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PROLOGO 

En la elaboraci6n de este trabajo han influido 

varios factores, que deben ser necesariainente enunciados. 

Son de naturaleza laboral, acadfunica y filos6fica. Y ta~ 

les factores se configuraron a partir de que el autor cs4 

tudi6 la carrera profesional de Periodismo y Comunicaci6n 

Colectiva. 

Andar en la nita del periodismo escrito, CO!llo 

reportero, redactor, corrector, jefe de informaci6n y ar

ticulista, en diversos diarios y revistas del pa!s, ha s! 

do importante en la obtenci6n de un conocimiento pr~ctico 

de la actividad¡ junto a ello, hubo la oportunidad de ob

servar de cerca y desde adentro de los medios, cierto ti

po de relaciones entre la prensa y el poder público: las 

relaciones propias de la publicidad y la propaganda, con 

su amplia gama de intercambios y sutilezas. 

Luego, la experiencia acad~mica de la ense~anza 

del periodismo en una instituci6n de educaci6n superior, 

ha fortalecido al conocimiento y a la praxis periodística. 

Y finalmente, como resultado de esto último, la preocupa-
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ci6n personal ante los problemas nacionales, ha generado 

y ramificado la reflexi6n sobre el papel del periodismo, 

como oficio transformado en actividad profesional. Y la 

inquietud gira en torno al papel que juega en la vida na

cional: sirve al hombre o se sirve del hombre. Este trab! 

jo pretende ser una humilde contribuci6n 1 en su connota-

c16n te6rica 1 sobre el periodismo que se hace en la coti

dianeldad nacional. 

ES menester expresar un reconocimiento v1vido 1 

intenso, a un hombre que ya ha hecho historia en el perig 

dismo mexicano y que ama al pals virulentamentet don Julio 

Scherer Garc1a. 

Por otra parte, es necesario anotar el agradecl 

miento por las facilidades prestadas, a la Escuela de Cien 

cias Sociales de Mazatl~n, de la Universidad Aut6noma de 

Sinaloa¡ al personal de la Gaceta UNAM 1 por su espacio, su 

tiempo y su ayuda material; y al matem~tico, soci6lo90 y 

polit6logo Ren~ Jiménez Ayala, por sus valiosas opiniones 

y sugerencias. 

Finalmente, mi agradecimiento absoluto a mi as~ 

sora, la doctora Guillermina Baena Paz, por sus ensenanzas 

y su gentileza. 



INTRODUCCION 
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I 

Este trabajo es, sobre todo, una reflexi6n. Su 

carácter, principalmente te6rico conceptual. Aqu!, info! 

maci6n, datos específicos, análisis y teoria, constituyen 

una estructura unitaria y gestlltica -las partes y las 

formas son al mismo tiempo el todo y el fondo- que preten 

de ser una llamada de atenci~n critica en torno precisa~ 

mente del discurso crítico, de tipo period!st1co 1 existe.11 

te en el pa!s. 

DI 1..AS rALSAS CONCIENCIAS A LAS FALSAS ESPERAN-

ZAS. La prensa crítica y la al1enaci6n en la democracia 

mexicana, es un tema que, sin presunciones, se acerca al 

conocimiento de una realidad compleja: la fenomenolo9ia 

ideo16qica del periodismo impreso contempor~neo, como ex

presión dial~ctica de la sociedad y la cultura. 

Al explicitar el enunciado, de hecho estamos 

convalidando la existencia de la prensa critica. Y nos rs 
ferlmos al concepto de manera •uy estricta, como realidad 

informativa y como realidad te6rica. Al expresar "prensa 

critica", pretendemos decir que la caracterizaci6n es de 
~ 

esa naturaleza, en virtud de su comportamiento activo y 
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no pasivo frente a la informaci6n y el análisis, y frente 

también a la sociedad, los sectores que la integran y las 

instituciones que la regulan y la dirigen. 

En otros tél:lllinoa, esta concepci6n period!stica 

tiene que ver con el ejercicio sistem¡tico de "su" viai6n 

respecto de lo que ocurre en la sociedad y ejercita igual 

mente nsu" opini6n respecto de eso que ocurre, y en fun-

ci6n de ello, se diferencia de otras visiones y otras op.!, 

niones, COlllO las visiones y las opiniones hegem6nic:es del 

gobierno, del poder público, así como de la prensa tradi

cional y dOMinante del pa!s• 

Llan11111ente, tal actitud significa que la prensa 

cr!t1ca critica el ejercicio del poder. Y aunque esto no 

necesariamente denote que el juicio se ejerce contra el 

poder, mantiene sin embargo un sustento informativo y una 

actitud deontol6gica vigilante y atenta que la avalan en 

buen grado, para el caso de M~xico, como la conciencia 

critica !rente al poder público, 

En suma1 el concepto existe en el ambiente de 

la vida periodística mexicana, entre quienes tienen que 

ver con el ejercicio periodístico, séanse lectores o pe~ 
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riodistas. Y deviene, prensa critica, de una postura int~ 

lectual, profesional, ideol6gica, cultural y pol1tica en 

relac16n al poder hegemónico de la sociedad. 

~l hecho de asumir una posición que ni necesaria 

ni mec4nicaiaente acepta CO!AO v~lidas o socialmente razona

bles las determinaciones del gobierno, ya implica una dis

posici6n que disiente, que discrepa y que, en consecuencia, 

en tanto prensa escrita, difunde un cuestionamiento propio, 

org&nico, auténtico, al ejercicio del poder estatal. 

Hay una paradoja1 la prensa en general es mercan 

til, comercializada y sumisa frente a los poderes de los 

grupos econ6micos y pol1ticos; absorbe, reproduce, recrea 

y expande el discurso del poder tal cual, pero ~ste es as~ 

mido como propio por las instituciones periodísticas. Y 

aunque la prensa comercializada y la prensa crítica inten

tan constituirse en opin16n p6bllca como instituciones, y 

en hacer op1n16n póblica en la sociedad, ambas difieren por 

sus intereses distintos; pero también porque, dentro del 

Ambito de las reglas y normas políticas y jurídicas del si! 

tema social, la prensa critica es igualmente expresión con 

trahegem6n1ca al discurso prevaleciente en la sociedad me

xicana. 
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Por otra parte, en una perspectiva histórica, 

al hablar de una ~poca precisa en el tiempo, planteamos o 

concebimos a la prensa cr1tica contempor~nea, s6lo en rel~ 

ci6n a la expansión, variedad y mas1f icaci6n -relativa ~s

ta dentro de la scx:iedad de masas- de los medios impresos 

críticos, que ejercen la crítica sin ambages a las instit~ 

clones, regidas y simbolizadas por el Estado, y su encarn! 

ci6n gubernamental de presidencialismo. 

Podemos decir que con el surgimiento de la revi! 

ta semanal Proceso se inicia esta época de la prensa cr!t,! 

ca, ~poca en la que han hecho Sll apadcibn diversos medios 

impresos que compiten sin demérito de circulaci6n en el 

mercado de la as1 llamada "gran prensa" nacional. Es decir: 

en este lapso de tiempo, el discurso critico ha pretendido 

expandirse y popularizarse. Pero como veremos más adelante, 

no lo ha logrado del todo (Ver p~gina 187). Pero en esta 

idea, existe ya como discurso con pretensiones ideol6gicas 

en la sociedad. Y las publicaciones de esta t6nica apare~ 

cen con regularidad y constancia cron616gica en el mercado. 

Aunque con anterioridad se hablan expr'esado pro

puestas de naturaleza crítica con otros medios impresos, es 

a partir de 1976 cuando cobra particular importancia. De 

ese año a la fecha este tipo de prensa ha construido ya 
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su propia historia, en el contexto de la grave problem&t.!. 

ca econ6mica, politica, social y cultural que arrastra la 

Nac16n. 

Aparte del semanario mencionado, consideramos 

que cab,,_ dentro del rubro prensa critica -aunque no todos 

sean objeto directo y explicito de ejempl1f1cac16n, 1lus

trac16n y análisis en el desarrollo de este trabajo- los 

siguientes medios impresos de c0111unicaci6na los diarios 

La Jornada y .Uno •h uno y las revistas Nexo..!., ~ • .El. 
Siempre!, fem, Punto y Por &sto. 

Sin e111bargo 1 el discurso de la prensa critica es 

en este trabajo objeto de una incisiva critica. Desde la 

perspectiva global de la teoría de la comunicac16n, la pre.!!_ 

sa de esa caracter!stlca es sometlda a un riguroso anlll

sls. Y 6ste ae efect~a sobre la premisa de una or1entac16n 

te6rico-reflexiv1. 

As!, el m~todo analltico tiene un prop6sito fu!!. 

damental en el ámbito gen~r1co de la comunicaci6nz se tr,! 

ta de establecer nexos, relaciones • vlnculos de la teo-

r!a y de diversos conceptos te6ricos y cient!f icos con la 

rnanifestac16n concreta de los fen6menos sociales, cultur.! 
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les, pol!ticos e 1deol69icos de nuestro tiempo. Andar es

te caralno es idea esencial en este trabaj~. 

En consecuencia, pretendemos analizar en parti~ 

lar el periodismo escrito en relac16n a la variable de la 

alienaci6n y en el contexto de la democracia mexicana. E:n 

torno de ello, la reflexi6n te6r1ca sobre el papel que ha 

desempenado la prensa escrita del pa!s, resulta, por cie!, 

to, casi inexistente. El periodismo como manifestac16n di,! 

l~tica de la cotidianeidad social y de la cultura, ha s! 

do poco evaluada y analizada bajo la 6ptica metodol69ica 

de la comunicaci6n. 

COflo dato particularmente trascendente en el =! 
todo te6rico y conceptual, el contexto "democracia" en M! 
xico ser• una variable asaz constante en el discurso aqu! 

elaborado. Y es que, tambi6n, el asunto "democracia" ea de 

extrema trascendencia en el propio discurso de la prensa 

cr!tica. 

En el lenguaje de ~sta, con una constancia casi 

matem&tica, ha estado presente el reclamo o la exigencia 

de que en H~xico se haga carta de naturalidad y realidad 
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una vida de:moc:r!tica cierta, efectiva y plena. Sea o no 

v'lida políticamente esta exigencia, el hecho ~iamo de r.! 

cl&tl!iar la realización de la deniocracia te.mbi~n significa 

una posici6n critica de frente al Estado. &n este sentido, 

la prensa de ese carScter ha expuesto de ~anera recurrente 

que en el país privan los procedimientos, for111as, mecani.! 

~os y hechos pol1ticos de francas caracteristicas antlde

mocr¡ticas. 

A reserva de explicitar m¡s adelante nuestra& 

proposiciones y supuestos que pretendemos demostrar, loa 

objetivos en el trabajo son los siguientes1 

l. Buscamos valorar la i~portancia de la prensa 

critica contempor~nea y su funci6n en la conformaci6n de 

la cultura mexicana. 

2. Destacar fenÓlaenos ideol6gicos y culturalea 

trascendentes -la enajenaci6n, por eje111plo- en los aspec

tos de significante y significado del discurso cotidiano 

de la prensa critica, en el marco de la teor!a de la com.!:!. 

nicac16n. 

3. Proponer que, aun cuando se trate de juicios 



16 

editoriales, en el discurso marxista y en el discurso cri 

tico debe privar la objetividarl y la racionalidad cient1-

f1ca por encima de los deseo3 y la' pasiones ideol6gicas. 

Tomar en conslderaci6n, por ello, a la prensa 

cr!tica como una opciln o alternativa de lnformaci6n en el 

pa!s, resulta una necesidad social. Y reflexionar teóric_! 

mente en torno de su existencia, su realidad, sus prop6s.!_ 

tos y objetivos, resulta en extremo vital para los estu-

dicsos de la comunicaci6n. 

Parte intrínseca de la dinámica de la sociedad 

y al mismo tiempo efecto o resultado de la hegemonía capl 

talista en M~xico, los conflictos y enfrentamientos soci~ 

les y la lucha de clases en general -en virtud de los in

tereses contradictorios y antag6nlcos existentes en este 

tipo de socied4d-, las desavenencias y las diferencias 

tienen igualmente su manifestaci6n concreta en el ámbito 

abstracto de las ideas de la sociedad. El sector de la 1fr 

fonnaci6n no podría ser la excepci6n. 

Expres16n de este proceso de la sociedad es la 

existencia de la prensa crítica. En la ruta de esta conce2 

ci6n, esta pr>:nsa· es un efecto dialéctico que responde SU.:!, 
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tantivamente a las inquietudes, aspiraciones, necesidades, 

exigencias, intereses e incluso ideales de diversos sect,2 

res y grupos sociales del país. 

En buena ~edida el discurso de la prensa critica 

est' per111eado o conformado por tendencias filos6ficaa, !>!?. 

líticas e ideol6gicas d•.~ tipo democrático, socialista, pr.2_ 

gresista, comunista o iiquierdista en general. Como si9no 

acuciante de su identid<id, de su funci6n y de su respons!_ 

bilidad social, e:; su perenne insistencia que reclama fo!: 

mas democditica5 para l.; ~:·:·ganizaci6n y el gobierno de la 

vida nacional. 

Esta connotaci·~n potí tico-doctrinaria del di!lCll!, 

so critico surge, se coni-orm11 y crece hasta el momento a_s 

tual 1 en un contexto sociocultural dende las formas, los 

estilos, los mecanismos y los procesos de la orQan1zac16n 

social vigentes y hegem6nicos en la RepGblica Mexicana, 

responden a condiciones y situaciones poco favorables o 

adecuadas para hacer efectiva y posible una convivencia de 

características plenamente democr~ticas. 

En relaci6n a ello, al decir de muchos autores 

de tendencia marxista, el control social, el corporativi,! 

.. 
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mo, los cacicazgos, los fraudes electorales, el presiden

cialismo, son factores, entre otros, que inciden negatiV,! 

mente contra la aspiraci6n de la democracia. 

En esta sociedad, donde diversos qrupos monop6-

licos y olig!rquicos capitalistas del pa!a y del extranj!, 

ro, ejercen en términos de poder e<::on6mico y político su 

hegemonia sobre una sociedad y una clase trabajadora ali~ 

nadas, en sentido econ6mico e intelectual, de esta compl!, 

ja realidad de la vida mexicana, es de donde la prensa 

critica inicia su labor. De aqu! parte, expresa y difunde 

sus preocupaciones y propuestas de democratizac16n y tran~ 

formaci6n de la vida nacional. 

lI 

Asi, desde una perspectiva de estricta interpr!, 

tac16n y sentido marxista, a partir precisamente del con

cepto alienaci6n, len qu~ grado la prensa critica efectúa 

una propuesta de democracia que responda a las inquietudes, 

expectativas. y exigencias propias del pueblo mexicano? Los 

factores adversos a la democracia, como los arriba cit6dos 

(control social, corporativismo, cacicazgos, fraudes eleg_ 



torales, presidencialismo), len qu6 forma inciden, como 

condicionantes, sobre los juicios y diagn6sticos de la 

prensa crítica? lEsta, COlllO efecto de la situac16n alie

nante que iMpera en la sociedad, se ha librado o se ha 

desecho de los factores negativos que obstaculizan a la 

democracia? 

Adem~s, Len qué medida quienes ejercitan el di.!, 

curso critico no son s6lo portavoces, también enajenados 

o alienados, que no trascienden de la estrechez cuantita

tiva de su prop!~ discurso, •1 llegan o penetran a la so

ciedad, y finalmente, tienen que quedarse en elitistas ~ 

bitos aec:toriales y en los reducidos c!rculos periodisti• 

cos? Si se parte de la existencia de la sociedad de masas, 

Lcu!l es el grado de influencia, en cantidad y calidad P2 

blacional, de la prensa crítica? 

Antes de proseguir introduciéndonos en el probl_! 

ma, y a partir de que hemos hecho referencia a diversos 

factores que resultan un serio obst~culo para la realiza

ci6n de la democracia en el pa1s, factores que tienen que 

ver directamente con el poder del Estado, es menester, en 

este momento, hacer la siguiente precisi6n: los medios de 

comunicaci6n, la prensa en general y la prensa cr!tica en 



particular, no est~n siendo concebidos, aqui, como entes 

o instituciones que deban su existencia -o que dependan en 

su existencia- s6lo en virtud de la voluntad del Estado. 

En otros términos, no concebimos a los medios como •apar_! 

tos ideol69icos• del Estado, sino co~o partes intrínsecas 

y propias de la sociedad y de la cultura pol!tica hegem6ni 

ca nacional. 

En un •omento dado, la idea de los mecanismos de 

control sobre la sociedad, la ca11unicaci6n y la inform_! 

ci6n, sean directos e indirectos, pudieran posibilitar o 

dar pie al concepto althusseriano de los aparatos ideoló

gicos del Estado. Aunque usU1os de ciertos términos -como 

figuras, como met!foras-, consideramos que en la sociedad 

mexicana y en el Estado, nada funciona o existe de manera 

tan mecAnica, como pudieran sugerir tales mecanismos de 

control. 

Por el contrario& la complejidad de la cultura, 

del poder, de la c0111unicaci6n y de la sociedad civil en M! 
xicot nos induce a encontrar las respuestas conducentes a 

preguntas que, consideramos, aún no se han hecho en M~xico. 

lQu~ tanto de la prensa crítica es realmente cr! 
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tica a partir de la idea de Herbert Marcuse 1 en la que nos 

sustenta111oa te6ricanaente 1 respecto del "rechazo", la "su!?, 

verai6n" y la "negatividad"? &n qub medida, si ello es 

as!, los modelos de prensa critica seleccionados para es

te trabajo, actúan según los cfuionea 1 m6todos y reglas del 

periodismo y de la cultura hegen6nica en general. 

Asimismo ¿quf de este discurso critico no resul 

ta, tambi6n, en cuanto fonna, en cuanto contenido, supla.!l 

tac16n, usurpaci6n y r~present~c16n arbitraria del sentir 

real de la sociedad? lSe tergiversa, en el apasionamiento 

period1stlco, a un posible ejercicio auténtica111ente crit1 

co, pero asimismo de contenido científico? 

Una Oltlma cuesti6n1 len la prensa critica habr& 

•'s deseo y desesperaci6n de grupo cultural subalterno, en 

su lucha contra la cultura dominante capitalista, que obj,! 

tividad a.nal!tica en cuanto a grupo que ea expresi6n y r.! 

sultante social? En este mismo enfoque, ¿priva m&a la su_la 

jetividad que la !~prescindible objetividad? Entendemos, 

a ~sta, co~o el m~todo de acercamiento posible a la reali 

dad social, al conocimiento de la sociedad en el derrote

ro científico conformado por la interdiscipllna¡ es decir, 

como método que tiene limitaciones pero una sustantiva CU,! 

lidad: es imposible lograr una absoluta objetividad, o una 
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objetividad como utopia, pero a mayor conocimiento cient!, 

fico de la realidad, ~ayor probabilidad de su real1zaci6n. 

Aunque discutir en torno de esto no es prop6sito de nues~ 

tro trabajo. Sirva lo dicho como aspecto referencial. Pe

ro hemos planteado esto 6ltimo en la idea de contextuali

zar nuestras hip6tes1s de trabajo. Son, ~atas, las siquie!l 

tesa 

1.La prensa critica contenipor&nea de México, en 

su exigencia o en 1u lucha por la democracia según las te!l 

dencias explicitas de su diacurao, efectúa sin embargo pr.2. 

cedi~ientos valorativos alienados o enajenados. 

2.&l tenor de las propuestas en el discurso de 

la prensa critica obedece m&s a factores de car&cter sub

'etivo, pasional e ideollxJico, que a razonamientos suate!!. 

tadoa fundamentalmente en la ciencia y la valorac16n obj,! 

ti va. 
\ 

Las hip6tesis presuponen, entonces: 

a) La interpretaci6n que se codifica y cifra de 

los fen6menos sociales (elecciones, manifestaciones, mit!, 

nes, declaraciones, actos politicos, presiones grupales y 

sectoriales, actos violentos e incluso hechos delictivos) 
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ha motivado, a este espec1f ico discurso periodístico de C.!!, 

r~cter cr1tico1 a externar apreciaciones equívocas respec

to de la realidad social. 

b) Como consecuencia, el análisis y el dia9n6st.!, 

co resultante del pa1s, ofrece quim~ricas valoraciones. Y 

ello coadyuva a enturbiar, oscurecer o "ideologizar" el e.! 

tado de la conciencia social y de la conciencia de clase. 

Y precisamente, en un momento extremo, se puede coadyuvar 

a la magn1ficaci6n de ambas; sobre todo, se magnifica la 

conciencia y la vlsi6n transformddora, critica, socialista 

y proletaria que pudiese existir en el pa1s. 

En la pretendida representaci6n de la conciencia 

critica de la sociedad mexicana, el periodismo critico -al 
gunas decenas de miles de ejemplares diarios, semanarios, 

mensuales- de hecho ha surgido como un efecto de un moviw

mlento cultural m~s amplio que podría tener su f~ontera g~ 

neracional y cronol6gica en 1968 (como s!mbolo y parteaquas 

de la historia}; por desgracia, esta prensa en su cotidia

neidad discursiva parece haberse apropiado, en el ensue~o 

periodístico, de las voluntades y los deseos de la sociedad. 

Y en particula~ de las aspiraciones relacionadas con loa se~ 



24 

tores populares y más desvalidos de la sociedad. 

Observaremos a lo largo del trabajo que la pre

tendida representac16n adolecería de un detecto grave: sin 

intermediaciones viables y consistentes, sin mecanis~os 

claros de vinculaci6n org~nl.ca y social, el grupo cultural 

-la prensa crítica, sus editores, sus periodistas- ha de

terminado que su vo%, que su opini6n, es la vea y la opi

ni6n de la sociedad. Igual que en las pretensiones de la 

prensa tradicional. Igual que en el discurso del poder: 

cuando habla el Presidente de la República, debe uno ded,!!. 

cir, so pena de ser irredento, habla la sociedad, el tst.!, 

do, el pais, la Naci6n. 

"Democracia", "representaci6n", "representativ! 

dad". En el desarrollo de nuestro trabajo haremos nuestra 

la concepci6n que sobre la democracia ha expuesto el ana

lista mexicano Carlos Pereyra. Consideramos conveniente, 

de una buena vez, partir de ella. En 1982, escribi6: 

"La democracia representativa, tal como es sos

tenida por el liberalismo, lejos de impulsar la particlp_! 

ci6n popular en la sociedad pol1tica y en la sociedad ci

vil, tiende a inhibirla. No es por azar que los defenso~ 
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res de la democracia liberal se muestran renuentes a ace.I! 

tar modalidades de democracia popular participante. La r.!?. 

presentaci6n es pensada desde estft 6pt1ca como un sustit!! 

to de la participaci6n. 

