vease: Camarilla, Ma. Teresa. la 
represión a la prensa en América Latina, Mlxico 1985. Ed.-
UNAM. 
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hogar", la cual no es tal "gracias" al embate del discurso cul

tural del poder y sus agentes. que antes que promover el cam--

bio social reproducen las premisas del statu quo: la ganancia-

y el consumo. Asf, el intelectual ya no org~nico solamente, sL 
no como ser creativo, es cooptado por el sistema, y aunque su-

trabajo es ciento por ciento en base a su capacidad intelectiva, 

no escapa a la idea creada por éste, que lo fundamental no es -

vivir feliz ni dignamente; sino bajo el manto de la seguridad 

econ6mica, base fundamental para el consumo. 

No obstante el principio de autocrttica de algunos inte-

lectuales, hace que la lucha. contra el poder no parezca como -

inatl J, slno que provoca e1 renaclmiento de Ja esperanza Cle que 

una apertura a la autocrltica efectiva siente las bases de una

conciencia capaz de cuestionar seriamente al sistema, es decir, 

hacer pablicas las insidias del poder para que la sociedad exi

ja cada vez m.§s responsabilidad de burócratas y administradores. 

en tal sentido, profesores e investigadores, intelectuales 

org.fnicos de conciencia critica que deseen el cambio soc.ial me

diante la lucha contra el poder, habr.fn de luchar en sus respe~ 

tivos claustros o lugares de trabajo contra el poder opresor.-

los primeros (los profesores). han entablado ya una lucha desde 

l.a perspectiva docente, creando conciencia en los estudlantes,

los investigadores enfrentando al poder de la dirección y la a~ 

ministraciOn de dichos centros y en general todos los intelec-

tuales conscientes habr4n de tomar parte activa de la lucha co~ 
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tra el poder y sus agentes, pues como hemos visto éstas no son

sie11fJre instanciaS negativas, sino que p1•oduc:en un saber que -

fluye en todo el cuerpo social tifléndolo de "cultura", adecuada 

para la reproducciOn del sistema. 
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CONCLUSIONES 

En la primera parte de este trabajo partimos de las concee. 

ciones tradicionales del término "cultura", en el cual se da 

por un hecho que ésta es un bien en sl misma, sin embargo al 

confrontarlas con puntos de vista "crlticos" pudimos demostrar

que la cultura no sólo es portadora de elementos emancipadores, 

sino que esto s6/o es en aparlencia, pues hemos visto que el --

proceso cul turi zant e del poder -coerci 6n mediante-. produce un

suj et o alienado indz'ferente en Jo general, al proceso social de 

desarrollo. Por supuesto nos hemos referido a quienes han tenL 

do acceso a un mayor "desarrollo cultural". Y no, a la gran m!!_ 

sa de Ja sociedad mexicana que por su situación socioecon'Omica

no alcanzó Ja 11bendicl6n cultural" total. 

Tal proc~so refleja sus efectos ... hemos sostenldo-. en la ... -

situaci6n social que priva en nuestra sociedad, para lo.cual -

nos hemos .remltldo a la coticfianeidad que vivimos actualmente.

Pues a través de .ella, pudlmos advertir un trastocamiento valo

rativo en Jos mexicanos generado por el embate de la industria

cul tura), la que destaca como un esti Jo de vida propio de Ja --

"modernidad", la capacidad de consumo del ser humano; condicio-

nAndolo para que a como dé Jugar obtenga o 11lngrese 11 lo sufi--

ciente para estar a .Ja altura del "status" del que se cree dig

no, con lo que además se pueda "dl st inguir de la plebe", demos

trando ser "~s apto". 
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Lo anterior demuestra, la definici6n de las formas de com

portamiento en base a la basqueda del fin. que la cultura nos ha 

ÍlfJJuesto. Y de 'el lo se desprende que en efecto la cultura no-

tiene como fin en si "hacernos menos esclavos" sino como se ha-· 

demostrado, preparan al individuo para la aceptaci6n del siste

ma social vigente y su reprodUcci6n. 

En el mismo sentido, los agentes culturales del poder (los 

aqut analizados), cumplen su papel actuando sobre el sujeto 

-coercitivamente-, internalizando las pautas culturales que son 

tarea de cada agente, para que en su conjunto, penetren en el -

individuo conformando en él una concepci6n del naJndo, una cosm.!?, 

visión. Esta coincide -hemos también señalado-, en lo general, 

en toda formaci6n capitalista, pues los problemas aqul señala-

dos que genera el discurso cultural del poder -con diferencias 

de grado y de idiosincracia-, son propias del mundo occidental, 

y más concretamente de las grandes concentraciones urbanas. 