H&l sufragio libre y universal, máxima expres16n 

de la democracia representativa propugnada por el libera

lismo, constituye en verdad s6lo un aspecto -si bien ese.!l 

cial- en la democratizaci6n de las relaciones sociales. 

El control democr&tico del ejercicio del poder estatal no 

puede restringirse a los procedimientos por 6pti~o que sea 

su funcionamiento. La formaci6n de un gobierno representa-

1!.!2. ea m!s una v1a para lograr la delegac16n de la sobe

ran1a popular que para garantizar .!11.1 realizaci6n efectiva. 

El control del poder por parte de la sociedad no se agota 

en la vigilancia de los 6rganos de decisi6n pol!tica: ha 

de incluir tambi~n el control de las empresas y de las 

instituciones de la sociedad civil".(t) 

La certidu~bre de que ni siquiera prevalece esa 

democracia representativa, liberal, parece un asunto que 

se corrobora en cada episodio electoral en Héxico. Pero el 

hecho de que la prensa critica asuma la abrogaci6n de fft-" 

cultades y representatividades, denota una significativa 
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forma de herencia cultural: hacer exactamente lo mismo que 

con tanto eiiipe~o se analiza, valora, critica y denuncia de 

la antidemocracia del poder. 

•sustituto de la partic1paci6n•. Conio la pobla

c16n realmente no posee una efectiva y eficaz participa-

ci6n, el periodismo crítico hace "como" que el pueblo pa_!: 

ticipa. Y desde esta hipot~tica premisa se autoerige en 

".su" representante¡ en su vos representativa que habla, 

exige y juzga por mandato casi de la soberanía popular. Y 

mientras, en realidad, el pl.leblo calla, aguanta, tolera, 

acepta una y otra vez, en la aton!a, la sistemática acci6n 

hegem6n1ca del poder: política econ6mica, crisis, topes S,! 

lariales, inflaci6n, devaluae1ones, imposiciones políticas, 

etc6ter11. 

Es decir: la autorepresentatividad de la prensa 

critica, veremos, no resulta sustantiva, válida, creíble, 

en lo que tiene que ver con la tonalidad de su discurso. 

El desfase entre intelectuales -la prensa- y el estado de 

la conciencia social o de clase en el pueblo, es tan abi,! 

mal que el discurso critico se torna demag6gico y amari~ 
~ 

llista. Es que se halla, as!, sin sustento social visible. 

De esta manera, mientras el discurso cr!ticc sv 

,; 

¡: 
1 



27 

pone exigencias de cambio y transformaci6n democr&ticas de 

la sociedad, ~sta, en su sintomatolog!a generalizada, pe!. 

manece inmutable, salvo los aspavientos sociales y las e.!_ 

cepciones re<:urrentes de grupos localizados de la sociedad 

civil. 

Independientemente de las interpretaciones gru

pales o individuales, el hecho objetivo es que, en M6xico, 

pese a euforias aisladas en sentido popular, obrero y el~ 

toral, imperan en el i~bito da la idcolog!a la superfici_! 

lidad y frivolidad como conciencia, mis que los posibles 

deseos de transformaci6n y cambio social. Ejemplo: duran

te la huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) 

en 1987 1 much!slmas voces populares registradas incluso en 

la prensa, expresaban su molestia, no tanto por la ausen

cia de un servicio adecuado de energía el~ctrica, sino por 

la dificultad que implic6 no ver la telenovela "Cuna de L,2 

bos", que en sus momentos de ~ayor rating, tuvo una audl~ 

cia en México y el extranjero de 100 millones de telesp~ 

tadores.< 2 > 
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lII 

Precisamos, por lo se~alado hasta aqui, que el 

anAlisis estará sustentado en una conceptualizaci6n te6-

rica de carácter marxista. Pero por la &nplitud y natura

leza misma de la tem&tic4, se abordar~n otras visiones 

te6ricas que pudieran ser catalogadas como democr~ticas, 

progresistas y de izquierda. 

En lo relativo al enfoque marxista, principal 

herramienta te6r1ca, se configurar! a partir de Marx, pa

ra enriquecerlo con aportaciones marxistas posteriores, 

tanto de extranjeros COlllO de mexicanos. Las fuentes info! 

mativas y te6ricas serAn entonces, b~sicamente, de tipo 

cl&sico y de la ~poca actual. 

Aparte de la teoría marxista se har& uso de 

una amplia gasna de autores que tienen que ver con el dis

curso de la prensa critica, para ser utilizada como ins-

trumento y herramienta de anblisis sobre nuestro objeto 

de estudio. Y este objeto de estudio será en general el 

juicio, la valoraci6n, el análisis ecitorial y de opini6n 

de la prensa crítica contempor~nea que se publica en la C_! 

pital del país. Como aspecto metodológico esencial, serful 
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observados, a manera de ilustraci6n, significativas y sim 

bÓlicas elaboraciones periodísticas -géneros de opini6n1 

editorial y ensayo, principalmente- que respondan a las 

previsiones planteadas. 

Por las razones expuestas, este trabajo posee un 

sino comunicol6gico propio que lo define, en la perspecti

va de sus proposiciones te6ricas: se trata de un ensayo. De 

un g6nero analítico con fundamentos te6ricos que persigue 

el conocimiento cient!f ico, a trav~s de la intensa -y exte~ 

sa- ref lexi6n sobre uno de los f en6menos trascendentes de 

la sociedad: la realidad y el mito del periodismo critico 

nacional. 

En torno de lo expresado versa el contenido de 

los tres capítulos que integran el presente trabajo. Al 

margen de la problemAtica específica abordada en cada uno 

de ellos, es menester apuntar que permea en forma invaria

ble, recurrente, al presente discurso, la incisiva crítica 

a la alienaci6n del hombre y sus cosas, de la sociedad y 

de sus instituciones. 

En el Capitulo I el tono es referencial y conte~ 

tual. El planteamiento detallado de la problemStica, aquí, 
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es una visi6n global de tipo informativo y te6rico de lo 

que es gen~ric8111ente el pais, lo que ocurre en el poder y 

la socied¿d y lo que se observa y expresa en las extraflas 

corrientes, quietudes y dinrunicas de la sociedad mexicana 

como estructura. 

En esta primera parte, el discurrir por la pan,g, 

rámica de la realidad nacional, de lo que tiene que ver 

descriptivamente con la cultura de la sociedad (entendida 

como la manifestaci6n de todos los actos conscientes e i~ 

conscientes del hombre), en relación al poder político, a 

los medios de comunicaci6n y a la prensa crítica, poco a 

poco va dando cuenta de una sospecha inicial que se tran_! 

forma en certeza: la enajenaci6n cualitativa es la enaje

naci6n encarnada en la cultura política nacional. Y con 

muchas dificultades, en la sociedad de masas, los' hombres 

logran escapar a sus tent~culos alienantes. 

Las bases te6ricas esenciales del trabajo ser&n 

planteadas en este capítulo. Como sustento conceptual, gr_! 

vitarán en el desarrollo de la problem!tica los postulados 

aqu! vertidos. El marco teórico -las aportaciones te6ricas, 

la conceptualizaci6n y los autores- es de una genuina orie~ 

tac16n marxista. Con los matices obligados y las interpre-
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tacionea peculiares, los autores son en esencia, coinci-

dentea. Y todos ellos han realizado -con sus diferencias y 

estaturas- a lo largo de la historia del marxisao, una V!_ 

liosa contr1bucl6n en el an~lisis de la sociedad y la cu.!, 

tura mundial. 

Ellos son, además por supuesto de Karl Marx, A!,l 

tonio Gr11111sci, Hecbert Marcuse, Erich rromm, Adam Schaff, 

Annand Hattelart, Ludovico Silva. Del an&lisis relativo a 

la enajenaci6n, la cultura, la ideolo9!a, la sociedad, el 

Estado y la comun1caci6n 1 a las proposiciones pol!ticas de 

transformaci6n revolucionaria, la conceptualizaci6n utili 

zada es entendida, sobre todo, como herramienta te6rica 

en busca del conocimiento de la compleja sltuaci6n de la 

sociedad mexicana y alguno• medios de comunicaci6n en pa.!: 

ticular. 

Junto a ellos, otros escritores, fundamentalmente 

del periodismo, son utilizados como objetos de estudio y a 
la vez, cuando es necesario, como instrumentos y herramie~ 

tas anal!ticas, en nuestro proceso de acercamiento y con.2 

cimiento de la problemltica en especifico de la prensa cr.!. 

tica en el contexto de la alienaci6n extendida en la socio! 

dad capitalista. 
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Entre otros, nos referimos a periodistas como 

Julio Scherer Garcia, Vicente Lenero, Carlos Mar!n, Daniel 

Cos1o Villegas, Miguel Angel Granados Chapa, Raól Trejo D,! 

larbre y Hbctor Aguilar Cam!n. 

En el Capitulo II, por otra parte, en la concr,!; 

ci6n del problema, el análisis se ubica dire<:tamente en 

una relaci6n: la prensa frente a la de~ocracia mexicana. 

El contexto es la relac16n del Estado fTente a los medios 

y la prensa. En esta idea, la prensa es concebida como un 

elemento i~portante, mas no el único, de la dimensi6n y 

la realidad de la democracia en la República Mexicana. 

La cuest16n de la part1c1pac16n pol!tica de los 

grupos, sectores, estratos y clases de la sociedad mexic.! 

na, es analizada de manera particular. se plantea, en el 

análisis, un conflicto o un dilema recurrente: la particl, 

paci6n social de carácter popular, obrero y campesino, es 

una forma pol!tlca polarizada de contenido contrario a 11 

forma liberal de la representación social, pese a que am

bas formas sean parte o puedan ser parte de la democracia, 

como modelos diferentes. 

Aqui mismo, se ofrece una visi6n más específica 
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de la situaci6n de la prclnsa, de su posible influencia en 

la sociedad, en correspondencia, por ejemplo, a su presti 

gio o a su tiraje. En otros términos, se ofrece una pano

rámica, a través de algunas cifras y estadísticas, del al 

canee de los medios impresos en el país, en comparaci6n 

con la influencia y el alcance de los medios electr6nicos. 

Al respecto, el dato sobre un hipotético número de lecto

res es un paradigma de la realidad social, política, cul

tural, econ6mica y filos6fica de la sociedad. 

De aqui se en~arza o se conexiona la problem~t.!, 

ca, con una hip6tesis elaborada por la prensa critica: la 

idea difundida respecto de que en México, una nueva soci,! 

dad está emergiendo al final de e3te Siglo XX, y que en 

sentido político, ideol69ico y cultural, exige con inten

sidad desde una perspectiva cívica, la re~lizac16n y la 

concreci6n de una convivencia democrática. La propos1c16n 

externada en el periodismo crítico a través de sus ed1c1_2 

nes cotidianas como un hecho totalmente comprobado, es S,2 

metida en nuestro trabajo a una sistemática inquisic16n 

te6rica. 

Enrique Krauze 1 Trejo Delarbre, Francisco de Pa~ 
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la Gutl~rrez Fontes 1 Granados Chapa, Jorge G. Casta~eda 1 
son parte de las fuentes metodol6gicas utilizadas. y aqu1 

mismo, estudiosos tan distantes en el tiempo como Antonio 

Delhumeau y Franc1s Bacon, junto a Gramsci, son las fuen

tes te6ricas explicitadas. 

El capitulo final, en la estructura del trabajo, 

es el reforzamiento del an~lisis y la reflexi6n desarroll~ 

da. Sometemos a la observaci6n, en forma expresa o lite-

ral, dos ejemplos que ilustran el decir de la prensa cr!

tica, a trav~s de dos de sus más importdntes medios. Una 

revista y un diario: Proceso y La Jornada, respectivamen

te. Consideramos que las pasiones políticas son contrapr~ 

ducentes al ejercicio ob}etivo del periodismo. 

Como colof6n ilustrativo, las peculiares expos! 

ciones period!sticas de los 6rganos aludidos son datos sin 

duda~ a los prop6sitos te6ricos y metodol6gicos de 

este ensayo, donde el método analítico parte desde esta 

misma Introducci6n y termina su desarrollo y tratamiento 

precisamente en la Conclusi6n. 

En síntesis, el Capitulo I es la imagen global 

de la sociedad mexicana, as! COlllO el planteamiento detalla 
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do de nuestra pr~blemática¡ el Ca~1tulo II se refiere a 

las propuestas particulares de la prensa crítica frente al 

problema del poder pol1tico y frente a la de~ocraciaf y el 

Capitulo 111 es la ejempl1ficaci6n que reitera el sentido 

del an~lisis aqu! desarrollado. 

El contenido latente, profundo y casi !ntimo 

-como una real "no opini6n p6bl1ca"- del desarrollo de e! 

te trabajo, seguramente ofrecer,, en cierto grado o en 111!!, 

cha medida, una idea de pesimismo ante el futuro nacional. 

Pero desde ese mismo fondo, como dia:éctica de la conci~ 

cia, com?artimos con ~arcuse el epígrafe de Sl hombre uni

dimensional, recordando encarecidamente a Walter Benjamín: 

"56lo gracias a aquellos sin esperanza nos es dada la es

peranza". 
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CAPITULO I 

LA SOCIEDAD ALIENADA V LA PRENSA CRITICA 
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A) Cultura periodística en M~xico. 

El presente texto es un acercamiento a una Pª.!: 

te de la cultura del periodismo en M'xico. Es una mirada 

a un sector que ha venido delinP&ndose como vez discor-

dante de la unanimidad en to~no al Estado. A una prensa 

que se ha constituido en expresi6n cues~icnadora de la 

aquiesencia relativa a la situaci6n actual de la socie-

dad mexicana, y e~ relaci6n al comp-:>rtamiento de los en

clave& organizados del poder econ6rnico y político. 

Eete per.iodiemo, ubicadc de manera concreta en 

la prensa escrita capitalina, ha intentado sacudirse la 

tutela del poder político oel país. Ha pretendido, tam-

bi6n, andar los senderos de una ~ráctica profesional di_! 

tintos a los caminos de vicio y corrupci6n que han impe

rado en lo que eufemísticamente se conoce como Gran Pre,!! 

sa. 

Precisamente e ese ejercicio profes!onal, que 

ha incorporado en su metodología informativa y analítica 
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el quehacer te6rico y cient!fico de una diversidac 1e 

disc1pl1'las lo denominaremos, s•Jstentándonos en 11., con-

C-'!pto de Herbert Ma!"Cuse, el oeriocismo de la "teorh 

cr1tic~", o de la prens~ critica, a secas. 

Cons 1 de ramos q•Je tal manif t>::;taci6n period!st! 

ca se ha desarrollado -con altibajos si se quiere- a 

partir dPl 8 de }ul1o de 1976, en el Último ª"º de 90-

bierno de Luis Echeverr!a Alvarez. ~se d!a un grupo de 

~er!odistaa encabezados por don Juli~ Scherer García, 

actual director ~e la r~vist~ semanal Proceso, fue des-

tituido y expulsado de la dirección y del peri6dico 

Exc~lsior. Ese acto fue durarr.ente condenado por una di

v.1rt!dad de intelectuales y escritores ~el pa{~¡ rl9u-

nos de ellos lo calificaron incluso comu el m~a duro 

golpe de la historia del ~!ario y tal vez de la histo-

ria del periodismo nacional.Cl) 

Periodismo de "t<'oda cr!tl-::::" o prense cdt1ca1 

decimos, oor1ue su visión editorial, 'JU interpretaci6n, 

su análisis, su opinión, su juicio, tienen un sentido 

generalizadc de c1,;-:!:tion~iento :: réplica, rel.1tivo a 

los hecho~ que provier.~n o tier.en que ver con el poder 
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politlco del pais. 

El conoepto prensa critica es utilizado aqu1, 

también, porque con ello se presupone la existencia de 

otra forma u otro concepto de periodismo. Aqu~l -el cri

tico- denota la disonancia; y este otro concepto la co~ 

sonancia con el ¡xxier. 

De ninguna manera se pretenden plantear esque

matismos ni hacer tabla rasa ubicando a todos los medios 

impresos en alguno de los polos distintivos que se han 

propuesto. tn cuestiones pollticas e ideol6gicas, empero, 

hay quienes casi siempre "asienten" la:s decisiones del P2 
der sin importar la naturaleza de las mismas; y hay quie

nes que por diversas razones -por ejemplo la actitud atea 

ta, consciente y vi9ilante- casi siempre "disienten" las 

decisiones del poder. 

Acercarse a esta parte de la cultura period!s

tica implica, en consecuencia, reflexionar y discurrir 

en torno a la actividad en su conjunto, en tanto ejerci

cio profesional, costumbre y tradici6n que involucra ac

titudes de públicos, medios informativos y Estado. 
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Con las mediaciones y sutilezas ideol6gicas que 

necesariamente se expresan en la sociedad conviene, sin 

embargo, se~alar que los diferentes conceptos o tendencias 

de periodismo han coexistido en México en distintos momen

tos y etapas de la historia. En lo concerniente a la época 

contempor~nea debe precisarse lo siguiente: aunque con an

terioridad a 1976 existieron fugaces o aislados 6rganos iU 

formativos con atisbos cuestionadores del establishment, 

como la revista Política o la revista Por gué7, es funda

mentalmente a partir de la segunda mitad de la década de 

los setenta cuando empieza a conformarse la tendencia de 

la prensa critica, que habr~ de desembocar en la fundaci6n 

de diversos medios periodísticos impresos, algunos de los 

cuales pueden ser concebidos y caracterizados como medios 

que caben bien en la idea de lo que es la "gran prensan m! 

xicana. 

Trascendentes de las publicaciones de tipo doc~ 

trinal y contestatario, los peri6dicos críticos basan su 

existencia hoy, entre otros factores, a la amplia difusi6n 

y masificaci6n de sus ideas y postulados, con toda la rel! 

tividad que los términos difusi6n y masif icaci6n contienen 

para este caso. 
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f.n una sociedad capitalista como la mexicana, la 

prensa en general se inscribe d~~tro de características 

ad hcx:: al sistema. Así, los objetivos comerciales son la 

raz6n de ser del peri odin:no nacional. Los propÓsi tos in

torinati vos son colaterales, subordinados. Y la intima re

laci6n que mantienen trente al poder y frente a las inst,i 

tuciones del Estado h~ce apar~cer a los wedios, en su ~a

yoria, co~o simples r ?productores de las ideas hegemóni-

cas o como voceros particulures di!undiendo la pl~ite~!a 

al poder. 

La d~pencencia de l~ prensa de las determinac12 

nes del E:stai:io l<: sitúa como "rtcdtica"; sobre todo e.s n2 

toria la docilidad frente a la figura del Presidente de 

la Rep6blica en turno. Estos rasgos caracter1sticos de la 

prensa mexicana ya tienen una larga historia. 

El peri~dismo mexicano de le~ Últimas d~cadas 

se ha desarrollado y cons~lidado junto a las necesidades 

intrínsecas del ca~italismo. La clase política, detenta-

dora del poder ha venido construyendo su hegemonía sobre 

la bas~ de una diversidad de acciones. Una de ellas ha s.!, 

do la necesidad de crearse una i~agen que le proporciona

ra prestigio frente a la s·:x:iedad. La credibilidad en to.!: 
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no a su gest16n y sus actos de gobierno ha sido una cons

tan te de la estabilidad del régimen pol1tico mexicano. A 

través de la prensa tal credibilidad en buena medida se 

ha conseguido. Esta polltica de legitimaci6n pol1tica ha 

estado fincada, en parte sustancial, sobre la base de la 

consecuci6n del consenso. Prensa y poder en México han 

significado una relacl6n de mutuo "entendimiento", sobre 

todo a partir del régimen de Miguel Alem~n Vald~s, tiempo 

hist6rico que marca el inicio de la industrlalizaci6n del 

pais. 

En ese lapso, la lucha interna de las facciones 

y sectores do~inantes por controlar el poder pol!tico y 

econ6mico ha sido una lucha marcada por el sino de una 

coincidencia capital: la necesidad de establecer en el 

pais un régimen capitalista consolidado. Pero durante es

ta lucha, ha ocurrido el fortaleci~iento de facciones y 

élites dirigentes, el crecimiento econ6mico y demo9r!fico 

y la aparici6n de amplias capas medias y proletarias; y 

los cambios han requerido, dentro de la lógica del capital, 

de la difusi6n de las ideas respecto de lo que se quiere 

para la Naci6n, junto a la propagandizaci6n de los proye~ 

tos de las cópulas económicas y pollticas. 
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Lo que en el fondo lograron lo5 grupos sociales 

dominantes o hegem6nicos del pa!s fue lo que podrlamos de 

nominar como 111 conqu1sta de l~ op1n16n pública. Ganar a 

la op1ni6n pública ha sido t.10 óe los m~ximos lo9ros cla

sistas del sistema p0l!t ice rne,,icano. Por medio del ccn-

senso-via pr.,s•igio, el r~gir.;en y el Partid0 Revol\1ciona

rio Inst~tucionnl han le-:¡itil'ladc gu perl'lanencia én el po.

der. Por ello, los medios 1nsivos de CCi!l•inicación y la 

prensa escrita en partlculu 1.an resultado oarte consus

tanci~l del engranaJ~ del poder. 

Los fund;.r.H~:itos i; los6: leos capitalistas, lrad1!_ 

cidos 1 entre otros 1nslrumentos 1 en el derecho sustentado 

en la :onstituci ~n de 1917 y su:; cefoíl'\;.s, mu ti lt.dones '> 

ad1cion¿os ild hoc¡ la liber:ad !'iOCial e tndlvidual <lO tor

no al capital¡ la democracia controlada, a trav~s de lK 

Com1si6n federal ~lectoral, por el pro¡,1o gobierno; el 

respeto al derecho ajeno utill.~aóo como g11rantf. r1e la in,!. 

ciativa pr~vada, dn lu econom!a mcr~antil e incluso cc•·no 

uval para SLJ c:onviv~ncia y •1conciliaci6n11 con las garan-

t!as sociales plasmadas ta~bién en 111 Constituc16n¡ la l,!. 

bertad de expreRL6n 11 absol 1Jta11 siempre y cu.1nd<.> no se vi2 

len las regl~s es~ª- ic~ida~ mediante un pacto n~ escrito 

de tipo corporativo, son ~rlnc!plns sociales y cotidianos 
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que, para e~ ámbito periodísticq por ejemplo, h~n lm?llc~ 

do h ad0pc:i6n del "valor" noticioso de la prominencia ¡.¡2_ 

ra reiterar el apego de la prensa a las figuras prominen

tes del pod< r 1 t •r.to ?olhico, COlllO ~con6mlco. 

Adem~!I de lo an~rrior, le; esquemas y modelos norte_! 

mericar.os de: ejerc!cio pericd!stico ~n la Gr¿n Prensa, 

han sido la escuela "tc6r1ca" del periodisrr.o mexicano. Es 

decir: la objetiviclld entendida cc.t110 s!r_i6nlmc de ii'•parci,! 

ll'ied y neutt"alidad, ha ter:ldo el agravante r,d sometimi(~ 

to y la di>pendencJ a de los .ne.dios pcr:..cr!Lticos ul é:stado 

y a los sucesivos gobiernos ?Ostrrev0lucionarios. En otros 

t6rminos 1 la difus16n de las ideas hegem6nicas han estado 

penneadas por el r~speto al derecho del capital y de la in.!. 

c1at1va privada. 

tn e:Jte contexto, no 1:s de extra~ar que la M<.'.yor Pª!. 

te de los 6r9<.:los periodisticos d~l pais ten9C1n •Jna ten

dencia de C'J;i.si apoyo al ejucicio del poder. oe ·~sta ma

r.era la pr~nsa ~n general actúa como claro y t5cito inter 

medlario del ~stado frente a la poblaci6n. o en otra idea, 

co~o vocero no institucional pero sí ?ro institucional. 

En la idea de ilustrar este caracterizaci6n de 
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la prensa ~exicar.a, rescatamos J~u! un juicio de dos la~ 

reados y prestigiados periodistas me~:icanos. Vicente Le

~ero y Carlos Mar!n afirman en un texto de p~riodismo que 

" ••• La singularidad de la vida pol!tica de Mfxiro se 

manifiesta en formas ta~bién singulares de periodismo: 

"Casi tooos los medios de lnfor111aci6n tiP.nen ot•jc1:1 .. 

vos fundamentalmente comerciales, que se sobrel~ponen a 

los prop6s1tos genuindllle,te period!st1cos. Otra caracte-

r1st1ca frecuent~ es la docilidad de estos medios frente 

a los poderes econ6mico y político, y mJy marcadamtnte, 

su acrítica subordinaci6n a• poder monolítico de los sUC,! 

sivoa gobiernos".( 2 ) 

Esta subordinaci6n de la pr~rsa se traduce en 

que el discurso, los valo:~s y los proyectos de los gru

pos de la el ase social dir~.gente, son expuestos por los 

medios je comunicaci6n y por la prensa !Spec!ficamente 

como investidos de discurso, valores y proyectos de tedas 

las clases sociales o de toda 13 soc!ednd. Y es que, a lo 

largo de los a~os, han incidido :r.dudatlemente diversos 

factores de tipo p)lítico, social, econ6mico, cultural e 

ideol6gico que han creado o generado la afinidod del Est.!, 

do, los medies y la iniciativa privada en lo relativo a 
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sus intereses consustancialPs: estabilidad social y polí

tica, ganancia y crecimiento o expansi6n del capital. 

Entre esos factores, los nexos de car~cter políti-

co o institucional entre Estado y prensa, como mecanismos 

de referencia o d~ "control", han tenido una consistente 

presencia en la determinaci6n de la acrítica subordinaci6n. 

Indudable r~alidad es la Productora e Impcirtadora d~ Pa?el 

r.A. (PIPSA) como orqanlsmo ~statal monop6lico de la mat_! 

ria prima para la elaboraci6n de los per16diC?S y revistad; 

loa crbditos de la banca estdtal; los permisos hacendarior. 

de importaci6n de tecnología y maquinaria para la modern,! 

zaci5n de las empresas periodísticas; los permisos de li

citud otorgados por la Secretaría ue Gobernaci6n¡ y tam-

bidti or9a.nis1110a sociales ligado~ estrechamente a la lna-

tancia guberna111ental como la Un16n de Voceadores y Expen

dedores de Peri6dicos y Revistas. 

AJrbn dic lo anterior, hay un vínculo referencial 

entre Estado y pr~nsa Je gran importancia. Se trata de l~s 

oficinas de prens! y relaciones públicas que tamizan a la 

informaci6n se9ún las detenninaciones políticas de los 

fu~~lonarios; tal condici6n de la 1nformaci6n, en buena ~ 

dida ha uniformizado y '!SqUt!:natizado a los hechos del po

der qu~ exhibe y publica de manera invariable la prensa 
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del pa!s. Mas no únicamente el EstadJ ha cultivado esta 

forma de pr~ctica informdtiva. Igual las oficinas y em~ 

presas privadas y de otra Índol-e han adoptado o asumido 

tal modelo de relaciones entre las instituciones y los 

medios informativos en general. 

El vinculo de l<l prensa con el poder, la s0clcdad 

y la cultura en tbrmincs muy gruesos, debe obs~rvarse 

desde la perspectiva del consenso creado por el Estado. 

El) tanto revo1uci6n ins~it·~civn.;ltzada y heg~monta conso-

ll-:lada1 los grupos socia;es gt1<! asumiC'rGn el poder en ~éx,!. 

co se dieron a 13 :area de forjor y construir el prestigio 

~obre l<l personalidad :je los 1 L:!<'r,,s y en torno a su ges

ti6n y ejercicio po1hico desde el pr:·1ileg1o del poder. 

1-or ejemplo: la::; reivindicaciones de tipo campe

sino, ob:-en· y pcpula!'" :::on una prcmcsa estacionaria que en 

un sentido mate~át~~o p~rmanec~ con~tante. En tanto prome

sa, inclusc se halla instituc!onalizad~ ~n la Constituci6n 

de 1917 y en las leyes respectiva~, como la Ley Federal del 

'I'rabajo. Tal pror:esa insti tu1da act•ja como dato idec.16g! co 

que prohija, en parte, a la estabilidad. 

En otra ic.l<::<.1 1 L:1 promesa intermiterit~ de la jus-
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ticia social (empleo remunerador o crédito justo al ejid! 

tario) de 1nspiraci6n constitucional, y que en diferentes 

momentos hist6rlcos llega a materializarse en distinta m~ 

dida, es un elemento que ri:dimensiona los pr1nc1pios con§_ 

titucionales y legitima aún mAs al sistema político v1gen 

te. 

Incide igualmente en la reproducci6n del prest! 

gio gubernamental, su polttica frente a las propias emprs 

sas periodísticas. La condescendencia y la afinidad de in 

tereses y prop6sitos, la correspondencia entre las expec

tativas comunes como el crecimiento econ6rnico de la empr! 

sa periodlstica, inscrito en la perspectiva del crecimien 

to econ6mico del país, son asp~ctos que p~rmiten deducir 

la existencia de una afinidad de valores y objetivos entre 

la prensa y el Estado. Ambas entidades se hallan s6lida~ 

mente identificadas, fundamentalmente a través del vincu

lo ideol6gico y ~ste se vigoriza o fortalece por medio de 

múltiples ramificaciones: de tipo pol1tico y econ6mico. 

Expresi6n de un sistema social hegem6nico dete~ 

minado -el capitalismo en vias de desarrollo- el discurso 

period1stico es, as!, expresi6n también del discurso heg~ 

m6nico del gobierno y del Estado. Y éste, a su vez, se en 
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cu~ntra cx~resar.o en el discurso periodístico hegemórico 

de la sociedad Mexicana. t:nt~s en realidad exist~ri<;es, 105 

discurses de la pr·"nsd y del poder se r.'lim~tizan :fe t.,l rr:2_ 

do que h11n ter::.inado µor con.sti.tulr un discurso 1deol6g1c,! 

Mente fu~ivnat:o, indivisible, en donde los estilos, las 

for.na3 y las t.X:nicas pol [tic as de1 e)P.rc!c1o del poci•'r e~ 

tetal y las profesionales del ejercicio period!.stico llc

g.1n a .:t>11fur.dir~e. E:jcm~.l.:>: los lxletir"!S tntormatlvos de 

au~oAlaban~a guberna~ental y las not~s ~~rlcdlstlcts y 

editortales d~ hala90:; e l"s l'..:Jeres y <JO!:iernant"!~ ~n t•i,r 

no. 

Por otra p;irt~, 11 Revoluc1.6n Me>r.1<.:an", en cu<.,!l 

to a ide11s 1nstltuclona1had:is, '! luegn de 70 arios de p·~r 

manencia, ha tcrJ4Jo la afinidad filos6f1c~, r.~ltur~l ~ 

i:::lco!6g~c.;. cn~r" las 1nst.1t1..ci0r.es :)6blic'as y !'rivadas. i. 

Lravls Je sus relacionE3 mGltlples l~s lnE=~ncias estata

les y prSv~~us ~antiencn su pctsencla ~n los ~lsmos ~ad!~s 

pcriodbticcs :• l-stos ll~"'·º º vect?s " ser exrres16n de· 

grupos políticos e ~con6micc~ espec!tico,. Los intereses 

p6bl1ccs, ;n•ivados y S':lcia~es en un mo~e:r.tc dedo llt:gan a 

s'!r un proceso cor.de :a :.i .. cla.!ci~n ri~sulta .:itisolut;¡. 

As! 1 5e dC'!::prende :¡•Jr las instituciones indus--
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triales, comerciales y financieras tienen una participa-

ci6n r~forzadora de los valor(s hegem6nicc3 de la sociedad. 

Mas no s6lo ellas, sino tambi~n l.:ss org;rnl;-.acio:ocs socia

les de div~rso tipo: slncicales, profesi0nales, estudian

tit ... s, universitarias, obr-eras y campesini\3. seria esto un 

aut~nt1co acto lltGrglco en sentido estricto de la socie

dad pol!ti~a, para generdr en torno suyo y en torno del 

~stado, el prestigio ~ue derivar~ en cons~nso res~ectc del 

ejercicio del ¡>0der. 

~unque se trata aparentement~ de un circulo vici.2, 

so, lo pl anteac10 no es más que la resultante c1: l tural de 

las pol! ticas imolementadas en lf,ateri a de e<:onomi a, educ.!. 

t..1Ón 1 ~erv1c1os, comun~ca:::16n 1 emµlro, por parte de la 

clase social ins~alaca en el v~rtice Je la estt"Uctura ~o

cial capHaHsta: la burguesh. La cual, c!esd~ su pos1c16n 

privile;isda ha ejercitado la hegemonía estatal, como vo

luntld institucion~Jlzada o "voluntad centr9lizada"• 

Sobre la base de relaciones, vínculo5 y desar.r,2_ 

llo social, el Estado ha edificado su reco1.ocimiento y su 

validez. Normas, valores, ideas son comunes al prestigio 

iceolÓgico del grupo, los grupo5 o la clase social que 

ejercita sister.iátic'llT'ente el poder. Y entre otras aristas, 
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los medios de comunicación, la prensa en general e inclu

sive el periodismo critico, mantienen nexos muy cercanos, 

en cuanto ~r~ctica 1 en cuanto teor!a 1 con el Estado y el 

podP.r, Por ello se reproducen en distintos grados, en di,! 

tintos niveles, los estilos, las formas del Estado -corP2_ 

rat1vización 1 antidcmocr~cia- en la diversidad ~e organl!, 

mos de la sociedad civil m~x1cana. 

A lo largo de esta historia -la corrorat1viz11-

c1ón de la vida nacional ha sido tan eficaz que pocos s~~ 

tores esc3pan 11 sus tentáculos- ha ido forj~ndose un per

fil, un rostro, un cuerpo y una identidad nacional. Usua• 

rios, pGblicos, clases, estratos, individuos, ~edios y El 

tado han creado una realidad y una conciencia de la Nación. 

Sobre la base, ~sta 1 de los intereses hegemónicos de la 

praxis »ocial. Expresi6n de tales intereses, 11 partir sie~ 

pre de la heg~mon!a capitalista, pueden ser, pnraQÓjica~ 

mente co~o "valorea" (entre com1llas)1 el lucro, la ganA!!, 

cill P.Con6m1ca y pol1t1ca, el consumisrr.o. 'f ccrr.o "desvalo

res": la mar91naci6n, la pobrt>u. 1 la no solidaridad, el 

desprecio hacia las mayorías obreras y campesinas de 111 

Naci6n. 
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El periodi,~o como actividad social no descansa, 

por otra parte, en la existencia de una Jociedad civil o,r 

ganizada, letrada, ~xigente y participativa de los hcchoa 

s;úblicos, de estos hechos qua obligadaMente afectan sus 

intereses y su destino, Esta sociedad mexicana ha sido o.!?, 

jeto y sujeto de un larqc proceso ~e so~etimlento, d~smo

vilizacién e 1deologizac16n que le ha generado creencias, 

mitos y representac1one~ de la realidad que refuerzan au 

cond1c16n pasiva y at6nita descte la perspectiva de la pa_r 

tic1paci6n social. 

La atonía social -ausencia pol!tica de vigor, re!_ 

puesta, iniciativa, acci6n y movimiento - se ha conforma

do igualmente, con seguridad, debido al tipo de informa-

c16n proveniente del Estado, del gobierno, de la iniciat!. 

V! privada, de las agencias nccionales y extranjeras de 

informaci6n y de las in'~ermediaclone.s insti t•Jclonales de 

la burocracia y de la s~cieciad en general. 

Esa 1nformaci6n global se ha traducido en un pe

riodismo ~e ~ro~esas y diagn6sticos poco confiables, des

de la perspectiva de la teoría y de la ciencia. En esta 

idea, la consecuencia de carácter dial~ctico es la educa

cl6n deficiente e insuficiente p.lra L pcblación del país. 

Asimismo se hu real iz "do una creaci6n c..i l t•Jr :11 per.¡u ei'lobu.!: 
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guesa y elitista que no concibe como sujeto comunicativo, 

y por tanto no lo hace participativo ni lo incor~ora, al 

sector de los trabajadores mayoritarios del pa!s {obrercs 

y campesino~). Y, en el fondo, la cultura pop•Jlar -<:onccp

tualizada aquí en tanto que se parte de su masificac16n-, 

no es m~s que la innovaci~n tecnol6gica co~unlcaclonal de 

un entretenimiento y dlvers16n superfluos y surc&stlcamen 

te denigrantes de la identidad naclonal e individual, a 

trav~s de la radio, el cine, la telev1sl6n 1 la propia prP.n 

sa y los comics, 

Charros y machismo, rollos de seriaci6n lacrim.é, 

gena de electrosensiblerfa, fichcras y cc~icidad de p~o--

f~ndos y arraigados retrasos mentales, han sido parte in-

disoluble y se hPn solidificado en el concepto cultura n~ 

cional. Oespu~s de la década de los cuarenta -fechas en. 

cierto modo arbitrarias petJ significativas que coinciden 

con el s~xenio alemanjsta, con la 1ndustr1alizaci~n del 

pa{s-, dcs?u~s de esos a~os el sistem~tico a~edio de es

ta "cultura nacional" no podda arrojar otro:; resultados 

para la socied11d: abulia, desinterés ,.úblico 1 desesperan

za social, des1niormac16n y una cultura de caricaturd y 

• comlc yolandava1gasdulcheniana y m~minplngUinesca. 

0 Alusi6n a los :,,o¡:-ulares co'Tlics "Lf.grimas, Risas y Amor" y 
'"·' - , ~ t , ... , 11 

• •' • -·' ••• 1 _. - .... 
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En U!"I contexto de subdesarrollo y dependencia, 

donde el proyecto de Nación de la clase en el pod~r impl! 

ca la asp1rac16n del ascenso a "país en desarrollo" y en 

6ltima instancia hacia una econom!a desarrollada en el 

:narco rapltalist.a, 11 lnstcnllificaci6n cr. t.Jdos los 6rd_s 

nes de la co~ercial1zacl6n ha hecho eco y palabrk 1 por 

resultante 16qica, tr nti6n en las ?h~inls de la rrcnsa. 

L.a noticia y la ir.:"-Jr·~ac!6n : 3n devcr.lc1::i E'n mcrcarv:ía o 

menscje pub1Lc1~ar10 y en spot o eslo~P.1 propagandístico. 

Cuandc. el sistt:ma pol1L:..cv mexlcano instit'JCio .. 

nallza las oficinas de r:-elaciones póblicas '.' prensa -dt:

rante el r~g1men de Miguel >.lem~n Valdés-, de hecho se 

i.naugura f.!Olr.: la burocn.cr,, iníorrr.al:iva un elemento rP.-

ferenc~al pÚbl1c~ y «bierto de las rP.lacione~ ~nlrc el ~.! 

tado y los medi::is de coir.•in1cac16n. 

Con ese hech~ de ~19una forma tambi~ simbólico, 

el régimen político o ~~~ g~néric~~nte el Estado abre sus 

com:::,uertas de apoyo a los medios ,..,rivados y al mismo tie!!!, 

po garantiza una emtsi6n informativa estatal a trav~s rje 

la emisi6n informativa .,dv1•-la. 

Puede afirmar 3e -;•JP. la ¡:;rel'l5a inicia, " par': ir 
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11-. la cltat'a dete,.ininac.!.6n •J<.•! 9cbiernc-, de M;;nera casi 

f..,i:mal y en buena l"t:.dida y en 1nuchos grarlo:s de mane?"a 

t<>nil,i~n r!!&l, un CbMine> y un derrct'!lro ccm.c- a.'7lanu~nse :na

sivc que ~nsals~, cegode~ y vivifica al r~ducido r.ú~ero 

de habitanv s que ln.,"gr'ln a los gro¡::.os sociales ;ut> de

tentan el po:1er. Lo :¡ue se dice y se lnfrirma y se coment,. 

y .se a~elizn y so ~ub:~ca exhlti. y lMJitima ~u verd~G 1 c,g, 

mo fC0?6!1tc esencial. fundillllentalmer.te ~ntre los c!rcu-

los o esferas ~statales y gubernementalcs. Igualmc~t~ tal 

versl6n infornativa y de oplnl~r. :;e des¡·t.?"rama hacia les 

c!rcul.;.s mvnctari-:>s 1 fin:t.1ci~:·cs '!! en¡:r• sadalcs, es! como 

hac!3 los !nteres@s 'i ~~plraciones de la e!~~~ rol!~~ca en 

.su conj-Jnto y en los centros e insti t;.iciones relücion.::v!oe 

con la cultura y los hQchos p6bl1cos nacionales. 

tn tanto que ~ay coincidencias sustanciales y 

~finidad de intereses entre la prensa y ~l SGta1o, loa les_ 

tore.s 11siduo$ y quienes rtl\t!Ucr.en un11 r~lac:i611 c.on los m_! 

dios peri~d!sticoa de al9una f<•nrll estbn pnrticipand> to

cial y pol{ticnmente con el ejercicio del poder. En otros 

términos. existe en M~xico un sector particularmente act.!. 

vo en r.iateria de política y ese puede ser loc:oli:tado en 

el Smb.l.to de lo informativo. Quienes participan de lo in

forrnativo, xr su interis o por su acci6r. social, forrnan 
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de cualquier maner& un reducido n6m-:>t·o de habi tante5 que 

ti~nen que ver con la "cosa" p6bl1ca o con el ejercicio 

del poder. Y son pocos los involucracos si se toma en 

cuenta el tiraje de los medio; impreso5 existentes en M,! 

xico en funci6n de la pobl~ci6n nacional. 

Expresi6n entonces de un entendimiento ideológ.!, 

co con el Estado, y que expresa indudableMente la c;itua-

ciSn de !a sociedad, la prensa ratifica dfa con d!a, en 

su cotldi~neidrtd period!sti=a que contiene casi sin dife

rer,ciai; a la infc,rr.-.ac16n y a la propaganda, la ccnstanci;i 

de la postura editorial acdtica de la prensa mexicana en 

su mayor parte frer.~e al 5lslema pol1tico, o m~s especif.!, 

camente fr~nte al gobierno en tur.10 del pa!:i. 

Gobierno, políticos, funcionario~, jefes milit!, 

res, 'bur6cratüs de aspirac16n y su3piro 1 medios de comun.!, 

caci6n, prensa, empresarios, i~dus~riales, comerciantes y 

lideres de obreros y campP.sinos actúan en Ml!xico como l;:i. 

representaci6n de la sociedad civil en su con}unto y hasta 

puede decirse que se conciben a s! mitm0s como la propia 

y auténtica sociedad civil. Así, llega hasta a p~nsarse 

falazmente que el país para expresarse ni siquiera requ~.!!. 

re de su propia manifestaci6r.; bastar1a -pudiera deducirse

que se expresaran los detentadores del roder (político, 1~ 
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for1Dativo, econ6mico, social, cultu1:al) p.ara que ya hasta 

se tenga la ineludible obli9aci6n de deduc11: que habla el 

pa!s, la socledüd, la Nación. Y es que son los propios d!_ 

tentadores quienes se ostentan sin escrúpulos como dlgnos

fieles representantes nacionales e inclusive como la mi~ 

m!sima cultura nacional. La f1lacia hastn pod1:1a cerrar 

s•.1 circulo as!: h opln16n µ•Íbl lea -medibl P. a travé5 .1e 

los hombres y mujeres particlpantes ~e la p~!Ítica, dP las 

elecciones, de 1~ educaci6n, de la lectura periodística-, 

autoprOFJ98fidlzada en los medios y Pn el ?Oder, r~sulta al 

!T'lsmo tiempo la encarnaci6n del poder y dt: la :iropia 'i 

real y aut~nt1ca op1n16n pública del pa!$; de iata que, 

hoy, en M~xico 1 concebida como opini6n realmente nacional, 

s6lo existe en sentido teorético. Este juicio set"~ ~mpLi_! 

mente desarrollado y dern ·strado a lo l~rgo del trabajo. 

~· realidad d~l México d~ hoy, ccn sus contraói~ 

clones econ6ricas y culturales, sociales y políticas, ha 

sido construida como un edificio cultural del ca~italismo. 

Y sus f 1nes, prop6sitos y objetivos se ha~ difundido y S,2 

cializado hacia la socitoclad en su conjunto. Del a•Jtocon-

vcncimiento ideol69ico de los grupos y sectores constitu

yente!! del porJe1: y de la esrruclura del edificio cultural 

se ha trascendido al convencimiento de los est1:a~os y Cl,! 
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ses sociales externas: sectores ~edlcs, lntel~ctudles, 

obreros y campesinos. Estos, en t~rmtnos gruesos, se ~ 

en t'rno a 1deós1 fin~~, prop~Jitos y objetivos ajenos que 

se transforman 1deol6gicamente en pro¡:¡!.o!I: los intercs~s 

del gr-an capital, las instituciones pd11;1das y la claSE' P.2. 

l{tica en particular. 

oe lo c.ntedor ¡::.uece exp11carsc e1 porqul: del h~ 

cho siguiente: los intereses grupales, par~icular~s o ind,!. 

viduales, en un mo~ento dado, se asumen cc~o intereses e~ 

lect1voa1 gcn~ralcs o soc:ales. Ese momento uado es lu C!, 

sultante de un proceso s~c1al y pcl!tico. t as!, ei lnte

rb ~sencl al d(' un h:·•.bre que consigue poder, pued0 rsum1.r 

se co:no el propio interés de toda una Naci6n. ss decir: 

los intereses particulares se lntE:rcai::bl,·n o se ven~en C,2 

mo si fuesen los inter~ses 9enerales; o el interés de un 

hombr~ se asume c~mc el inter&s de todos los hombres. 
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B) Medios, ideolog!a, alienaci6n. 