Por tal motivo es que Jos problemas de ia cultura propios

de nuestr~ sociedad, no son eKclusivos de nuestro estado Nación, 

sino propios de un sistema más grande al que se le ha 1 Jamado-

sistema capitalista de produéci6n. En ese sentido, los proble

mas generados por el discurso cultural en Jos distintos sujetos, 

no son eKclusivos de la sociedad mexicana aunque aqut se ha tr! 

tado de matizar sus peculiaridades al respecto. 

En esa linea de refleKi6n, asignamos gran importancia al -
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papel de los. medios de colf1Jnicaci6n de ma:sas como agente cultu

ral del poder, ya que estos atraviesan -al igual que los otros 

agentes- todo el cuerpo social, internalizando en las mentes de 

los distintos sujetos, todo~ los productos de la industria cul

tural con el fin de crear al hombre del sistema obnubilando su

conciencia y preservando el statu qua. Los agentes culturales

tienen la finalldad y fue lo que caracterizamos en este trabajo, 

de ejercer su influencia coercitiva para modelar formas de vida, 

cosmovisiones, al servicio del consumo. Advertimos que frente

ª este agente son pocos los que se oponen (intelectuales y ar-

tistas), los primeros han seftalado los riesgos de someterse a-

la T.V. sobre todo, pues la co11XJnicaci6n, tal como se da en 

nuestra sociedad no es un proceso de intercanilio de mensajes;-

es por el contrario, un medio por el cual se transmite una mer

cancta modelada bajo el inperativo de la ganancia o el control

polttico, mediante un flujo de stmbolos, un universo de pautas

sociales con una mal intencionada determinaci6n normativa, con

forma.ndo un sujeto aislante, privado, qu.e ha elevado el trabajo 

y su fuerza para ·realizarlo, al "Ethos" que le permite el cons.!!. 

mo. 

La educaci6n por su parte, ha sido desenmascarada -y aqul 

lo hemos retomado- de su disfraz "benefactor". Esta ha sido -

calificada no por un· crttico del sistema que no5 rige -sino -

por un apologista de fl; Durkheim senala como coercitiva y --

atil a quienes quieren que el sistema siga como hasta ahora:--

sus duenos. Y fstos, el poder q~e creo la educacJ'6n, nunca pe..!. 
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mi'tir4 -como ha dicho Freire-, que se vuelva en su contra. 

Se habla de educaci6n, de la vida de la inteligencia, de -

la verdad y su bllsqueda. Pero s6/o se trata de condicionar a--· 

la juventud a /as necesidades de reproducción del sistema. la-

educaclOn como agente culturi zante esttt de parte del poder.--

Quiencs trabajamos en ella tenemos el deber de trasponerla para 

que esté de nuestra parte. Retomando el aula n1Jcho se puede h! 

cer, si no lo hacemos el equilibrio o meior dicho el "desequili. 

brío" -en t~rminos de lucha- que se da en nuestras sociedades-

gracias a nuestra labor concientizadora, serla mayor si la aban 

donamos, por la conocida idea de que ~i no se garantiza derro-

tar al poder y su discurso, no tiene caso enfrentarlo. Tan lo

tiene que las cosas estarlan peor desde hace tiempo, si quienes 

asumen su responsabi'lidad radical de lucha. no lo hicieran. 

Nuevamente los intelectuales son aquI quienes enfrentan dl 
rectamente a la educaci6n escolarizada mediante crttica y acti

tudes pr~cticas contra los elementos alienadOres de este agente 

cultural •. 

El trabajo Sobre 1 a fami 1 i a fmonog4.mi ca), nos dej 6 ver a-

Ja luz del an~lisis, que su condición sacralizada ilrf'ide el 

cuestionamiento de ella, ya que, la mayorta de los individuos -

temen ponerla en cuestión pues se exponen al peso social de la

costumbre -hecho taba-, el cual puede ser de graves consecuen-

cias, si se ataca a esta instituci6n social.· Una de las m.fs s6 



17] 

.lidas y perdurables de nuestra sociedad y una de sus m.ts efectl 

vas fuentes de reproducci6n del slstema social. 

Hemos visto la desigualdad entre sus miembros, la cual per 

dura grac1'as a la costumbre interiorizada por ellos. de que es

lo "natural" que sea ast. Pero tardliln hemos vi'sto que esto n!, 

da tiene de natural sino que se ha ido "haciendo" natural gra-

cias a la introyecci6n de pauta~ valorativas que ast Jo ordenan. 

Dichas pautas se interiorizan vta la convivencia familiar en un 

proceso de tipo educativo o en la "crianza de los hijos". Lo -

cual il1J'lica educar a· los nifJos de'• manera que sus actividades-

en la edad adúlta sean "propias de su sexo". 