Intenso es el vinculo. entre los medios de comu-

nicac16n 1 la ideologla como expresión o parte indisoluble 

de la estructura de la sociedad y la alienación de la con 

ciencia individual y colectiva como condición y sltuaci6n 

resultante del complejo proceso social. Los conceptos me

i;µos de comunicación, ldeolog1a de la sociedad y aliena-

ci6n social, a reserva de explicitar sus caracterlsticas 

y limites, mantienen entre sl estrechos contactos de sen-

tido dialéctico. 

Para entender la dinámica de los mismos es me~ 

nester ubicar la relaci6n sobre un contexto social concr~ 

tos la existencia de una sociedad particular como punto 

obligado de referer.cia 1 que en el caso que nos ocupa es 

una sociedad capitalista subdesarrollada o en vías de de-

sarrollo; y la exister.cia de un ~stado que durante la ma-

yor parte del tiempo transcurrido de este Siglo XX ha si-

. do edificado, en lo esencial, por grupos pol1ticos y eco

n6micos afines, pertenecientes a una clase social, de ten 

dencias, aspiraciones y contenidos.burgueses, que al mis

mo tiempo han construido su hegemon1a sobre la sociedad. 

Es decir: el capitalismo mexicano ha sido dirigido, sin 
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que hayan ocurrido tropiezos y obst~culos de consideraci6n, 

por una clase dominante que ha sabido articular su proye~ 

to, su discurso, sus ideas y su gesti6n, a ciertos reque

rimientos, necesidades y aspiraciones de una gran diversl 

dad de grupos y sectores b~sicos de la sociedad. Tales 

grupos y sectores, creadores tamblfn de institucionesr de 

tipo educativo, cultural, social o econ6mico, han tenido 

una funci6n de intermediaci6n entre el Estado y la socie

dad, entre el poder y la poblaci6n total integrante del 

pa1s. 

En otros t~rminos, el Estado mexicano ha sido 

capaz de ejercer una efectiva y eficaz influencia pol1ti

ca e ideol6gica que se traduce, entre muchisimos otros d~ 

tos y sintomas, en la existencia de una afinidad politica 

e ideol6gica sustancial aunque no necesariamente absoluta 

entre sus instituciones constituyentes y los medios de cg 

municaci6n, particularmente en su relaci6n con la prensa 

del pa1s. 

Lo anterior significa que los peri6dicos de Mf

xico1 en lo que tiene que ver con una tendencia general, 

ha difundido y reproducido, como parte de su' entidad e 

identidad ideol6gica 1 el proyecto, el discurso, las ideas 

y la gesti6n de la clase social hegem6nica. 
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La relaci6n, entonces, entre Estado y prensa, da 

una imagen que pudiera interpretarse como de entrega abs2 

luta. o, en una idea inspirada en Louis Althusser, pudiera 

entenderse a la prensa como un aparato ideol6gico del Est¿ 

do. La cuesti6n, empero, no ~s tan mecánica ni tan senci-

lla. Se trata, m~s bien, de la idea relativa a que entre 

Estado y medios de comunicaci6n se ha llegado a estable~ 

cer 1 a crear una afinidad o comuni6n de intereses econ6m,!. 

cos, pol 1ticos 1 ideol6gicos y cultura les. En ambos polos 

de la relación hay, en los aspectos esenciales, coincide!! 

cia de aspiraciones y expectativas. 

Un maestro conocedor del sistema pol1tico mexi

cano, don Daniel Cos1o Villcgas, ilustrb el vinculo entre 

el Estado, la actividad informativa y la sociedad, cuando 

al referirse a la ubicaci6n de MAxico respecto de la li--

bertad de expresi6n y ciertos mecanismos de disuas16n o 

de relaci6n con lo estatal, afirm6 que la cuesti6n en el 

pals se halla en una situac16n "intermedia, pero no porque 

haya salido de la sombra y veamos ya la luz sonrosada de 

la aurora,_ sino porque el peso abrumador del gobierno y el 

coro publicitario que canta sus monerlas han hecho de los 

mexicanos seres alucinados que toman la ficci6n por real.!,' 

dad 1 o que fingen haber caido en el garlito para pro~.ege.r, 

se 11 .< 3> 
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El gobierno y el coro publicitario aludidos por 

Cos!o Villegas, es decir el gobierno como representante 

del Estado y los medios impresos de comunicaci6n, reaf ir

man en su cotidianeidad los lazos de una cultura poli tica 

de mutuo entendimiento y asimilaci6n que expr~san en su 

discurso muchos elementos de identificacl6n y afinidad. Y 

cuando se afirma que se ha hec1·10 de los mex ic,inos "seres 

alucinados" que confunden la ficci6n por realidad, de he-

cho está hablándose de la legitimaci6n conseguida por el 

sistema en su conjunto. 

La trascend~ncia de tal situaci6n estriba en 

que la sociedad asume proyecto, discurso, ideas y gesti6n 

como~ genuinamente reales, ver1dicos, objetivos. En 

esta idea, la alucinaci6n no es rr,t.s que el proceso de ide2 

logizaci6n generado por e 1 es tabl -:~c imi en to de la concep-

ci6n hegem6nica de la sociedad. As1, hegemon1a ideol6gica 

debe entenderse como parte consustancial al sistema econ2 

mico vigente, y viceversa. 

La ideolog1a, entendida como un sistema de re-

presentaci6n de la realidad y que depende en su manifest~ 

ción de las relaciones de producción especificas existen

tes en una época determinada, se expresa en México con el~ 

ridad, en su acepción dominante, en el contenido de la p~ 



64 

blícaci6n peri6dica de sus diarios y revistas. Pero esta 

acepci6n ideol6gica dominante debe entenderse as! en vir

tud de la posibilidad de su organlzaci6n y de su medici6n. 

E:s decir; los diarios y revistas son organismos o inst1t1!, 

clones privados (en el sentido de no públicos o estatales) 

que existen hist6ricamente en funci6n de su constancia y 

presencia en la vida sccial del pais. 

La metáfora de Cosio Villegas; entre la sombra 

y la aurora fortalece pr~clsamente la idea de qu~ el est~ 

do que guarda el poder frente a la prensa y frente a la 

sociedad en general, se debe a la creaci6n del consenso 

social, logr·ado a trav~s de múltiples mecanismos, instr.!:! 

mentos o formas de conduccl6n y conexi6n del Estado con 

la sociedad. No existe la "sombra" de un poder dictato-

rial, pero tampoco la "aurora" de un poder democrt!tico o 

de plena libertad. La situaci6n "intermedia" responde a 

la idea de la hegemon1a establecida en la sociedad, pro

ducto del prestigio conquistado por la clase social doml 

nante y de la cobertura que le brinda el l1echo de ej er

cer el poder en las distintas instancias y factores de 

la sociedad, ademtis de disponer de la fuerza coercitiva 

necesaria que garantizan el cumplimiento de las leyes, r~ 

glamentos y normas que rigen la vida del pa1s. 
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Para fines de precisi6n conceptual, es convenien 

te anotar aqui una idea vital de Gramsci sobre la relaci6n 

del gstado y la sociedad. Dice el autor marxista italiano: 

"Por ahora se pueden fijar dos grandes planos 

supercstructurales, el que se puede llamar de la "socie

dad civil", que está formado por el conjunto de los orga

nismos vulgarmente llamados "privados" y el de la "socie

dad pol1tica o estado" que corresponde a la funci6n de 

"hegemonía" que el grupo dominante ejerce en toda la so-

ciedad y la del "dominio directo" o de comando que se ex

presa en el estado y en el gobierno "Jurldico". Estas fuu 

clones son precisamente organizativas y conectivas. Los 

intelectuales son los "empleados" del grupo dominante pa

ra el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemg 

n1a social y del gobierno político, a saber: 1) del "con

senso" espontáneo que las grandes masas de la poblaci6n 

dan a la direcci6n impuesta a la vida social por el grupo 

social dominante, consenso que hist6ricamente nace del 

prestigio (y por tanto de la confianza) detentada por el 

grupo dominante, de su posici6n y de su funci6n en el mun 

do de la producci6n¡ 2) del aparato de coerci6n estatal 

que asegura "legalmente" la disciplina de aquellos grupos 

que no "consienten" ni activa ni pasivamente, pero que e.!i 
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tA preparado por toda la sociedad en previsi6n de los mo-

mentes de crisis ~n el comando y en la ctirecci6n, casos 

en que el consenso espontAneo viene a menos".< 4J 

Las masas mexicanas, a través de una amplia ga

ma de disposiciones juridlcas, pol1ticas, económicas, so

ciales, culturales, ideol6gicas, han asimilado y han con~ 

truido un sistema de representaciones de la realidad, o 

una ideologia, que tiene el implícito p~op6sito, conscien 

te e inconsciente, de mantener constante el consenso ere! 

do por las propias masas en torno a la clase social domi-

nante. 

Asi, la satisfaccl6n -via la lnstitucionaliza-

ci6n y las normas de la jurisprudencia- de una diversidad 

de necesidades de la poblaci6n y el cumplimiento de muchas 

de esas disposiciones constitucionales, ha posibil~tado al 

r~g~men pol1tico mexicano su estabilidad y su permanencia 

en calidad de régimen cre1ble. Esa credibilidad, nacida 

del prestigio y la confianza, por lo menos para el entor

no que significan l~s mayor1as obreras, campesinas y pop.!:!, 

lares de la Naci6n 1 es la situaci6n propiamente de hegem2 

nla planteada en la conceptualizaci6n gramsciana. De la 

satisfacci6n concreta, real, verídica de ciertas necesid,a 

des, en conjunci6n con la ideologlzaci6n que explica, en-
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tre otras cuestiones, la 1nsatisfacc16n de muchlsimas más 

necesidades, se deducen el consenso y la legitimidad del 

ejercicio del poder en el país. 

Para la prensa escrita mexicana la concrec16n 

de los X postulados constitucionales -séase limitados o 

abundantes- en beneficio de amplios sectores de la pobl~ 

ci6n, as1 como la propia carencia o incumplimiento de 

otros X postulados constitucionales, act6an al mismo tiem 

po como elementos reforzadores de la fe y las creencias 

idPol6gicas hegem6nicas 1 las mismas que enarbola el poder 

politico en el pais. Si los X postulados constitucionales 

se han cumplido y han beneficiado a los habitantes, ello 

será -en la 16gica del discurso hegemónico- un logro im-

portante del régim~n sustentado e inspirado en la Revolu

ci6n Mexicana de 1910-1917; por ello, siguiendo en esta 

lógica, el discurso imperante reafirmará su autovalidez y 

su legitimidad. 

Pero si en la otra idea, los dem~s X postula~ 

dos constitucionales aún no han cristalizado su cumplimiell 

to y su concreci6n de beneficio popular o social, la caren 

cia de realizaci6n se transfo.rmarA en dato trascendental 

del devenir. ~sto implica que la carencia asume el ropaje 

de la búsqueda que convalida y justifica a la propia Revo-
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luci6n Mexicana del 17 1 pues aún tendría mucho que dar en 

tanto bandera ideol6gica 1 asi como resolver carencias y 

ofrecer una mayor cantidad de satisfactores. 

Haber acatado, o no, los postulados constitucio

nales ee una cuestión que al final de cuentas puede ser 

utilizada con un prop6sito 1deol6g1co: reforzar, en el ám

bito de las ideas de la clase dominante, la hegemonía sobre 

la sociedad. 

Haber cumplido -en términos relativos si se pre

fiere- ccn la entrega de prestaciones sociales (consagradas 

en la Constitución Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos) 

como las de educac~6n gratuita, obligatoria y laica para los 

ni~os y j6venes; las de seguridad social como ISSSTE 1 IMSS 

y demAs instituciones médicas y de salud¡ o con la instru

mentaci6n de subsidios directos e indirectos por medio de 

empresas del Estado como la CONASUPO y las tiendas especi! 

les para los trabajadores; as1, es de resaltar la entrega 

de la tierra y el crédito a los campesinos; vivienda para 

los obreros; y en g~neral instituciones de bienestar de los 

asalariados, son satisfactores concretos que han consolida

do el prestigio de la clase en el poder, pese a que aquéllos 

no son graciosas concesiones del poder, sino conquistas pop~ 

lares. 
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~n el rubro ideol6gico del discurso hegem6nico 

de M~xico se expresa con nitidez una paradoja o una fla• 

grante contradlccl6n, que sin embargo es explicable des

de la visi6n de la teoría y de la ciencia. A partir de 

una mirada meramente descriptiva, el pais es una suma y 

condensaci6n de desigualdades econ6micas y sociales. Las 

clases sociales viven su cotldianeldad en el contexto de 

unas diferencias sustantivas que retultan sumamente vis! 

bles y elocuentes. De la ostentaci6n de la riqueza a las 

humillaciones de la miseria y la pobreza, las imfigenes 

se entrecruzan en lo oroqraf1a nacional. 

País de más de 80 millones de habitantes y con 

casi dos millones de kil6metros cuadrados de extensi6n, 

la República Mexicana exhibe sus contrastes econ6micos y 

sociales de manera explicita, abierta, p1~blica. La pobr! 

za, la miseria, no son secretos, Y el hambre en el país 

ya es tomado en cuenta en las contabilizaciones matem[¡t! 

cas y estadísticas de diversos organismos. 

Los mendigos citadinos, los limosneros en las 

banquetas y resquicios de las puertas, los cantantes y 

payasos en los camiones urbanos, los ciegos y tullidos y 

lisiados en las plazas, las marías e indígenas con sus 
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fardos, hijos y suciedad~ cuestas por las vlas públicas 

y pasadizos de las ciudades. 

Por otro lado, en el campo impera el atávico 

atraso donde el cacicazgo se ense~orea como s!mbolo de 

épocas viejas de feudalismo e injusticias centenarias, Y 

es en el sector rural donde las carencias se multiplican: 

privan las deficientes e insuficientes vías de comunica

ci6n; los bajós salarios o sueldos de subempleo de los 

jornaleros y trabajadores agrícolas en general¡ los limi

tados servicios asistenciales y educativos. 

En esta semblanza pueden detectarse algunos de 

los múltiples s!Rtomas de una realidad compleja y abiga-

rrada que es consecuencia directa del ejercicio de la po

lítica y de la conducci6n de la vida econ6mica nacional. 

En los últimos tiempos la secuela parece intensificarse 

en sus efectos negativos; es decir, en sus consecuencias 

que atentan contra los sectores obreros, campesinos y de 

estratos medios del pa!s. 

Datos recientes confirman las afirmaciones plan 

teadas~ Unas cuantas cifras, publicadas en la revista 

Investigaci6n Econ6mica de la facultad de Econom!a de la 
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UN>.M, indican: 

"Para tener una idea de c6mo a partir de 1983 

se ha ido reduciendo más dr~sticamente el empleo, resul

ta interesante tener en cuenta los siguientes datos. Hie~ 

tras que en 1976 y 1982 fueron generados cerca de 4 mi~ 

llones de empleos laproxi•adamente 700 mil cada a~o), de 

1983 a la fecha, s61o han sido creados 850 mil empleos, 

esto es, el equivalente a la quinta parte de lo conse

guido en el sexenio anterior (en raz6n de 280 mil empleos 

promedio al anoJ ••• ".<SJ 

Evidente resulta entonces, en M6xico, la exis

ter.cia de las paradojas sociales y econ6micas. Pero la 

paradoja del discurso h~sem6nico estriba en que los dos 

hechos sustantiva~ente djferentes, abismalmente irrecon-

ciliables, la justicia y la injusticia, o el cum~limiento 

y el incumplimiento, son objeto de un mismo tratamiento 

en el nivel 1deol6gico para justificar la preeminencia de 

la dominaci6n burguesa. 

En este punto puede observarse con claridad un 

fen6meno acuciante que afecta, directa o indirectamente, 

a todo el pensar.:iento político de esta ~poca contempor6-
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nea nacional: la enajenac16n. Problema, ~ste, tan antiguo 

como la existencia de la propia humanidad, su elucidac16n 

como fen6muio q\Je incide negativamente en las l:"elaciones 

y el entendimiento del hombre, no ha podido sin embargo 

paliarse o resolverse. Y es que tampoco es un problema 

manipulable que pueda resolverse en un sentido mecanici.! 

ta y esqut111ático, como veremos con m~yor detalle más ad_! 

l ante. 

Por de pronto, en M~xico -hemos anotado ya- hay 

una irrebatible .:-euli;!<sci6n di.!' hecr.os y postulados con.= 

titucionales. Estos tienen que ver con avances en el cu~ 

plimiento de la justicia social, en términos siempre rel~ 

tivos 1 y tales hechos constituyen parte del sustento so

bre el que se ha legitimado el Estado mexicano. Pero el 

uso que se hace de tales beneficios -sociales, econ6micos, 

políticos, jurídicos, culturales-, que se exponen propa

gand!stica~ente como banderas de lucimiento, brillo y eu 

diosamlnnto de la clase en el podel:" a través de los re-

cursos Revoluci6n Mexicana y Partido Revolucionario Ins

titucional, es el camino que conduce a la exageraci6n de 

los beneficios y en consecuencia a la separaci6n paulat.!, 

na de lo que es real y de lo que es idea propagandizada. 

De esto se infiere que el sistema político me-
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mexicano, a partir de sus compromisos y promesas cumpli

das, realiza un procedimiento de indole enajenante. En 

la exageraci6n se halla la m~dula de la enajenaci6n. 

En otros términos: la re~vind1caci6n de lo ya 

hecho, la reiterac16n sistemática de lo logrado, la rep~ 

t1ci6n incesante de lo ya dicho resulta un importantísi

mo elemento ideol6gico, justificatorio iste de la hogem2. 

n!a de la clase en el poder, La prensa tiene aqu! una 

funci6n primordial cuando reproduce, casi tal cual, el 

discurso del autoelogio del poder. 

En la cara contraria: las limitaciones del sis

tema, las carencias materiales y espirituales de la po-

blac16n, las promesas incumplidas y largamente aplazadas, 

tambi~n son datos que se utilizan como elementos 1deol6-

gicos justificatorios. El ver m~ritos en los errores, d.!;_ 

ficiencias o limitaciones del sistema, constituye el me.2 

llo en este caso del proceso enajenante. Y constituye la 

otra parte o el otro polo de la paradoja aludida. 

La 16gica de esta fbceta del discurso hegem6n! 

co plantea, por ejemplo, que si hay cuestiones no resuel 
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tas en materia de beneficio social, eso resulta un indi

cador de que el sistema vigente (principios de la Revol.!!_ 

ci6n Mexicana, la presencia avasallante del PRI y del r! 

gimen de gobierno) aún tiene mucho por hacer y por vivir. 

Es decir: en el no cumplimiento se encuentra igualmente 

la validez sistémica. 

En la imposibilidad de reconocer y de observar 

o identificar la problemática estructural del sistema, se 

halla el otro s!ntoma de la enajenac16n. Las virtudes y 

los errores tienen, en la ideologia, una curiosa facultad 

gelatinosa o metamorfoseante: lo que en algunos momentos 

es historia en otros es porvenir, como en el caso de los 

postulados constitucionales cumplidos y los que no se han 

podido realizar. 

Aunque no hay una reproducci6n automática -no 

podría hablarse de ella- del discurso del poder en las 

p~ginas de la prensa, hay una gran similitud de lo que se 

dice debido a la afinidad de intereses, objetivos y mP.tas 

del grupo en el poder y los grupos de intelectuales y 9"!!, 

pos econ6micos y pol!ticos que hege~onizan el quehacer P!. 

riodistico en el pa!s. Después de todo, la clase pol!t! 
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torno a su gesti6n, sobre la base de la creac16n y for-

maci6n de una opini6n pública ad hoc 1 que tiene su refe

rencia en el especifico mundo del periodismo nactonal. 

Sin necesidad de recurrir a f6rmulas estadísti

cas, es visible y evidente que tal opini6n póblica exis

te en torno a fact~res muy claros: el público lector de 

peri6dicos y revistas; el público alfabetizado; el pÚbl.!, 

coque participa soctal y políticamente en el nivel de 

la acci6n o la g~sti6n y la reflcx16n; el público que, 

en general, participa del fen6meno 1nform~tivo. y en con 

secuencia tal público, genéricamente, participa en dive!. 

so grado oe la tendencia del dlscursn dominante, que es 

reproducido o que se encuentra "filtrado" en el discurso 

de 1 a prensa escrita del pa1s. 

~stc público actúa o tiene una injerencia im-

portante en la def inici6n del consenso existente. Pero no 

es todo. Múltiples, diversos, diferentes, vastos son los 

mecanismos o factores en torno a los cuales el Estado fo.!, 

talece y recrea el fen6meno de su estabilid~d. Y esa diy 

versidad resulta precisamente un poderoso factor de con

senso nacional. Y, por supuesto, de· legitimidad. 



1. Corporativ1zaci6n v control estatal. 

Uno de estos f en6menos entre los que descansa 

la estructura del poder en México está representado en la 

corporativizaci6n. Este hecho de la vida mexicana, que 

ocupa prácticamente tod~s los espacios, esferas y niveles 

en los que se desenvuelven los individuos, los grupos y 

las clases socla:es, significa para el ~stado la sujeci6n, 

la cercan!a y el control orgánico de la. mayor parte de t.!!_ 

les individuos, grupos y clases, a trav~s básicamente de 

sus organizaciones s~cldles, pollticas y culturales. 

El Estado y su cuerpo de apoyo -organizaciones 

obreras, campesinas, populares, de profesionales, de em

pleados y bur6cratas- ha tenido en el país a los organi~ 

mos sindicales coino 1 a C1'M agrupados en el Con<;¡reso del 

Trabajo¡ a las organizaciones ca~'pesinas como la CNC y a 

los agrupam~entos de los sectores medios urbanos que agl~ 

tina la CNOP, sus virtuales cimientos orgánicos de suste,!l 

to, ademfis de las agrupaciones de j6·1tmes y• :T':J jeres ofi .. 

cialistas que conformlill la estructura del Partido Revol.!:!, 

clonarle Instltuci0nal. Un orgñnismo político electoral 

•.:¡ue cesde su fundaci6n como Partido Nacional Revclucion~ 
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ri-:- en 1929, poster:crmente como Partido de la Revoluci6n 

Mexicana (PH~) has~a su trdnsfcrmaci6n P.n lo que HCtual

mente se conoce cor.o PP.I, no ha perdido, por ejemplo, nin. 

guna elecci6n gubernamental y mucho menos una elecci6n de 

Presidente de la República. 

La corporativizdci6n y el control de las masas 

ha definido er. buena medida a la histori·3 nacional. El 

uso o la instrumentación di" lo.s orc;i>nlzacion~s o':.Jreras y 

agrarias, ,1d~m ;s de los sectores '. l amados popu 1ares 1 co 

mo elementos de sus~ento estatal ha ¡:;rcpiciado la estab.!_ 

lidad de la vida nacional. 

LH relaci6n Estado-organizaciones sociales, o 

&stado-sociedad civil ha sido constante, estrecha, fuerte, 

vital. La siotomatclogía de tal relación se manifiesta, 

incluso, en las abiertas declaraciones de los sindicatos 

y agrupac;aentos campesinos y populares que reiteran su 

"entrega" absoluta a los dictados oficiales, su obedien

cia "fiel" al PRI y su apoyo "irrestricto" al gobierno y 

al estado mexicanos. 

La relaci6n inclusive se h~ extendido a organi! 

mos aparentemente distantes o indep<>.ndientes de la férula 



corporativizadora de las instancias estatales. Estos se~ 

r!an los casos de instituciones y asociaciones artísticas, 

educativas y culturales que, pese a su car~cter aut6nomo o 

privado (verbigracia: universidades o ciertos partidos de 

"oposici6n" polttica), difuminan en su actividad cotidiana 

manifestaciones de creencia y fe prilstas, oficialistas y 

estatlstas. 

La relac16n se ubica o tambi~n se encuentra entre 

el Estado y la prensa. El vínculo se establece a trav~s de 

una multitud de !actores :orno las cucst!on~s hacendarias 

en las que obligadament·! se• involucra toda empres.:i period{.:¡_ 

tica; o vla los permisos de licitud que otorga la Secreta

rla de Gobernac16n; i la relaci6n se reiter.:i por medio de 

la propaganda y la publicidad que, resp;:ctivamen::e, el Es

tado publica de la gesti6r. pol1tica y de sus empresas par,2_ 

estatales o descentralizadas como Petr6leos Mexicanos, la 

Comlsi6n federal de Electricidad, CONASUP0 1 fertilizantes 

Mexicanos, etc~tera. 

En tanto empresas fundamentalmente comerciales los 

peri6dicos priorizan los objetivos econ6micos y es por ello 

que la p~opaganda y la publicidad estatal son un cord6n 

umbilir:al que se prote<Je o que se cuida de los riesgos; é.:¡, 

tos pudieran ser el ejercic!o absoluto de la libertad de 
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expresi6n o la crítica a las gestiones gubernamentalvs. Y 

este es uno de los as~cctos ~sencialcs de la acrítica con-

dici6n de la prensa e .ntemp~-ránea mexicdna. 

Uno ,de esos bastiones del contacto pri:n:;a-t.:stado 

lo es, y en grand1sill'a importuncia, el papel con que se 

elaboran los peri6aicos y las revistas en la Rep6blica·~~-

xlcana. El Estado controla lu producc!6n y la lmportaci6n 

del papel a trav~s :le· la Productora e l11portadoru de Papel 

S.A. (PIPSA). Sin .~mbargo, a raíz del ingrt'::.o :le r~{,xico al 

GATT, se hace factibl·2 !a in1¡:.urtaci6n de la rr.ateria primd 

por parte de los pdrticulai--:~; Pn ~l pa1s, aunque los pre

cios son a~n m's bajos en PIPSA 1 al decir de las comunes 

expresiones de los periodistas y del medio périod1stico en 

general. 

Durante mucho tiempo, sin embargo, y a partir de 

la fundaci6n je PIPSA en 1935 1 durante el régimen del gen~ 

ral L'zaro C'rdenas, hasta las recientes fechas de la en~ 

trada del pa1s al GATT -que abre las fronteras a diversos 

productos extranjeros-, la importaci6n de papel estaba abs,sa 

lutamente prohibida, a no ser que se le buscara en el mere~ 

de negro, a precio~ ~a~~ién más altos. 

PIPSA, como empresa del ::s~ado 1 ha jugado una 
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funci6n sustancial en el derrotero de la vida period!stica 

nacional. Las versiones sobre ella son variadas y polémicas. 

Pero sobre los m6viles o prop6sitos iniciales que justifi-

caron la fundaci6n de la empresa hay un testimonio directo 

que resulta ilustrativo, revelador y curioso al mismo tiem 

po. 

Don Jes6s Silva Herzog 1 en sus memorias, relata 

que cuando fung1a él c0mo director de Ingresos de la Secre 
~ -

tarla de Hacienda, cuyo titular era Narciso Bassols en el 

régimen del general C~rdenas, se determin6 el nacimi~nto 

de PIPSA. La idea original fue impulsada para que el go-

bierno ejerciera una forma de presi6n y control sobre los 

ped6dicos en el pa1s. En contra, claro, .-Je la disid>?ncia 

de aquéllos tiempos. He aqu1 la vers16n de Silva Herzog: 

" ••• El Secretario de Hacienda nos llam6 a Rober-

to L6pez (oficial m~yor de Hacienda) y a m1 y nos pidi6 

que pensáramo5 en algún medio para que el gobierno ejerci~ 

ra cierto control sobre los peri6dicos cuando su acci6n 

fuera perjudicial a la marcha normal del pats. Sub1 a mi 

oficina y se me ocurri6 que el remedio estaba en fundar 

una companla que prrdujera e importa::a p,.¡pel para peri6di-

co 1 con capital mayoritario del gobierno y minoritario de 



diarios y revistas. Baj~ a ver a qoberto L6pez y le expuse 

mi idea. fuimos juntos a ver a Bassols. Le pareci6 viable 

el plan. Unos dias m~s tarde naci6 13 Productora e Import~ 

dora de Papel, S.A. -P!PSA- con un capital de 500 000 pe~ 

sos del gobierno y qc 000 de los peri6dicos. Gustavo Espi

nosa Mireles fue el primer gerente y yo uno de los miembros 

del consejo de adrr!nistr5cl6n 1 representando al gobierno 

federal. En alguna ocasi~n fui presidente del consejo de 

la pequeña compañ1a". (&) 

Pese a Ja ~r~rtura de las fronleras mex~canas a 

diversos productos como el papel peri6dico 1 de acuerdo a 

las disposiciones del GAT1' 1 PIPSA re~re5enta una garant1a 

de carácter institucional. Adem~s de su función natural de 

productora e importa:iora, irnpl Íci tarnente actl1a como regul,2 

dora de tirajes o númer·o je ejemplares a cambio de las po

sibilidades crediticias 1ue entraña su existen=:a institu-

cional. ~e tienen r~!eren::as sobre a¡ hecho de que han s! 

do los propios ecitor~s de peri6dicos q..iienes han solicit~ 

do lo permanencld de PlPSJ.. .:orno cmp1.:::;o. 1 d prop6sito de 

ci6n en :935, se explicitaba que la empr~sa s6lo tenerla 

una durac~6n de 30 años. Y ya transc~rrieron, a partir de 

aquPlla fec~a, más de cincuenta años. 



As1 como la prensa ha tenido, entonces, un papel 
' 

esencial para la sociedad pol1tica mexicana, una forma 

trascendente en la ccnqu!sta del consenso social lo han sl 
do y lo son tambi~n las Pleccicnes. Tanto en sus facetdS 

federales como estatales y municipales, las elecciones de 

los representantes pop~lares -~aracterlzadas o no como fra~ 

dulentas- han servido r~ra sustentar y dar Vdlidez social 

al ejercicio del poder. 

La versi6n estatal u oficial de las elecciones 

-de Presidente de la República, gobernadores, senadores, di 

putados y presidentes munic1pales-, ha sido como consecueu 

cia la versi6n hegem6nica, reproducida casi tal cual, por 

los medios masivos de comunicaci6n, y en especial por la 

prensa escrita. Ambos fen6menos -las elecciones y su difu

si6n- han coadyuvado para patentizar la idea del apoyo po

pular, obrero y campesino al ejercicio del poder en M~xico 

y en consecuencia tambi~n, pese a los ruidos que obstacu--

lizan una plena credibilidad, le ha permitido al ~stado 

exhibir su legitimidad. 

Al margen de la veracidad absoluta en la limpieza 

de las eleciones mexicanas, hay la certeza de que un amplio 

sector de la pobla:i6n sufraga por las f6rrnulas y candidato!:! 

ras pri1s~as -por l.:is razones o conv;ccion~s que fueran- y 



en ese s~ntido el Estado obtiene el respaldo legitimo que 

coadyuva igualm-.?nt<'.' ~n la construcc:i6n del consenso en r.!;: 

laci6n a su gest16r.. 

El s6lo hech0 1e ~ue exis~an en el pal~ los ~la

zos ~:e~toraleJ ¿ que los ~1~~0¿ sa cumpldn c&sl riguroJa

mente1 ya implica un a:~J "le~dl" -en tanto const~tucional

del r6gimen Je g0bierno. Y como un ritual sexenal para los 

casos de la Presiden:ia de la República ~ las gubernaturas 

de ros estados, am6n de las senadurías, las elecciones se 

llevan a efecto, con 103 resultados que tradicionalmente se 

han dado a conocer drsde !"?9: el p~rtldo nflcla! triunfa 

invariablemente po~ una "abrumadora" mayor1a de votos. Y 

de igual manera se verifican, como ritual exacto de la 

cultura pol1tica mexicana, las elecciones para diputados f~ 

derales, locales y presidentes municipales, en donde el par 

tido oficial -el PRI- llega a perder algunas poquísimas d.!, 

putaciones o p~esidencias municipales. 

De cualquier manera el gstado legitima su existeu 

cia y el gobierno legaliza su gestión en cada ocasi6n en 

que se celebran las elecciones. Limpias, fraudulentas, ~x

trañas o dudosas, las elecciones revisten un hecho trascen 

dental de la vida polit1ca nacional. Para el Estado son su 



fu~nte b&sic3 de oxigenaci6n y pwrcjal jue~~ ~P r'nov3~l~n, 

y patd la sociedad y las c!~ses sociales la r~produ:ci6n 

de la ht>gernc.;nL:i de la ::! J.:;e b'..i ~r;v,sa n.11 e 1 ¡:-oder. 

~e la cs~ruc~~rR institucional de MExiro y del 

Sstadr 1 del '.!~c.curso d~l ;oder y de la prensa, púSando por 

L.is meciacion-:•s rituales '.!e :.i prActlca electoral, a la cg 

tidlaneidad del disc~rso de la poblaci6n, la esencia ldeo-

16gica capitalis:a ~ravita como parte sustanci.il de la cul 

tura pol 1tlca mexicar .. 1, Y <:!Sa esencia l::leol6gica ·~s la en,2_ 

j<:>raci6n: como visión enujenada :lel mundo y como enajena .. 

ci6n de la realidad social. 

Ludovíco Silva plantea unu ref~rencia contextua

llzadora sobre la toscer.C:'-'ncia del fen6meno ideol6gico. 

Pese a que su explicltaci6n apare~e un tanto esquematiza

da en la división que hace de la vida material y de la ide,g 

logia -ambos aspectos no podr!an ser independientes-, dice: 

" ••• la realidad hist6ricil deter.niina mult!voca--

~ a la ldeolog1a, y t.s:a, ..i su vez, sobredet.;_.rmina muJ. 

tivocamente a la realidad histó:ica. Sn efec~c, son las 

m6ltiples facetas del aparato material de una ~ociectad -el 

r:-~gimen de propiedad p:-ivada 1 la econom1a mercantil y monQ 

tat:"iil, la. divi!lión sodal del tracajo 1 la lucha de clases-



las que determinan el carácter general de 5u ideoioyld. 

Por otra parte, esta ideología incide mult1voca~ente en el 

apar~to material, respondiendo a las determlnaclones de é~ 

te mediante los cuerpos jurldicos, instituc~ones sociales 

como la "libre empresa", la moral cristiana que autoriza y 

recomienda la miseria mdterial y cierto g~n~ro ~e ciencia 

social dividida en "compartimientos" que reproducen a nivel 

te6rico la divlsl6n material del trabajo, etc •• Si ld pro-

piedad privada es, en e! orden material,. una allenaci6n, 

la ideoloq1a juddlca se encargarfi de demostrar que la prg 

desarrollado es dependiente econ6rnicarnente de un~ potenc!u 

imperialista, tanto la potencia imperia!ista como ei pa1s 

subdesarrollado se enca~g~rAn de difundir la ideolog1a del 

"nacionalismo" y la "autodeterminaci6n", Es un verdadero 

juego en el que la realidad material produce una ideolog1d 

que niega el verdadero carácter de la realidad material 

idealiz~ndolo, y que luego, a su vez, incide activamente 

sobre esa realidad, con lo que ésta resulta doblemente ne-

gada, esto es, afirmada. Por eso lo esencial de toda ideo

log1a ·'S la afirrnaci6n profunda y constante del orden mat~ 

rial existente, su just!ficaci6n suprema".(?) 
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2. El PRI como partido, gobierno y Estado. 

As1 1 la sociedad mexicana reglda por una estru~ 

tura de poder institucionallzada 1 abarca a una diversidad 

de estratos sociales y a distintos espacios geográficos. 

Grupos y sectores empresariales, comerciales y burgueses 

en general, estratos medios y pequeño burgueses, obreros, 

campesinos e incluso capas de subernpleados se encuentran 

contemplados como partes de las instancias corpor~tiviza

das por el Estado. 

La primera referencia, por su notoriedad pol1tJ. 

ca, ideol6gica y electoral, de la estructura de poder in~ 

titucionalizada es el Partido Revolucionario Institucional. 

A él pertenecen o están adheridos la mayor parte de los 

grupos orgJnizados de la sociedad mexicana. Y tales grupos 

son de profesionales, padres de familia, j6venes 1 mujeres, 

obreros industriales, empleados de comercio, bur6cratas 1 

obreros agrlcolas o jornaleros, ejidatarios y comuneros, 

pequeños propletarlcs, colonos, comerciantes en pequeño\ 

a trav6s de una gran variejad de asociaciones, uniones o 

federaciones, militan o están afiliados al PRI. En el ámbl 

lo de los espacios geográficos, tanto en las grandes ciud~ 

des como en los espacios rurales, la población tiene ads

cripciones bien delimitadas¡ los vínculos son sus agrupa

ciones adscritas a la CllOP, la CNC 1 la CTM 1 entre otr-as. 
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El poder en M~xico ya tiene una historia que se 

ha transformado en prácticamente un ~mbito de tradici6n. 

La hegemonía ideol6gica ofrece s1ntcmas muy precisos: por 

ejemplo la poblacltn id~ntifica al PRI como ~urte del po

'der y como p<irte del E::.tad0; con lo cuci l ::;e mar.t1er.e o se 

E:&tabl .... ce ;xir pa!"'te Je la poblaciSn, una r,..!ac:16n o inje-

rencla cc,n ·!. pccer, "º' med~o de ~iiS mejiucl:.ir,es ·-J" ~i1'"o 

institu:ior.,>l, ¡:::olítiJ:G 1 .ccor.ómi,:•:· o cult1,;ral. 

Co~s tru¿!ci6n y cnst~mbre -o rito ~e 13 ~-l~u

ra crearla-, la pob:aci6n iicepta, consiente y apruo~a, a 

travós de los mt:car.l s;nos 'fiJ explicita dos 1 ld f or111a en qu•' 

se encu¿~tra organizada la sccledad, el pis~ema de qobier 

no y el poder en g~r.cral. 

Además de los mecanismos electorales y corpora

tivos del ~stadu q~e normalivizan las relaciones con la 

sociedad, se h.111an otros instrumen':.o~ como los 'educativos 

{el sistema obligatorio y laico de la educación o el sist~ 

ma de las universidades aut6noma~ y pGblicas) y culturales 

{el sistema de los festejos patrios donde el E:stado cond~ 

ce y la poclaci6n participa ~ el siste~a de la comunica-

ci6n colectiVd d~ tipo electr6nicol, gue coadyuvan a rea

firmar le viger1cia de ld estructura social y del establis.!:! 

rricmt. 
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De esta manera, por ejemplo, los medios electr~ 

nicos de cornunicacl6n masiva se encargan, con constancia 

e incidencia diaria, de presentar una sod:!dad sin conflis 

tos graves para los mexicanos. Programas de diversi6n y 

entretenimiento, se dice. Pero la cuesti6n es que la super, 

ficialidad de la problem&tica es difundida y exhibida con 

ingredientes moralistas que pretenden ocultar los intere

ses clasistas que est~n en juego en la realidad de la so

ciedad. 

Por su parte, la prénsa insiste, corno norma gen~ 

ralizada aunque no necesariamente absoluta, en que el ejer 

cicio del poder y el orden establecido son un ejercicio y 

una ordenaci6n justa; se trata de mostrar, aqu!, que el pg 

der pol1t1co mexicano tiene corno rnisi6n el velar con pre2 

cupac16n y rectitud y honestidad por el beneficio de los 

sectores mayoritarios del pa1s. 

Esos sectores mayoritarios se han nutrido, en la 

constancia y la incidencia cotidianas, a través de la hi~ 

toria, de las interpretaciones y visiones verticales y 

unilaterales del poder pol1tico y de los medios de comun! 

caci6n, respecto de cu&l es la s1tuaci6n qu~ guarda la pg 

blacl6n en todos los rubros de su vida¡ as1 también han 
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sido recept~culo de la vers16n exclusivista del poder so

bre la problem~tica de la Naci6n y del mundo. En este sen 

tido, podria anotarse en ei.Jtenor de Ludovico Silva, los 

mensajes nos pr~sentan a esta sociedad mexicana, literal

mente, como el mejor de los mundos y 6rdenes posibles. 

En realidad, la prer.sa mexicana, la radio, el 

cine, la televisi6n, los comics, la escuela, la familia, 

las asociaciones, l~s pandillas, el trabajo, los juegos y 

la cotidianeidad en su conjunto son las instancias que se 

transforman en vlas o instrumentos que se han encargado de 

autoafirmarnos y reaf ~ rma:-nos en las creencias, la f.:: y 

la ideologia imperantes como pensamientos heg~mónicos. 

Como efecto dial~ctico de tal autoaf1rmaci6n y 

reafirmaci6n 1 la realidad del mundo material, lo verid1co 1 

concreto y aut~ntico de la vida cotidiana ha sufrido una 

notable metamorfosis en el nivel de lo que se piensa de 

esa realidad y de las vivencias de los !ndiv!duos y de la 

sociedad. 

Se muestra un mundo plagado de fantasmagoner!a. 

El pro;:i6sito de ciertos medios, como la prensa, es·condu

clr a la poblac!6n rumbo a ln creencia. Se trata de hacer 

creer que se vive un mun~~ donde ld felicidad y la utopía 
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están al alcance de la mano, de la suerte e del esfuerzo 

y sacrificio personal. Aqu1 la Lotería Nacional o la pro

moci6n a la heroicidad laboral parecen cumplir un fin co

món: veh!culos terrenales rumbo a para!sos inconmensura~ 

bles. 

Otro dato es el fastuoso ambiente de las p~ginas 

y acontecimientos "sociales" de casi todos los diarios na 

cionales, regionales y locales, donde se enseña, se exhi

be, se muestra la "ilustr!sima" relevancia de "nuestras" 

mujeres del "jet-set" o de la burguesía en sentido lato. 

Y tal acto period1stico implicitamente propone que las m~ 

jeres que ah! se muestran son las mujeres de la sociedad 

mexicana en su conjunto. De hecho, los modelos de ~xito, 

belleza y arquetipo encarnan la proposición generalizada. 

Como si para alcanzar un posible éxito, todas las clases 

sociales o sus individuos tuviesen las mismas oportuni~ 

dades. Como si el esfuerzo fuese el mismo para un prole

tario que para un burgués. 

Los medios, en tanto empresas, comercio e indu~ 

tria de la ideolog1a, y los pedodistas participan. actlv! 

mente de la sociedad alienada, en sentido material y en 

sentido espiritual. 8n su cotidianeidad diaria o peri6di-
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cst~n al alcance de la mano, de la suerte o del esfuerzo 

y sacrificio personal. Aquí la Loter!a Nacional o la pro

moci6n a la heroicidad laboral parecen cumplir un fin co

mún: veh!culos terrenales rumbo a para!sos inconmensura-

bles. 

Otro dato es el fastuoso ambiente de las pAginas 

y acontecimientos "sociales" de casi todos los diarlos n!_ 

cionales, regionales y locales, donde se enseña, se exhi

be, se muestra la "ilustr!sima" relevancia de "nuestras" 

mujeres del "jet-set" o de la burguesía en sentido lato. 

Y tal acto period1stlco impllcitamente propone que las my 

jeres que ahi se muestran son las mujeres de la sociedad 

mexicana en su conjunto. De hecho, los modelos de llxlto, 

belleza y arquetipo encarnan la proposición generalizada. 

Como si para alcanzar un posible éxito, todas las clases 

sociales o sus individuos tuviesen las mismas oportun1~ 

dades. Como si el esfuerzo fuese el mismo para un prole

tario que para un burgués. 

Los medios, en tanto empresas, comercio e indu~ 

tria de la ideología, y los periodistas participan. actlv! 

mente de la sociedad alienada, en sentido material y en 

sentido espiritual. E:n su cotidianeid.ad diaria o peri6dl-

-----· 



ca reproducen objetivos, modelos y metodolog1as de traba

jo donde impera la compraventa, la comercializaci6n 1 la 

suplantac16n de voluntades, la falsif1caci6n de realidades 

y la 1nterpretaci6n err6nea o equívoca de los s1ntomas de 

la sociedad. 

Para ejemplificar, cuando se entiende a la noti

cia trascendente en relacl6n básicamente a lo que intere

sa o afecta al reducido circulo de la clase política, es 

una forma de alienaci6n de los hechos, de la realidad y 

de la sociedad. Ciertamente son parte del periodismo lnfor, 

mativo y anal1tico, en su difusi6n cotidiana, diversos he

chos del poder que pueden ser objetivo~, reales y verdade

ros, como las acciones diarias del Presidente de la Repú~ 

blica. Pero su objetividad seguirá siendo parcial merced a 

la sustituci6n de la sociedad civil: es que se sigue concj, 

biendo a la ~lite del (y) que tiene que ver con el poder 

como la sociedad global. 

Diríamos, para corroborar esto, que Fidel VelAz

quez, secretario general de la CTM, no es el mundo obrero 

mexicano¡ empero, por su condici6n de sempiterno 11der de 

la mayoría de los obreros, se le entrevista, se le consul

ta e inclusive se le asume como personificaci6n de la tolo§ 
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lidad del movimiento obrero nacional. Id~ntico procedimlen 

to se reproduce con otros dirigentes, jefes y funcionarios, 

incluidos los lideres de la izquierda y de la oposición. Al 

final queda un amplio espectro de representatividades ha~ 

blando a nombre de la ~aci6n, o, mSs que eso: hablando co

mo si fuesen la Naci6n. 