No obstante las contradice iones sena ladas en esa parte del 

trabajo. vimos que era diftcil luchar contra los mecanismos de

defensa de la fami 1 ia. As! como .tambittn vimos que no existen -

muchas propuestas de convivencia social que pudieran suplan'tar

la con éx~to, pues las que se han formulad~ en décadas recien-

tes -sobre todo d.espufs del 68-, fueron efímeras (la comuna y -

otras). Sin etdJargo, no creemos una reflexión estéril el plan

teamiento de nuevas formas de convivencia social; en todo caso

si la familia es actualmente imprescindible. Pero una cosa si

es segura, que en tanto exista la familia como agente cultural

d.el poder habr4 que ·luchar contra el la en un intento por conve! 

tirla en un agente de liberación social. 

Finalmente, consideramos que las luchas de las feministas-
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y los hom.osexuales como reslstenci'as -con un nivel de concien-

cia superior al resto de los individuos que no resisten o que -

lo hacen aislados-, son muy iaportantes no sólo para el los, si

no para el resto de la sociedad. Pues ellos se han dado cuenta' 

de la trama que los oprime y los seflala como peligrosos al sis

tema, por lo que buscan las iormas de lucha que sean capaces de 

herir al poder que los oprime. 

Las feministas identifican como enemigo a todo el sistema

y luchan contra •I -aunque otras difieren en opinión-, en lo g!. 

neral; y en lo particular su lucha es m4s directa contra la fa

milia, pues en olla 01rperimentan la d~sigualdad y la opresiOn-

de la sociedad patriarcal. 

Lo mismo sucede con la lucha de Jos homosexuales, ya que-

en general es en la fami 1 ia donde son m§s reprimidos, o lo son

en concreto mljs fuertemente reprimidos, sin embargo tardJién --

plantean que su lucha debe ser contra todo el sistema social -

cultural de base capltal ista, independ1'entemente de que la sl-

tuaci6n d~ opresi6n no sea mejor en el socialismo actual. 

Finalmente, aunque a gran parte de los intelectuales -como 

resistencias- se les ha 1'do enclaustrando en. los distintos cen

tros e institutos de investigaci6n y en gran medida la "produc

ci6n crttlca" al sistema sea dlrigida a una élite "espe.cialis-

ta" o del "~rea", es gente consciente de la probletnatica socio

cultural y sus causas. La c.ual es una fuerza latente que lucha 
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al lado de quienes lo hacen abiertamente en publicaciones de ni!. 

yor acceso a las masas en diarios y revistas, no obstante l•• 

clara polttica de represilln a la libre expresión de las ideas.

la cual se oculta bajo el manto de los premios nacionales en -

nuestro país. 

Por todo lo planteado en este trabajo pensamos que el po-

der se mantiene en base a un discurso cultural que fluye por lit! 

dio de sus agentes, Jos que introyectan coercitivamente -se pe.r.. 

cate de ello o no- las P.autas de conducta que determinan el ti

po de individuo que la sociedad -quienes en ella tienen el po-

der-, necesita para su sostenimiento y reproducci6n. Pero que

existe también un alto grado de conciencia en grupos o sectores 

de la sociedad -por llamarlos de alguna manera- que por su con

dición sufren m4s all4 del nivel normal .. del que sufrimos todos 

los individuos en esta sociedad-, la coerción y represión .. en su 

caso- del poder, cuando éste es cuestionado de una manera orga

nizada yl? peli'grosa. Estos grupos luchan habiendo identifica

do un blanco inm~diato (las feministas al matrimonio-familia,-

los homosexuales a la familia y al régimen heterosexual, y los

intelectuales a la educación y a los medios de comunicaci6n; -

sin embargo, todos ellos, en el nivel más profundo de sus preo

cupaciones, coin~iden que la forma capitalista de organizar la

sociedad -independientemente de que el socialismo actual no sea 

buena alternativa- no es Ja forma perfecta que nos qui'ere hacer 

creer; por el contrario, son tantas sus aberraciones .. en tanto 

que fltf'iden la felicidad del ser humano-. que es motivo de lu--
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char para el cambio y no para la reforma de nuestra actual si-

tuaci6n. La hi5toria ha mostrado -he ahl la revuelta cristiana 

y el fin del i/ff)erlo romano-, que los cambios de tal magnitud -

son procesos largos e inJJrevisibles. Por lo tanto, no pensamos. 

que se toma posici6n por creer que el cambio est~ a la vuelta -

' de la esquina y debamos quedar bien ubicados, se toma posici6n-

incluso cuando no se ve cerca la tierra prometida que s61o no-

sotros nos la podemos prometer y luchar por ella, y no dlgo no

sotros como los aqul y ahora, sino como género humano. 
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FE DE ERRATAS 

1.- En la plgtna 52, prt••r plrrafo tctta), reng16n 20 dice 

producct6n debe dacfr poblact6n. 

2.- En la plgtna 155, ttrcar plrrafo, reng16n 8 dice por •a~ 

t.n1•tanto1 d•b• dacfr por un Hntentmhnto. 
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