Debe entenders~ P.ntonccs que, en el anAlisls del 

periodismo mexicano o de! periodismo cr!tico come manifes

tación de la c~ltura de una soci~dad, que incluye al anAl! 

sis de sus part~s CQn;t~tut~vas (ld~ae. 1 hechQs, rellidad, 

flcci6n,' represen:o.ciones, im.!iger1~s, !.c'co!o.3!a), habrla 

que tomar en considerac16n lo 3lgulente: la premisa de que 

en el principio de la p~obl~m~tica ~iempre aparece el ~er 

h•.imuno y su rcl::h::i~n C'Jn las (sus) cosas y con las lmAge

ncs de las (~.us) ideas, Y en tanto que !deolog1a y enajen,a 

cl6n o alien~~i6n andan unidos como conceptos, o mejor, f~ 

sionados en la cultura del hombre, es requisitorio ubicar 

la dimensión de alienación. 

El fil6sofo marxista Adam Schaff 1 en el libro 

La alienaci6n como fen6m~no sosial, explica: 

" ••• Como relacl6n formada poc dos miembros -P.l 



91 

hombre y la realidad creada por el hombre- la enajenacibn 

consiste en una separación especifica de éstos, que se 

ven enfrentados en raz6n de ella. Pero en la concepci6n 

marxista el por ti:tdor cspec! flco de esta relaci6n, no es, 

exclusivamente, el hombre: también puede serlo el otro 

miembro de la relaci6n, la realidad que es producto del 

hombre. Siempre, sin embargo, est~ e: hombre presente en 

la relaci6n, y lo que ocurre llene que ver con el hombre ••• 

"lCué significa en Marx la palabra "alienaci6n"7 

En todas las etapa:; de su obra (en los Manuscritos, en ~ 

ideoloa!a aleman<i 1 en los Grunti1sse y en E:l Capit1l) signJ. 

fica ••• lo siguiente: la alienac16n designa la relaci6n en

tre el hombre y sus di v»r;,os productos; cunsiste en que: 

"a) el hombre crea la5 cosas, ideas, instituclo

nes1 etc. existentes, pensando en la satlsfacci6n de deter 

minadas necesidades sociales y tendiendo a determinadas ms 
tas en relaci6n con aquellas; 

"b) estos diversos productos 1el hombre, sin em

bargo, en un determir.ado m•"canismo social y som°"tidos a las 

leyes que rigen este 1.1ecanismo, !"mcionan a veces de una m!! 

nera. que no ha es ta do en ta intenci6r. :l" l homtre, y es ta 
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autonom1a de su munera de funcionar ante las metas fijadas 

por su creador se convierte en un elemento de la espontanel 

dad de la evoluci6n social¡ 

"e) los productos del hombre se transforman, as!, 

en el marco de la relaci6n de altenacl6n, en un poder aje-

no al hombre, que se ~nfrenta a la voluntad de ~ste 1 frus-

tra sus planes y !lega incluso a amenazar su existencia, 

sometiéndolo bajo su dominio". (S) 

Oe acuerdo a lo plant~ado por Schaff 1 el pcr!odi~ 

mo como actividad s0c:.::i1 podrL1 <1bicarse como un polo de 

la relaci6n 1 como expresi6n de las cosas cn!adas por el hO!;! 

bre y la sociedad y que preci~dm~n~e expresan -las cosas-

al propio hombre y a lo ~ropia sociedad. ~s decir: el hom-

bre crea al periodismo que recrea al hombre. 

Al crear y desarrollar a la actividad period!stl 

ca 1 el hombre no sie?mpre enc•Jen tra a sus prop6si tos ! nici~ 

les¡ no slempre halla que se cumplan sus obj~tivos 1 por 

ejemplo, de satisfacci6n de los riecesidades socia1C"s 1 espj. 

rituales y materiales. !::n conseci.;!?ncia 1 en la recreación 

del hombre a •_raA,z ._;e ;a cosa :.:r·~a.::.:. (r:J periodismo) no 

s~empre la lma~en 1 :a re~ro1uccibn, el rostr6, la figura, 
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el contenido y el pensamiento del hombre se observan o se 

manifiestan en forma fidedigna e integra. Sn el dominio de 

la imagen sobre el hombre creador ~e establece una forma de 

alienac~6n. Y en la ob~ervaci6n dlstanciada 1 sepurada, fal 

samente construida de la lmdgen en rrlacl6r. a la realidad, 

en la concepc16n err6nea de la imagen de.lo real, se encuen 

tra otra manifestac16n de la al1enaci6n. 
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C) Teo:{a critica y alienaci6n. 

SI conc~pto pr~nsa cr!~ica dSt~ relacionado, por 

contenido, al ~oncep~o je "t~or!a crltlcü" Jesarrollajo 

por ~·.iJrct..:se en E! hornt:e •mid~:ncnsional. !.::;u~l es 0 xpre

si6n ger.uina je 1.1 a~c!6n sccidl je Jru~os d!vers0~ ~e ld 

s~ciudad mcxicara como un cuc~~icndm!~rto pcricdlst!cc e 

ldeol6g~co al ~oj~r nx!s~entc. ~! de tc0rla critica es ~n: 

aportaci6n de Marcuze, en su an5li:is de !a situacifn de 

la sociedad contem~or~nua mur.didl. 

!s~a prensa critica ~rxl=ana se forj6 no exclus! 

vamente como eco co~pulsivo e a ?ro~6slto de las acciones 

autoritariás del pod~r pol!tico h~qemór.ico, a~nque efectl 

vamente lstas hubiesen existi~o. Pero lds causas ~e han 

sido s6lo de ese tipo. ~al for~a de pPr~udlsmo se ha hech~ 

realidad en virtud de la existencia dP c~ndiciones socia

les propicias -léas~, en ejempJ.-,: apcrtu:-u. pol1tica del 

E!::tado-; pero b~sicarr.~n~e er. rdacitn a la imperlosa r.l=cr_ 

sld~d ~e ~~1t:tud de sectore~ social~~ -!ntele=tualcs, 

universitarios, profP~ores, e:tudiar.t~s, militantes partl 

da~!os ccmun!s~a~, ~oc!a:istas y ~~c~r~:i~tas, nócleos sin 

d.!.cales y otr<.:>:-os, luch..i1ot·f,s urt.:snr.: 'J can.pesino::., entre 

otro:--, ;'~' :··~= ".:::.r. r~;uer!.c<.. de u:.~ e:'"r.-,en:al v~ried;;d de 
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enfoques interpretativos, informativos y analiticos. 

Los indicados fueron algunos factores que posibi 

litaron la conformaci6n de las aristas de un abanico peri2 

d!stico Importante. Alqunos peri6dicos o revistas apareci~ 

ron s6lo de manera fugaz, dejar.do Cmicameote la huella pa::-a 

el registro hemerogr~fico. Otros, perduran en un ambiente 

de penurias económicas: enclaustrados entre la realidad de 

un auditorio de lectorer. reducido, esca~a circulaci6n na

cional, limitados recursos econémicos propios en tanto em

presas, e insustanciales incersiones pagadas de tipo publl 

citario y propagandfsticc. 

El habitat social para las publicaciones de ca-

rácter critico ha resultado incesantemente hostil. Empero, 

alguna imagen, recuerdo o presencia de voluntad, tez6n, 

deontología y responsabilidad social, han dejado como se-

cuela y acto de critica medios como Razones, .Q.Í. 1 Cr!tica 

Po1Itica 1 E.tT, 1 E:l Machete, Por Esto, uno más uno, ~' 

La Jornada, ~. ~ y Proceso. 

Pese a la casi heroicidac ~e es:e enjaw.b~e de 6r

ganos perioc!bticc~ cdt~cos, tanto l:tGs con.o los medi-::::; 

''1c:-tti :-~'' :!".': ;...u!~, i'...Jr. 0:.'0m~·.;-:1c E-XCi?St;.: i:1te!"'pretativi:is 



y v<ilo1ativos respecto del problema de ld d.:mocraciü m"':d

Cüna, er. lo que tiene que ver con ~1 tcatamiento. 

;~~a los imrresos críticos, la sociedad mexicana 

.. •!, !tv:J,1 de democracia y S'e halla ansioSd di'.' una organiz_:l 

ción social dem0crfit1ca¡ y expresan qow inclu::.o la democr,2_ 

cia como hecho porticipativo de la sociedad civil y acto 

electoral respetable y respetado, se enc::t·ntr<ln casi a la 

vuelta de la esquina y del tiempo. 

La rt:!lexi6n en torr.o de tales proposiciones, exl 

ge de antemano tomar e~ cuenta ei cor.t~xto del p~riodismo 

mexicano en su conjunt?. En un sentido marxista, la prensa 

como expresl6n y parte integrante de l~s contradicciones s2 

ciales no escapa a las determindclan0s hegemónicas. 

Al concebir entonces a la 1deolog1a como el sumum 

de las r~presentaclon~s vivcnciales y como resultado de la 

hegemon1a clasista y las contradicciones sociales, la pren 

sa -en tanto :::onsecuencla de los actos individuales y cole~ 

tivos- PS una exprPsl6n ~ompleja de Ja enajenac16n de la s~ 

ciedad. !nclufdos se hallan en ~sta los relaciones de pro

ducción, Ja cvtidianeijad de la pobld~:6n, las tradiciones 

y actos d~l ~od~r, los rit~ales po11:ic0s y electorales y 
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el quehacer profesional de los medios masivos de comunica

ci6n. Esta enajenaci6n es al mismo tiempo fetich1zacl6n y 

el p:oceso dialfctico implica también alienaci6n de la so

ciedad. 

El pequeño círculo que tiene que ver con el po~ 

der y quienes se interesan en 61 1 ha enajenado el cÓnoci~ 

miento de la sociedad a cambio del conocimiento de una Pª!. 

te de esa sociedad. En esta idea, la ma~eria prima ~sencial 

de la informaci6n period!stica surge de las esferas del E~ 

tado, de los c1rculos g1~ernamentales, financieros, empre

~ariales y comerciales. ~s decir: surge de aquello que ti~ 

ne relac16n con el poder, sea pol1tico, econ6mlco, social 

o cultural. 

A cambio, sólo de manera espor~d1ca 1 coyuntural 

y aislada, en una especie de folclorismo periodístico, se 

acerca a las vivencias cotidianas de un pueblo sumergido 

en la pobreza, en las dificultades de la sobrevivencia y 

en el atrof iamlento de la conciencia. Estos acercamientos 

s61o confirman la regla de la praxis tecnocrAtica del que

hacer periodistico. Son algo as! como una cura de concien

ci~, impulsos de un complejo de culpa: las cr6nicas y los 
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reportajes de ~sta natural~za act6an como recordatorio de 

:..o,, hechos de la sociedad para {O'!> TT'O$tra1 q·.1e en este 

país d6n existe precisa:r-ente ".!Sa :;;oc.:.ed.ld ll'ayodta!"1a¡ ~ue 

existe un p•leblo concret'.'• Y a pa'.'"tlr de es~; j)l.l..:hlo 1 en 

su ~oll'bre Je contil'Úa habl~ndo de libertad, dell'ocracla 1 

justl. ::1a1 patrie.U s:v. 1 O.lCI rin;:.it;:;:r.o. •, 

Los grupos sc~~ales que están fuera del circulo 

d11 lo:: ~rivile:;iad::is ce:.. ¡:iode~, se h.dl n igualmel'te E.na-

. jenados er, su ~xist~nr:.i c1: ade:r.~J de r¡ue en el fondo tn.b~ 

)an casi t:!}' l\ls:va:.1--nt?. !-· ra hc..:e:- ;icsi~:.,. s·; SU¡)ervi\'1:cn

::ia y :"':';,:o-:!t•::c-l.6n, l, ro?s,Y1.> 1r:.::.c·1d ·•e s·J :!"stinc les 

rcsult;. l'ljenc. Jtro~, :,in que qt:~~~ i>s"os c;ru¡:os soclóles 

dor:iinadcs lo ~r:i n ccn e· -tt>1.a, l·!S .;t:lr;1n1 stran, or~ani:: v., 

dirigen, infor~·:.n y P!'\t '-?';:~<~en er rel •c16n ·Jl e 1.e111 .. nto 

icl.,ol S-:icc 'l'.!e -:!" : .:i ~r:-dc.! ~,· ic!:: -::a 'I ut6p~ca. r::-: lo 

mi~~o, ~s~a •s distan~e o lejana de la cotijiane3 4~~ ~o

cial. 8mpero, la capacid~r. o lb pct~ncialidad de la in~r.2 

ypr:ci.'-r. ps1col6gka del mundo externu, actúa com? sedime!!. 

taci6n y suplantaci6~ de las Ckrencias maleriales. ~1tcs 1 

arquetipo:;, ensoñacl ?'1•·:;, resultan paliativos ic!eológi~c.is 

de c~~formaci6n cultural y ¿e conf.r~idad il~soria frente 

a la de~esperanza. 
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Pero de la desesperanza cotidiana, de la concleu 

cia de las contradicciones sociales y del compromiso so-

cial o pol!tico con la humanidad, se nutre precisamente 

el discurso de la teorfa cr!tica. Marcuse pla~tea aqu! el 

problema de la conciencia: 

"El hecho de que la gran mayoría de la poblac16n 

acepte, y sea obligada a aceptar esta sociedad, no 13 hace 

menos irracional y menos reprobable. La distinci6n entre 

conciencia fals~ y verdadera, interés real e inmediato to

davía estA llena de sentido. Pero esta misma di~tinci6n d~ 

be ser validada. Los hombres deben llegar a verla y encon-

trar s~ camino desde la falsa har.ia la verdadera concien--

cia, desde su inter~s inmediato al verdadero. Pero s6lo 

p~eden hac~rlo si experimentan la necesidad de cambiar su 

forma de vida, de negar lo positivo, de rechazar. Es prec1 

samente esta necesidad la que la sociedad P.stablecida c~n

sigue reprimir en la medida en que es capaz de "repartir 

los bienes" en una esca la cada vez l"'ayor, y de usar la con_ 

quista cient!fica de la naturaleza para la conquista cien

H fica del hombre". ( 9 ) 

La idea de encontrar la verdadera conciencia, de 

buscar el interAs v•rdad~rc de la poblaci6n mayoritaria de 



102 

M6xico, es uno de los crop6sitos, por lo menos, que expl,!. 

cltamente ha declarado la prensa crítica. El tono de las 

publicaciones aludidas ha sido de rechazo, negatividad 

(en el sentido rnarcusiAno) y cuestionamiento de las ver--

sienes que sobre la realidad r.acicnal ha expuesto el poder 

econ6mico y polÍtlco dominante. Y ..il mismo tiempo ha ne9~ 

do, recha~ado y cuesti0nado la valid~z del propio ejerci-

cio del podPr de ~sa clase doÑlnante. 

Anotaremos aquí tres ejempl.1s: 

~n relaci6n al Pacto de Solidaridad Econ6mica 1 

suscrito en dici•!mbre de 1987 por el Gobierno Federal, ~r 

ganizaci"nes obreras y Cdll•pesinas oficialistas y agrupa

ciones empresariales, en su peculiar estilo editorializa~ 

te, se dijo en la portada de lu revista Proceso: 

"Paros, marchas, 1rritaci6n. Incont~nible, la 

rebeldía contra el pl'lcto". ( lO) 

Se dijo en la revista ~' en abril de 19861 

"La demagogia pr~sidencial ha agotado en M6xico 
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su cuota hist6rica" 0 <11 > 

se dijo en La Jornada, en julio de 1986: 

"Hace tiempo que el PRI dej6 de repr~sentar el 

inter~s genuino de los trabajddores, así los rurale• co

me los de la ciudad, y se requiere una recomposic16n in-

terna que vuelva a estos sectores el lugar ·1ue les corre.! 

ponde •• •". ( 12 ) 

Pero mientras tanto la socien~d vive su ulon!a. 

Y ~sta es la alienaci6n, que puede observarse a trav~s de 

diversos s1ntomas. Yor eje~plo: 

El trabajo como obligaci6n y necesidad simple--

mP.nte par~ subsistir -en el caso del probletariado- o pa-

ra enriquei:erse -en el caso de la burgues1a-¡ el consumi_! 

rno para ascender ce estrato social -en el caso de los s~ 

tores medios- o bien parA obtener sustanciosas ganancias 

econ6micas; la educaci6n para un futuro ascenso Pn los n.!. 

veles 1e vida, de ingreso y de consumo; la política econ2 

mica que busca con persistencia el crecimiento econ6mico 

a costa siempre de los obreros, campesinos, estratos inf.!:_ 

riores y para beneficio obvio de los propios del sistema 
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(las ~lites del poder)¡ el entrete~imiento para reforzar 

Vftlores y mantenP.r solidific.das las cstructu~as sociales 

y al mismo tiempo inc!dir aún más en el consumismo y la 

1Janancia. 

se reproduce, dc esa manera, una ideclog1a coh!;, 

sionadora y g.•ner-adora, al mismo tiempo, de mttos, feti

ches y arquetipos d~ l~ e~aj~n7ci6n que oculta intereses 

econ6mlcos y políticos. Una scciedad •?najenada es, sin d~ 

da, una sociedad desh;manizada que afila las aristas de 

la explotaci6n y la 1 quina, y aniquila la creatividad y 

la org~nlza:i6n de las potenciales fuerzas de trans!~rma

ci6n socia!. 

Una suerte de fetichismo 1deol6sico se forja en 

la conciPncia aletargadél y 11bnubilada d~ la poblaci.Sn IT'ñ

yoritaria del pa!s. ~n s~ pas!vidad ~itifica nom~res 1 ho,!!;_ 

bres 1 flg•Jras, este-ellas, rolíticos, literatos, coriercia,!l 

tes, inrtustriales y locutores y periodista~. LQS modelos 

ideol6gir.os gravitan en el pensamif,ntc c'.e la sociedad. 

Lo'l pcri·Jdistas, como gr-upo J' como inrllviduos, 

tienen un c1mportariento similar. Enfocñn sus "'lrad~s, sus 
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objetivos, su trabajo, h<'cia los grupos · ocLies prlvile-

9lados, hacia l~s &11,es. 3uscan la gran noticia, la ~ran 

entrevi~té 1 la exclwsiva, la gr~n declnr?ci6n. 

l :Ju l! ha.::'°·,, p0r ::•.i parte, los personajes o ar'lU.!:; 

tipos d~ ~xlto de tor.a !ndole, ~n relaci6n al ~mbito de 

la 11 opini6n póbl lea" con la que m>1r.tienen relaci6n7 Pla-

nean las tácticas publicitarias: para ser perseguidcs y 

asediados. Se µüvOnean. La~2an la gran dectaraci6n. Tran

zan. Tranzan con l ::.s ed~tor'IS y con los periodistas. r'i:-c:-

fundizan ln corru¡::ci6n. Se Sl•bl ill'1m ar.te la "opinión pú

blica". Y exhiben su "crnnisapiencia" <1nte los atónitos y 

pasivos ojos del coman de los individuos. 

Pero ld poblaci6n 1 además, también es fetichiZ.!!, 

da por el periodismo y ror las ~lites. suponen, ~sto,, 

que su existercie profesional -er la política, los ne10-

cios1 la cultura, el periodis~o- se debe a objet~vos sacr.2. 

lizadOS de m~jcramiPnto y desarrollo senuino del pueblOe 

El círculo fant~stico se cierra y la dial~ct!ca óe la lde.2 

logía fetichizada repr~senta, signif lca que una s0ciedad se 

halla envuelt~ en la vor~gine de la á1ienaci6n. 

En el fondo, el h~obre de la sociedad mexicana 
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vive ava9allado por les vaivenes del mercddo, las violen-

tas determinaciones de und crisis econ6mica que se antoja 

intensiva e inhumana¡ y la clrc~rca, eficaz y slstemS~ica 

1deologi::aci6n po:- rr:edl0 :ie ~as ~nst~t•idon~s :le le: inici!! 

tlva privada y del Estad0, cnrr.ú los m~dios electr6nlcos de 

comunicaci6n. Y este ~rance de ld conciencia de los sccto-

res popula:-es -li.1 si.:.ya '/ la h-:.gemln!ca- !:e conf lgur'l tam-

biin con el conocim~ent0 y la c~rteza .Je la realidad ~el 

padec~miento de la crisis y ld explotación. Pese a ello 

-as1 se dedi.:.ce de las estadísticas electora!es- 1 esa pobl~ 

ci6n sigue entregada mdyoritariamente a los causante• de su 

postraci6n social: el ~stadc de la Revoluci6n ~exicana de 

1910-1917, el PRI, el gobierno m~xicano. 

Una encuesta realizada a j6ver.es mexicanos en di 
ciembre de 1984 arroja conclusiones en apariencia descuncer 

tantes: el ;cb!erno y el sistema pol1tico mexic~nos, la re~ 

lidad nacional, son, a p0~ar de todo, el mejor de los mundo~ 

posible! 1 er; donde la juvr:ntud opta por "afirmaciones que e~ 

( 13) 
pn·san la ideo logia gubernamental en nuestro po!s. ••"• 

Frente al domir.io polltico-ideo!6gico-legal, y la 

h·~gemon1a del Estadc- mexicano arraigu~a en la conciencia 
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social y las expectativas de respuesta por parte de una s~ 

puesta combatividad de la sociedad y el pueblo al "peso 

abrvmador del gobierno", realmente son subjetividades pro

pagand1sticas desesperadas, sobre todo de los partidos po

Hticos de izquierda. Las ma11l.festacicnes al.sl<:ir:las, los a.s, 

tos supremos de s<:icudlml.er.to como la organL:.a:.:lón ele la s,g 

ciedad civil durartP los d1<:is posteriores al terremoto de 

1985 1 son experiencias y fenbmenos sociales que finalmente 

se atenúan, se adormecen o desaparecen ante la capa~idad de 

reorganizac16n estatal. 

Esta capacidad del f.stado para asimilar, dar sa

lida o desarticular los prob!emas fuertes que se le han 

presentado -rec~érdense los movimientos obrero de 1958 y 

estudiantil de 1968-, que motivaron al gobierno a hacer 

efectiva su acci6n represiva, al final de c~cntas ofrece un 

elemento 1ntr1nseco de carácter ideol6gico: la idea de la 

estabilidad y de la pdZ sccial se exhibe como dato justif! 

cador de la reprcsi6n y que sirve para preservar· a largo 

plazo la hegemon1a sustentada en el consenso, la confianza 

y el prestigio del poder. Sn términos de pol1tica real, y 

¡::ara fortalecimiento.del sistcrr.a pol1tico vigentP'· la cap~ 

cldad resolutiva del gobierno y del !'.:stado sun un atributo 

maqu!av~lico dPl propl~ poder. 
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1. La enajenaci6n en el discurso periodístico. 

Por ello, el discurso de la prl'nsa crítica debe 

ser analizada, Al igual que la pr•.?nsa en general, en la 

perspectiva de la enajenac16n. Es 1ecir: si el discurso 

busca combatir las interpretuciones t:najenantes de: la vida 

social, su forma y su contenido dehen tambi~n ser eiemento 

de combate de la rn~jen-.c16n. Es menester, mientras tanto, 

profuncliz._¡.r un r.·<"'."" ¡.,!,~~ p;1 el c0nc<:r,to. Ur? de los tt>6ri

cos que ,.,f,s profusamen\.e ha dMrdado l" cuesti6n de la en_!!. 

~en.;ic16n es Erich :=-rornm. E:: "" libro ~larx y su conc<:>oto 

del hombre, afirna Fro~~ l~ J!guiente: 

"El concepto del hombre activo, pc-oductivo, que 

capta y abarca al mundo objetivo con sus propias faculta

des no pu~de ser plena::icn:c ccrrprci.dido sin el concept: de 

la negaci6n de la ~c-odu~tivldad: la ena)e~ac!~n. P~ra Marx, 

la historia de la hu•,nniro;irl ~~ ·ir.3 hi;trr!.a ~el desarrollo 

crecier~e d~! hombrP y, al ~!s~0 ~~e~po, (~ 5U creciente 

enajenaci6n. 3u c~.:epto del socl~'is~o e3 la e~anclpaci6n 

de la enajer.ac~6n, la vuelta del homi.:re a s! mi ,; .. o, ~·· a~ 

toc-real1zaci6n. 

"La enajcn:icHm (o 11 <ixtrañamientc") si-~nifica, 

para f>l"lrx, que el ho:ntre ~ se Pxperimenta a s! mismo como 
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el factor activo en su c~ptaci6n del mundo, sino que ~l 

mundo (la naturaleza, los dem~s y él rr.ismo) perinanece aj~ 

no a ~l. E:st!n por encima y en ccintra suya como objetos, 

aunque puedan ser objetos de iu pro?ia creación. La en~j!, 

nación es, esencialmente, experiment.ar al mundo y a uno 

mis1T.o pasiva, receptiva1T .... nte, como sujeto separado del oE, 

jeto. 

"Todo el con.;epto de la enajent).c16n enccntr6 su 

primera expresión en el pensamlento occidental en el con

cepto de ldolatr!e del Antiguo T~stamento, La esencia de 

lo :¡ue los profet;is llaman 11 idolatda11 ::o es que el hom-

bre adore a muchos dioses en vez de a uno solo. ~s que los 

ídolos son·obras de la mano delhOll\bre, son cosas y el hom 

br0 se postra y adora a las cesa~: adora lo que ~l mismo 

ha creado, Al ha::erlo, se transforma en cosa. Tt·,.nsfiere 

a las cosas de ~u creación los atributos de su proria vi

da y en lugar de reconocerse a s! mismo como la persona 

creadora, está en ccntacto consigo mismo s6lo a trav~s 

del culto al Ídolo, Se h3 vuelto extraño a sus propias 

fuerzas vitales, a la riqueza de sus propias potenciali-

dades y está en contacto consigo mismo s6lo indirectamente, 

com~ sumisibn a la vida congelada en los !dolos. 
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"La muerte y el vado del Ídolo se expresan en 

el Viejo Testamento: "Ti=nen ojos y no ven, tienen o!dos 

y no oyen", etc •• Cuanto m!ls transfi-::re el hombre sus pr.2 

pias facultades a les Ídolos más pobre se vuelve y m~s d~ 

penclente de los !dolos, para que ~sto~ le permitan recu-

perar una parte P<''¡uei\a de lo r¡ue odginJ.lrner.te le c.:irre~ 

pondfa, Los {dolos pu~d~n ser una figura que repr~sente a 

la divinidad, el ~staJc, ld lglesla, una perscnA, objetes 

de ninguna mcncra, ~nicamentr, en aqu~llas for~as en l~s 

qu~ el Ídolo tle11e un 01·etendi.do !'er.tido reli,:¡ioso. La 

idolutda es sle!1'pr~ el e~' to de alryo en lo qu~ el hombre 

~a colocado sus propias facultades creadoras y a lo que 

despuis se somete, en vez de reconocerse a s! ~ismo en su 

acto creador. ~ntre las diversas formas de enajenac16n 1 la 

m~s frecuente es la rmajenaclón en el l~ngu;ije •• •" • ( 14
> 

Sn esta idea, la rr~ducc16n de la plU!Valla 

ideológica, al igual que la econ6.-nica, es una creaci6n de 

los trab~~adores. Emp~ro, aquélla tiene la característica 

de que la producen casi t('dos los inte<;rantes de la soci~ 

dad. La genf':r~n y la reproducen las ma5as amorfas, lnclu.f. 

~os ni~os y ancianos. Puede d~c;:se que nadie, o muy po--
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cos, escapan a ser fabricantes nimios o extensivos de la 

irleulogía del slstem~ imperante. 

Por su lado, los medios de comunlcaci6n se encnr, 

gftn de difundir en gran escala, ~e m!nera in~Pnsiva, ¡ en 

sentido mate1d1t~co, de m<:neril c·:o~tante, la l.d<ccl·'.'"Jf<1 gl,g_ 

bal de la sociedad. Y t:n CASO selo:·.::tlvo, atiz,1n y P'~rf,.c

cicnan les modelos M~s signific,1ttv:; sursidos del "s•mt,!. 

do com~n", en ~~t~rl~ ce Jr~u~tipos id~ol6gicos 1 de Jos 

disUntos .5ec':ores " estratos s'Jcldlt:?s. 

Sste fen61nGno 1 donde lns r..C.:d!.os de conunlcac t6n 

reproduc"n a '11 Vf'l 1u1slf !cado los ar1uet1¡JC's 1 SI' ha mani

fe~t~do de rra:iera patente m lQs 'l'O''lr:-den~os !;o¡:; 1 El Citmp, 

el kitsch y los .11ovin.iPntos ;ndtr\¡rc:-cind l'n genPral. El mu~ 

do soterrado c!e la rebeJ.L'm }uv~nil 1 <?Xislencial y ro11\!. 

ca, es reencauzado ~n cuant0 apsr·~~ en !~ sociedad. 

?o?:" eje;r,!'J~C, los 9P.a' :es, l;:is Rolling Sf;on,,.s 1 

lC'S jipis, la 11úsica rock, F'irlel ·:;-st:ro, d Che G>i.:vara, 

J"lhn Lennon, el pur:k de barriada, "'l cachur.is • .,,o, 'f cier-

t;.s fo["'l'.'3S de :_,.,confcrmid~d y protest.1 ::;ocial 1 son feti-

c~AS ad~ptados ~or l~ industria cultur~l o ~or la industria 

ca;.•it.:ilis':a Mexican¿o. e internacional; y lU"'J" vn someti-

1 
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dos sus aspectos intrínsecamente subversivos a un proceso 

de naturalizacl6n-adopci6n social -v1a la difus16n, la ex

hibici6n y la comercializaci6n-, para hacerlos aparecer f1 

nalmente como elementos propios y naturales de la sociedad 

y del sistema. A bstos se les dota o se les asume -como 

las obras completas de Marx, Lenin, Stalin o Mao- tal si 

fuesen elementos decorativos, orna~ntales y al mismo tiem 

po significativos de la democracia¡ o como un dato de la 

pluralidad y la libertad de expresi6n. 

Esta enajenaci6n implica tambt~n sentir y palpar 

la enorme separaci6n -a nivel participativo- entre lo que 

hace el poder y la cot!dianeidad del r-.o:nbre y las masas. 

El gobierno, la figura presidencial, aparecen tan distantes 

y al mismo tiempo tan imprescindibles y omnlsclentes como 

los dictadores que casi todo lo hacen y casi todo lo pueden 

en un pais, seg6n las dlsposicion~s de sus autoinvestiduras. 

Por ejemplo, en M~xlco el Presidente de la República es el 

jefe del Estado, jefe del Gobierno, jefe de las fuerzas ar 

madas e incluso jefe de su propio partido politice. 

Por su lado, el individuo de los sectores popul~ 

res se encuentra distante de las decisiones en la configur! 

cl6n gubernamental¡ su injerencia en la conformaci6n del 92 
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bierno es poco menoz que nula, en el sentido de mdntcner 

v1nculos reales y efectivos que posibiliten su presencia 

orgAnica v!a los laz~' d~ la representatividad. 

En el amplio es~ectro de las ideolog!as de la s2 

ciedad, sin emb~rgo, hdy :J !dea -~~e en algunos ~artldos 

aparece c0mo c~rtcza y en ~ectores ~opulares co~o sos~e

cha- respecto a que la f!gu~a p~P~ld~nclal, ~1 3cbierno y 

el PRl son símbolos 4ue e~ la crisis, en· las penurias cco

n6micas, en las insati~~a=ci~n~~ domésticas, e~pirituales 

y materiales, en el drama de la vida diaria, podr!~n ser 

identificados como actor~s r~currentes y contrarios a los 

sectores mayoritarios del país. 

Algunos atentados a la dignidad de la poblaci6n, 

a los derechos humanos o a la economía nacional, en un mo

momento dado pudieran ser elementos de afirmaci6n de la 

idea relativa a la certeza o a la sospecha. Son ejemplos 

que tienen que ver con la pobreza de la poblaci6n, el sa

queo y la corrupc16n gubernamen:al 1 1ue ~e relaciona con 

distinguidos miembros de la clase pol1ti:a como José L6-

pez Poitillo, expresidente de M~xico¡ Jorge DÍaz Serrano, 

exdirector de P~~EX¡ y Arturo ourazo, exdirector de Polic!a 

y Tr~~sito, por citar 7~ertcz =ases :e nuestra historia 

co~temp:ránea. 
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~stos mismos símbolos son, a pesar de todo, ~ 

que el hombre común ha coadyuvado a crear, individual o c2 

lectivamC'nte. Con su actuaci6n social, con su acci6n pasiva 

ha participddo en la ccnformaci6n del poder. Los mecanismos 

pueden ser indirectos como su vida diaria y rutinaria, o 

directos como su decisi6n electoral, Hay una cuota o cier

tos grados de responsabilidad ante un fen6meno social, 

~e participa, cerno en la comunicaci6n, por alusi6n, 

ornisi6n o ernisi6n. Existe una c"ndici6n multivoca: los pa

trones de la cultura se forjan, crecen y se desarrollan a 

trav~s de una mezcolanza que va de la imposlci6n a la adop

c16n, pasando por la :ostumbrf> y la tradic16n de "convivir" 

en una sociedad dada, n~jar hacer y dejar pasar son peculi! 

res formas de rartic!~~~i6n no activa. 

Aunque la enajenaci6n no es la resultante de un 

sistema social determinado, ni de la existencia, .por ejem

plo, de la propiedad privada y la libre empresa, son las 

aspiraciones y el v~rtigo de la mistificaci6n de las cosas 

por un lado, y la mitificaci6n de las mismas por otro, las· 

que generan las condiciones proclives a Ja actitud y la 

mentalidad enajenadas. Posteriormente, sin embargo, la exi~ 

tencia de la propiedad y la intdnseca disposici6n a la 9!. 



115 

nancia, la plusval1a e incluso la corrupcl6n de la soc:h"!d:\d 

capitalista, son factores que intensifican aún m~s los gr.! 

dos de la enajenaci6n del hombre. 

Es necesario, para precisar aún más la concepci6n 

marxista de la alienac16n 1 recurrir directamente a Marx. Dl. 

ce: 

"La propiedad privada se d~rlva, pu~s, por dnáll 

sis, del concepto del trabajo enalena:!o, PS deci: 1 dt:! ~

bre enajenado, del tra~d;o ~xtra~o, de la vida extrana, del 

hombre c~tra~ado. 

"Cl erto que el concepto del traba jo ena l ·::1.<lfh 1 

(:Je la vida enajenada) he ex':.:a1do por nosotros de lJ SC,S! 

nom!a Polltica 1 como resultado del movimiento de la propie

dad privada. Pero el an~lisis je este concepto revela que, 

aunque la propiedad privada aparezca como el fundamento, c2 

mo la causa del trabajo enajenado, es más bien una consecuen 

cia de áste, del mismo modo que los dioses no son, ~ 

origen, la causa, sino el efecto del extrav!o de la mente 

del hombre. M~s tarde, la relaci6n se convlerte en una rel~ 

c~6n de interde~ndencia. 
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"Es al llegar al punto Último y culminante del d! 

sarrollo de la propiedad privada cuando vuelve a revelarse 

este secreto suyo, a saber1 de una pdrte, que la propiedad 

privada es el p!"oducto del trabajo enajenado y, en segundo 

lugar, el ~ a trav~s del cual se enajena el trabajo, 

la realizaci6n de esta pnaj~nacl6n".llS) 

De esta cnaje~.:i~i6~ de ld sociedad mexicana par

ticipan los medios de corr.unicaci6n, el periodismo hegem6n,! 

co, la metodología de su quehacer diario o cotidiano y los 

propios periodistas -salvo las sler.pre cl~sicas excepciones

que la aplican y la 1·eprooucen. La objetividJd informativa 

en México -léase "neutr.:ilidad"- y s•i ut111zaci6n metodol6-

gica como una herencia o influencia del periodismo nortea-

mericano esencialmente, es una ley, una norma profesional 

que de hecho no admite cambios o variaciones sustanciales, 

ni en las directrices de las instituciones pcr1od1sticas ni 

en la práctica de los trabajadores de los medios. 

Si en alg6n momento ocurren innovaciones, se ob-

servarán bAsicamente en la p~ensa critica o progresista. 

Pero no se manifiestan, aqu! tampoco, las intenciones del 

cambio profundo para la sociedad, ni en la propia praxis 

comunicativa o period1stica: o son las formas las que no se 

1 
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abandonan ni se distancian de las requisitorias metodol6gl 

c~s establecidas, o son los contenidos los que persisten 

en arroparse la mlscara de la "opini6n póblica" sobre la 

realidad de la op!ni6n privada, grupuscular o sectorial. 

Por supuesto, el periodista no admitir~ estar 

trabajando ni para la enajenacl6n del sistema, nl como agen 

te de reproducci6n de los valores del sistema social impe

rante. Y esa es p~ecisamente una carac~~rlstlca esencial y 

peculiar del ser ena;enado: ser parte inlelectuul del sis

tema y no admitirlo. 

Un elemento mctodol6gico es, por ejemplo, el uso 

ccmún y c~rriente de la nota informatlva qve se elabcra s2 

bre la base del bclctln de prensa oficial; y a veces ser~ 

produce tal cual -en las págincs de la prensa- ese boletín 

oficial, sin cambios ni siquiera en :a puntuación, y mucho 

menos se recurre a la investigación o al cotejamiento infor 

mativo. 

Otro elemento -que tiene que ver lntimamente con 

el con~enido per1odlstico- es el procedimiento recurrente 

de la entrevista al líder (obrero, campesino, popular, in

telectual, prof~sional), como si las palabras del líder 
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fuesen criterios de verdad y de aut~ntica representativ1-

dad nacional, regional, eectorial'o grupal; en ocasiones 

se le llega a atribuir al 11der la propia materialización 

de la realidad nacional, regional, sectorial o grupal. 

~ pesar de ese trabajo sistem~tico y esforza~o 

de la prensa critica -e qu:~5 porque labora enrnedio de la 

hostilidad social, ¡:·ol1tica 1 ccon6m!ca y cultural-, su gr_i! 

de de influencia es n!mlo, en tirmincs poblacionales. Su 

dltusi6n o ~u existe:'l~ia es p~rc~bld& por un p6blico redu

cido. rerc entre sus e~fcr::is o ~::-.bito::. de influ12?ncia 1 al

canza sin duda a lo que 9rdn . .;c1 d:'lam..:n ti? ~e dl.!:'lomin 1 e 1 ase 

pol!lica. Y éste ser!a uno de los m~rito~ esenciales de la 

prensa a la que nos referimos. 

La inquisición, el cuestlonamiento, la discu516n 

de este tipo de periodismo de la teor!a critica de frente 

al poder, sin embargo, sigue sin trascender su 6rbita estr~ 

cha, sus esferas elitistas. ~l mundo importante de la com~ 

nicac16n, para el sistema social existente, para la ideal~ 

gía dominante de las clases o sectores hegemónicos, se ha

lla en la gran masa popular; ésta qu~, por cierto, no est~ 

ocupada en atender cu~l es el estado de la praxis de la l~ 
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cha de clases, ni se interesa en conflictos semAntico soci~ 

les y mucho menos en elucubraciones dlal~ctlcas de la soci~ 

dad y la civilizaci6n. 

Esta parte mayoritaria de la sociedad, por los 

s!ntomas educativos y cultura les que ofrece, no tiene inte,n 

clones de remontar ese estado de postraci6n tntelectual 1 

sin vitalidad y fuerza clasista en que se encuentra. El pr2 

ceso de enajenaci6n ha sido dem.:ir.iado intenso y duradero 

como para que en los tiempos actu~les 1 bajo el indicador de 

inciertos resultad~s el•ctorales (avances del Partido Acc16n 

Nacional en Chihuahua, Nuevo Le6n 1 Sonora, Ourango y Sina

loa, entre otras entidades, y el descenso en la captaci6n 

de votos por parte del PRI) 1 sean pretexto o motivo sustao 

cial de exigencia de cambios sociales reales y de la demo

cratiz.aci6n ad hoc a 6atos.. 

Las ideas -lideas?- de gran parte de la soc.ledad 

-sobre todo Pn el sector multiforme de la clase ~cdl~ y el 

sector rnral- 1 carecen del alcance y de la c.:i¡:·a.:idad de dil, 

cernlmicnto, de anAllsis y de definici6n conceptual de ex

pectativas respecto de lo que requiere el pa1s y la pobla

cl6n. De nuevo: las ~illcnarias cifr.:is de analfabetismo, 

educaci6n defic!r:nle¡ asi como los resultados el~ctorales 
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y sus altos 1ndices de abstencionismo; amén de la lnex1s-

tcncla de organizaciones sociales s6lidas e independientes 

del Estado, son algunos factores que dan un ment1!'. a las S.);! 

puestas exigencias de cam=~J y d~mvcrat\zaci6n. Este es el 

problema esencial del discurso de l.:i pr·'"""'ª cdtica: ~

)enac16n respecto al .1~1.r. to "de'Tiocracia". 

Cuando algún au~or o per~odista cr1~!co señala 

que en México e~erge una nueva sociedad urbana, desigual, 

sin destino labcral, molesta, dispuesta a cambiar, y que c2 

mo hija de la moderniza:i6n econ6mica reclama una moderniz~ 

ci6n pol1tica que se traduzca en un "nueve pacto nacional", 

se olvida que la raigambre del poder ideol6g1co del siste

ma social no ha estado inerme, 

Los medios masivos de comunicacl6n en México -v~ 

le le redundancia: por su medio- han continuado libremente 

su labor de "entretenimiento" y "diversi6n" sobre la soci~ 

dad¡ el hecho es qu~ han continuado dosificando y "admini~ 

~rando" los valores ideológicos que realmente r~quiere la 

suciedad según las necQsioades de m?dcrnizaci6n del poder 

econ6mico y pol1tico, pero no los que realmente requieren 

lo$ sectores mayoritarios del pa1s. 
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2. La subjetividad en la critica. 

Con el sentimiento y el apasiLnamiP.nto r~lat\vc 

a la idea de que necesitamos cambiar, diverso~ analistas p~ 

riodisticos se abrogan la representatividad del sentimientc 

y la pasi6n popular, para llegar a la deterrrinaci6n -median 

te una f6rmula autom~tica- de la urgencia de los ca~bios. 

Y se es a6n mis audaz: ese nuevo pacto nacional quP susti

tuya al pacto inau~urado en el r~gimen de Lázaro C~rdcnas 

y que sustituya por ende al Estado corporativo, puede res~ 

mirse -se plantea- en s6lo dos palabras:· empleo y democr~ 

cia. 

Como ejemplo de esa tendencia discursiva, anota

mos aqu1 el razonamiento concluyente del director de la r~ 

vista~' H'ctor Aguilar Cam1n1 

"fin de lpoca. A contracorriente, en medio de la 

crisis de la economia, emerge una nueva sociedad urbana, d! 

sigual, sin destino laboral, irritada, sacudida, dispuesta 

a cambiar. Su movimiento diluye tradic~ones y clausura efi 

cacias, exi.)e refo:-mas y participaci6n. H~ja de la rr1odernl, 

zaci6n econ6mica 1 reclama una moder~izuci6n polltica, un 

nuevo p~~to naciona~. 

"La~ condicic.nes de posi bil iJ¡,c d~ ese rae to pu~ 

'!·:11 re.:i;rn:~·se ~r. :e~. p.:.::li;rar: ·Yrp!e:: -.· d··r'~'."r:ic:a. Ninguna 
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propuesta de desarrollo podr• :,e:- e f <:!e ti vamen te nacicnJl, 

:;l no se re::;~ c.n.:!o ·l los ".!ie.:iocho m~ llenes de .mcxicano5 

que demandar.'m em;::leo en los Ciltlmos quince ai\o;;; :!el si-

~lo XX. Y ninguna convoca toda p·,)11 tic a serfi vercs!ml 11 

sin una definitiva ap~rtura demucr•tlca, Empleo y de"ocra

cia son a los ochentas lo que la tierra y la orqan!zac16n 

corporativa fui:ron a los treint.:.. Y el Hl-~::co uL·bano recl_s 

ma su LAzaro Cfi.rdenas". (lG) 

No hay necesidad de transitar en exceso por las 

obvl.edades: el empleo lo necesita y lo requerir:. prtictica-

mente to<:lo desempleado y subemplcado 1 quienes claman hoy 

-a travl!s de distintos s1ntcmas, como los del harnbre y la 

mendicidad que pulula en las calles de las grandes eluda--

des- justicia y sat1sfacc16n a sus necesidades y padecimlen 

tos. 

Pero, lcu•les son los signos y los slntomas indl 

cativos de que los mexicanos quieren democracia plena7 Nin 

guna sup<:rcheda y mucho menos la gastada estad{stica ele.s; 

toral detcr~~nar~n o fundamenlar&n tal supuesto. La pobla

c16n mexicana, esta nueva sociedad urbana que emerge, esta 

Juv~n~ud incl":::.:. 1 sin duda :equ!.:;re éati.sfactores, pero es 

r'\IY dudoso q•,~e la mayor parte de los individuos estén refl! 



123 

x~ ·.cnando en estos momentos sobre las conveniencias o 1nco.n 

vcniencias de su injerencia en las lides electorales y/o 

part icipclt i vas. 

Con la historia de la desesperanza social y cul

tural, con el fardo del engaño a cuestas, con la preemlne.n 

cia del fraude y la corrupci6n, con Ja tradicl6n del partl 

do invencible del tstado 1 del Gobierno y de Ja Rcvoluci6n 

de 1910-1917 1 con la historia, la fuerza y el arraigo del 

presidencialism~, lhahr~ propuestas reales que hayan roto 

con los tabúes ideol6g1cos y pol1tico~, para pensar en la 

democracia7 

tn dado caso, sin embargo, que la reflexi6n po~ 

pular osara manitestarse y realizarse como reflexi6n 1 

lqui~n garantiza que la democracia realizada en la vida m~ 

terial garanti~ar~ al empleo? Y esto último sin !~cluir o 

tomar en cuenta que la acci6n cotidiana de los medios de 

comunicaci6n influye decisivamente en la poblaci6n, junto 

a una multiplicidad de agentes ideol6gicos del sis~ema. Lo 

cierto es que el discurse cr1ticc observ3co desde esta per~ 

pcctiva, otorga muy poca importancia -aón hoy, en pleno au

'J'~ de la industria electr6nica de la cornunicaci6n- a la re~ 

!{~ad de los mddios ~asiv~s y a !& c=~fi;ur~c16n de la cul 

L:~~ del ¡:;oeer y del per i.odismo en Ml!x.:.co, 
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En terno al problema, y desde una perspectiva 

global 1 Ma t te lc.rt dl ce, en Comuni cae 1 é n :nas l. va y r•:?'!i:'l ud6n 

social ísta: 

"En una socl~~ad dependiente, el medio masivo 

cumple con la funci6n de materializar la conceyc10n, refra~ 

taria al camtio, del ca~bio propio del sistema cap!tdlista. 

En otros t~rmlnos, ~e encarga de generar y reproducir cotl 

dianamcnte la ret6rica del cambio para icnpedir toda alté'ri! 

ción del sistema, l.Sn qué consiste dicha ret6rica7 n me-

dio de co~unlcaci6n c~ntroladc por la burguesla criolla es

U1 empeñadc de al;una mané:·c1 Je ;:!(!svirtuar la teoda del e~ 

lace entre la base econ6mica y de la superestructura ideo-

16gica, tratando de ex~ender las representaciones colecti

vas, las aspiraciones, las im~;_¡enes y los valores c;ue circy 

lan en la sociedad dependiente m~s all~ de lo que suscita 

d!cha sociedad. En fin de cuentas, importan las formas de 

las Se<:iedades de~arrolladas, sin importar su contenido de 

61tima instancia, vale decir, los factores de su crecimieu 

to industrial. Por ins6lito que pueda aparentarlo, las ut2 

p1as del imperialismo y del socialismo son muy paralelas y 

~-rfol6ryicamente similares, La falsa conciencia imperiali~ 

~..; conjuga su pro;:¡ue::~a de :'orrinio cor. un prc,yecto de lib~ 

r:id6n del hombre y, por ende, mar.eje. !'u:: conceptos de 11 C!;?, 
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munlsmo" y "participac!6n". Ah1 precisamPnte se sit6a el 

punto de 1ntersecci6n donde interviene el producto de las 

nuevas tccnologias, La comunlcaci6n masiva se transforma 

en el inst:-umento por excelencia de que dispone el imperl!!, 

llsmo y sus a!1a:Jos crio! los para instciur-:.r r.~J ccm•Jn!:;mo 1 

para im;:ilantar en~:-e los ~.0mbres una ccl'<'ur.!d.id, para hacer 

del mundo una "aldea p'.~rktarla", seg·j~ la e:<pr•'si6n de· 

Me Luhan, Una comunidad que se crea desde arriba y qu~ se 

logra porque los ho~bres pueden partlclp~r en un~ sureres-

tructura com6n que n~ es sino la que impone el polo cen• 

tral. En dicha comunidad, la participacl6n, refugiada en 

esta superestructura tra~;c.:-r.dcnt:i}ista 1 se reduce a una pa_r 

ticipación pasiva¡ en el fondo, a una hipnotir.aci.Sn que da 

la ilusión de integrarse a la efervescencia drl mund~ y a 

sus conflictos en un sis':e."1a que hacP ~·:-do pdra contener la 

hi t 1 l . i-' d l d J . " ( 17 ) sor a en a un1voc ·•tl y a re. un ~ne: a •••• 

La idea je modernid.;c en Méx ice '.?S un ingre11en-

te de la ret6r1ca jel ¡eje;. Pero as una "m~1ernl~ad" en 

c1Janto a p:-opuesta, que "se crea" precisamente "desde arrJ:. 

ba" y desde la ~ptic~ '.le los ln':e:eses rrlvl!~giados dP 

lo" sectore~ y ~r·.ip,;s ha;;t1 ::cy ;-urti-::i¡:.:':ivos. A estas 

mental d~ reconversi6n ind~~tria:, 
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Por lo anterior puede expllcarse que sea des1c 

los medios de comunicaci6n 1 0 desde la trinchera del p~ri2 

dismo escrito, er1 donde se cunsi3ne a la necesl:lad del ca.!!l 

biO del Viejo cac!guJSr'.10 ~C'XÍcano por nuevas formas de CO,!l 

vivencia y relacl6n. Cambiar l<ls for~as de la polltica 1 de 

su ejercicio caciquil, para fortalec~r ]¿¡ hrg~monla 1e la 

tecnocracla 1 es una ld~a jus~ificada ~n la pr0pia 16gica 

de la modernizaci6n de lct cla::.e ::.0c!al h<!~em6nica en el P2 

dcr econ6mico 1 po11tico y social. 

Para el poder ~ol1tico mexicano, la modernizaci6n 

significa centralmente eso: camb1Jr dn fcrma prro no de 

esencia, de apariencia p•:ro no de r 0dáci0n!!::: soclccultura

lf'S1 pol1ticas y princ1palrncnte econ6f"icas. A pro¡:hsl.to de 

la idea recurrente en la prensa crlticl sobre la "exigencia" 

del cambio, lqul: ca:nbios p<.dr1an propcne:- la juventud y la 

sociedad actual en el cacnunismo d~sufo~ad0 1 en el ch~vismo 

televisivo y rdardatano y mendigo y er. la delirarit~ fll,2 

sof1a mora1ista y popular de la clase media o de la nueva 

sociedad urbana que "em~rge" en el pals7 

La sospecha -o tal vez lel indicador sociologis

ta7- en torno a la urgen~ia de los ;~~bios reclamados por 
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la nueva sociedad urbana emergente radica, qu:z~, en el 

~dealwabramiento" ante ciertos fen6menos de irrupci6n y 

cr1tica de diversos sectores localizados de la sociedad al 

poder pol1tico gubern.:imental. 

El hecho de que sea removido o "caiga" de la bu

rocracia un Secretario de Sstado o un funcionario de alto 

nivel -digamos un Gulll·"r:-:-o ca:-rillo Arena, de la Secreta

r1a de Desarrollo UrbQnc y Ecolog1a, a ~rop6sito je los 

conflictos urbanos postvrlores a: terremoto de 1985 ~n ~~

xico-1 muestra, en ~ucha ~~dida 1 la prcsl6n ejc:-cida por 

un sector poblacional y ?0r la mayor parte de la prensa n~ 

cional -critica y no- :-,..icla el ejercicio del poder de un 

funcionario francamente notorio. 

Pero sobre ese asunto, las condicion~s sociales, 

las necesidades desesperanzad.:is de los reclamantes fueron 

factores muy especifico~, en este caso, que posibilitaron 

ese tipo de reacci~n c!vica ; de to~a de co~~lencia ante 

la problem~t1ca p~rt\cular. Pero tal hecho no basta para 

generalizar a to~0 e: 5nimo o desAnimo quP ~ue~a hab~r en 

la sociedad m0xi:::.:ina. ~le es, l!!:ta, un ccnglomE:r)dc de indl, 

vid~os que puedan medirse con tabla rasa 3~te ~1 pretexto 



de la rcacci6n y mov!l!zac16n popular de un sector social 

limitado. La sociedad mexicana, tal m~dre suadalupana 1 ha 

echado profundas ra1ces socioculturales; e incluso s@ han 

recreado en sus entranas, vie}as y arraigadas creencias, 

tab6es y mitos como la veneraci6n hacia el Presldent~ de 

la Rep6bllca y la reprcda~ci6n ~ocial d@l pa~ernalismo po

Htico. Y hay muchas otr:>s trad!ciones -de si.;'.o;; \nc~uso- 1 

como para que hoy los mism0s lnd!viduos y cl,1ses dcr.inad3S 

de la sociedad adoce~ada puedan dacse "lujos" que 10s per

mitan erguirse, reconstrJ!rse y r~mcdelarse al :-itr.0 d~l 

ca~bio, la demccrdtizac~6n y la modernlzac~6n ~lenas, 

Dec1amos arriba "deslumbramiento•, r:'.:rqul:! a 

la opini6r. sectorial¡ a lo po:;tu:-a de> torre de 111.>rf!l o e!l, 

tlsta¡ a la manifest3ci6n de los individuos ~ue han conqui! 

tado el privilegio de la particiracl6n con y en ld sociedad 

pol1tica¡ a quienes ~jercen la posibilidad de la comunica

ci6n y la informaci6n -como la prensa de la teor1a cr!tica-¡ 

a los trabajadort:s er, r:wr.eral de la co':lunicac.i.6n¡ al poder 

econ6micc y politice; al grupo ?ctPrnan~e¡ a todas estas 

instancias se le~ pretende conf~ncir 1 una v~z ~5~, de nue

vo, como la opi niór. ¡::.úbl i ca nad.onal. 

Emp~ro 1 en; ~e:rla d~.la cc~unicac~6n s~ sabe bien: 
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esa "opini6n" p6blica no es m~s que una oplni6n privada, 

una opinl6n sectorial, grupal, con iniciativa, o una opi~ 

ni6n de quienes tienen acceso a la informaci6n, a la cult~ 

ra y al poder, en t~rminos genéricos. 

Tales sectores -culturales, po11tlcos 1 relig~osos, 

artisticos, so,iales 1 etc~tera- 1 no son l~ sociedad mexlc~ 

na, Esta configuraci6n o condcnsüc16n de 1nic1ativa 1 lucha 

y también conclencib y :onocimierto, por lo gen~ral parte 

men~e y"'" :;rado <:xtre:::i 1 :a re-pre-:en-~a-.:l-6n de¡,:;·

cle1ad m~xi:~na, Porc ~º n 1 nguna wanera es 13 op1nl6n p6bl! 

ca de la misma, en 3cnt~do e~trlcto. Y, aJemls, M6xlco no 

es s6lo "Jrbano; en '.;n po::c:1'11~aj<.! pru¡::'.:'rc•.x1al 1 el p<1!3 es 

igualmente r~ral. 
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1.-·J~ans-2, ;:'Ira in·..!tor ir1!' 2:-1¡,Jcién ~ub:-e es:e ~u·:es-: ..::-r,~ . .:l 
do como ''S1 ~o!pe a s.~c~:~~~~·*, l~ n~v·~:~ ~~~l~~~J : !a 
his~oria n:---V·?lsj::. ¿~ '/.!.::,-·n':e ;.,/!c·.·::-<J, :..-. .. e ;;.:r~c-~:~:a!::, 

~dito~i5l ~G61u!n :~0:-~~z; 1 !~~ ::~r·~~ ::s ~~3~rns, ~e 
:·¡~nuel 5~c~rr1 ;1=0~~~, ~~~0ctcr ~el d~~~~) ~na c:~s uno, 
y :.·.)S p!"i?:3ié•':'r.1-·:-. -!e ...;u1:~ ::c.::~'"·r0r GJ.r-c!ü 1 -jlr~ct".')!" d~l 
~e~~nari: r~c-i~sJ; ~~~~~ l~Lrc: !u~rJr1 pu~!icados por 
!-:dif;o!"'":ál V:-~~J~:...0. L·':'S ~ri:s .:i.u:~)rC5 fu0: ;:,n ;,:""':'+._.:i~ouis

t1~ p!~ir,:i,::•:-:: :..!i: 1 s 1Jceso alu~ido. D~r-i.&nb:- ~n ti~m?o, 

a p3rtir ~e ~u~ nr~ !~G~ Scr10~Er Gd!C!3 s~ hizo Cd:g~ ~e 
i~ di~f~cci~n 1el ~:~e!~ !xc~lr!:r, ~s~~ se =~~~c~~~i~t 
~o~ una ccn~tJ1~:~ ~~!~!~~ ~1 ~j?~c!2~0 1e! ~º~'·~ ~2!!~!
~o ¡¡¡n;.:!'.'.:ur.:-. S..: -=--"~··il:-1~~ r..;. ';j~:v=~;.:i~ ... :-a de .. t:, .-. :iL 1 ~!"'a!. 
A;-·.:~!'."tt. :r~ l~ l!~":·~ 1r·~ ;. ::~:.~::-, ¡_.!"~.::~~~..Jd.··:-¡·.·~ :1:: --'/,js
~!nr. O!..:"~::; ~r:;:. .. ::"" ;,':':-~-:~~:::!e':"'.:: ~r:e :"" 0-...:·ii1r·~r"'.-3.:.~r, L;r1 

;,~~'.~~~"·~~{~7~:· r.= ;:;: ;~·~;:-·~~.,~~" ~~~:"~~~~;i;~"·~~~~~: '=~~ 

~~·J:~J;:'.: ': ~~~ :~~·i~:.~<~ ;~E:~~~ ~.~r~~E~.!~:~~: ~ :~~~~ ~~~~ 
-:.:i1;¡:c; •. !.n~ ... :-tor-.:1:r.~,:.: ,, .. ~(,..:..'"~.:a :·;:::~:..3c.J.~i-,, ¡:·':"~1':~::6., 
C'ie ':-:;1~~ncl.3 ¡:~.:.;!",:.:.st1, ;:~:-·:, ~-t-..;:,.~~íl su l)~'JC fu0 .:.i,1 
: 1-:!a y :ir,3:.;~en~ 0 ·:;;i'"::par.c::c\é. :-:1r1sú1 ':e~e, al re~~·.:c:.,,, 
i..a ::-:-e~-:.sa m~r..;"..~1:: ~, ~e !-=''iÚl :'r? ji"."' :el..:i~bre, Ed2.cicn·~·S 
:::;. ca_ . .;:li':r. 

:.-~~~~re, Vic~nte, y ~:s~1n, c~rlo~, ~an~al d~ ~¿ri~1!s~o, 
~~·t~r~a! Gr!jalbo 1 ~~xicc :qs¿, pp. 1~-!9. 

?.-Co:~o ~illeg~s, 9~~~~!, "LiLPr~~d ¿e prAnsa. qeal y f!n
-:;it::a'', ortículo put.!:::-:~~:J ·.}r: Cx..:.:~:!::r:-r, 27 j~ j'-lni') ~e 
!969, í~• 6, ci!.~dc' ;.....:r :i:dnc..:.0~ C;,,~r:a, : .:='t.:~l Ar,";3-!l, en 
Ex.:..~·?n do? lü corn 1_•r,:. :"1~if:;, er. ! .~"-i::n, ~d~cl0rai.:?~ E~ ca;:,,~
l:i~~, ~:6xir0 :~~:, ~· 9. 
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los lc ... 3r0~ de la ~oc:et~tid inCL.str:.1~ .J/·lr.~Jda, "la ~'·S 
ria cr!t!ca se enc~t:n':r..j ~in los e~1·rrr·n~0s roci.-;n~1l 1_•s 
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cuar~Jo la crens·l !:lu:ica ddr ·~XF 1 tc.1,:iln de la 

proble~~~lc~ scclal, ~n rnur'os sentidos se ~cerca a 1~! 

propi-~ lnconform:rlades -cof!'o m~toc!c- 1ue ;e hGn c;usclt· 

do entre les ho~bres ~el ~istcma y ~el rc:er ra~~ e~juJ

ciar al si,;tC'""I\ y al porler. S'J!'lanUvairente, lo 1ue ocu-

T,.l'!s pro;:>p.:;: ~ .. .;¡ ;!: '.'llor.t<:·;r., er. t•uena medtc,• 1 

p<irA que restituyan fl'Uct".os de. los privilcs!cs :->"rdic!os o 

a6n no lo'.lr .".los. L•lS in~en'..:iones son: '.c··.1¡.'lre-::er l'lc; !.!::, 

CC'nf.orm·.'..c ad es de ·1ul enes en ú 1 tim<'. i ns l:ar;ci ¡;. .~en !lroc!uc

to d~l sistema y del fOder. 

Por extens16n, lo sc~~lado es una de las ~scr.

c! ales l~mitaciones de la prensa critica: la inmanencia 

o la emanaci6n ideol6gica del poder h!"gerr.6nicc se exrrc

:;:! "?" el ¡:i;-0:.io ::Hscu:·so crítico, :-,1110 con:;ecuencia obvia 

y r.~CPSariu -por l6gic••- la visl6n ,jel ~nálisis P"'ricdÍl_ 
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tlco no trasciende el círculo de su cotldldneidnd v la es 
' - .. -

fera de su prcpia ;u~tificaci6n: los dramu~ y lüs tramas 

del poder.' 

En el ensayo "Por und '.!em:;cracia :i.:n ildjetivcs" 1 

publicad".l en la revi~~A ~' de lú cual e~ ~u~dir~ctor, 

~nrique Krau~e, a: ~~!i~dr ~ue ~lxico "abriga un agravio 

"E:l ;:i;¡r.:.viv arroja ur..l s.:-rr.bra de dF>!:~".JrfLinza :::.s, 

• Pero t0d".l!". ~-;terr.o:; tambi~r. que- la ga:i~a de :a crisis no 

es inme:Hat;i y quP ;,us jÁmen~ic.·n•!~ politkas ¡:.ersi::;tirSn 

por l.:.r]o tic~pc. Ahora ble~, a difere~cla de lo que ~cu-

rri6 des~~~s del 68 1 el 1cbiern0 no e~~5 ya, objetivamente, 
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"El gobierno tiene un as en la manga olvidado 

desde la presidencia de Madero: la democracia. Ha sido un 

ideal revolucionario relegado ~ara otros fines igualmente 

v~lidos pero distintos: el bienes~ar econ6mico, la justi

cia social, la afir1~ac'.ón naci-:.mal, la paz y la estab! li

dad. Sic:r..pre exi:;~Pr. _.;-;¡umcnto:: p.ir,1 l i1ri •.,1r 1 ¡:osroner o 

desvirtuar a l~ dc~ucru:i~. ~!c~pr~ es demasiado tarde o 

de~asiado temprano. S!era~:-' hay un.i tarea prloritari.i, 

una estructura 1ue r.0 ~s ;rudente r=~over, un tigre ~ue 

es P"liqroso de'.ipPrtar, un:i su;icrvivcncia C'J 1 tt;r3l imposJ:. 

ble de 5~p~ra:-. Sic~~r" r~ndan lo~ fantasmas del caos, la 

~~~·ntc:graci6n naciona:, ~¡ !JlCismo o e! comu"ism~. 

"Sin err.'!:>arJ", :c1 lec::i6n histórtc.:i es clc1ra. Las 

~o~ledadcs m6:; diversa:: y la:: ~~truct~ras m~s autoritarias 

:J·-:c;bren, sotre tooc en !n.J:'l<'r.:c: je crlSi$, que el progr_!i! 

!'': pd1tlcc es un ~in er, s! rr.i:;n,o. Confiar '!í: la .;ente, 

~~..,~pdrt!r y distr!b .... dr el pod'=!r 1 es !d for:1a m~s eieV3Ca. 

y natural je desagrav!c. Asl lo atest!guan la vuelta a la 

P.~p(i'Jl ice. francesa en :S71, el ·:stablecimien~o de reg1rner.es 

libres en Italia, Japln y Alerrania a! finalizar l~ Segunde. 

::•:erra V.t:ndial ;· en S:?;::a.-a :i ;-31z de ~a :r.u~rte de franco. 

P~ra alcan~ar el ~regrese ~olltico, el repertorio hu~ano 

tlr_ne sólo 'Jr.a invenc:6n probuble: la democracia. "Mal sl.§. 
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tema -deda Churchill- !:dlVo ~r. un senlido: todos los de-

mis sun peores". 

"No s6lo los veneros del petr6leu nos llevaron 

a la tormenta y a la crisis. Tamb!ln los vicios y cos~um-

bres que, en el gobi~·rno y ~d s0r:iedúd, han bloq:.'•!ado nue,;¡, 

tro progrPso polltico. Son les mi5mos que ocultan, en el 

horizon~e ~ex!canu, una oportunidad de desagrJvio 1 madur~~ 

y respcn:.: .... b~ ! !cu'.l no nier.os p!"eciosa :¡ue. la q•.ie ::e perdi6 

en 1982: la oport'Jnidad de la de:nccracia". (:) 

lQuién posee la carta? lDe quién es el as7 lQuif 

n!!S sen "tod0s los -::;ue espt:!ran·c:;"7 l'i quiénes to-Jos los 

que "s.itcmos"7 Knu::e J ~ :;on un e~e;np~o m~s en nuer_ 

tro trabajo. Pero es necesario resal:ar las interroJantes 1 

porque es, de nuevo, la t6nica del disc~rso critico. 

Pri:r.P:-c: par::i Krauze, la jugada la tiene el go-

~ierno. Se trata, entcn~es, dP una cunceµci6n "iluwinada": 

de que !~ jnm:=rac!a ~reviene de arriba. Se d0duce de este 

1iscu!"~o qu~ !"~ga~a u! poder y ~LP le exige (sic) se ponga 

Hmite-: y -::;ue adem~: compa:ta y redi.:otribuya el poder, de 

forjar y constr-c;ir una comunidad pa:·~icip<>~iva a partir de 

• 
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En el anál i;;is de Krauze hdy ·ma sente:icla ad'll,g, 

nitoria, dada la sltuac\6n de la s0c!edad mexicana actual: 

la 6nica entidad capa~ rle distribuir el poder es el propio 

poder, El c6rro 1 el cJánic, :0 decide el podor, Y ello ~n · 

funci6n o en rrlacl6n pr0pn:ci0Ga! a las pal1c!ones y re

clamos ~e los se~torPn ~ur h0y tienen Gi~eles o grad~s de 

partlcipac:6n cv1den~··, Incluida aqul la pr~n~& critica 

n'lcional, 

Se ded·~ce t;,:rt.l:-~ q1:e el f;:im.:is;:i "'lS" d'! ~a manga 

ne !e t!enen 1·'.'.lS Jrupos s·.i::.::a: t<>:r.os de !d sc::i~~.;d 1 sine 

I?; ,;.:it-inrno qu~ lC' u.; .. rt. -se i;•Jl='QM, si de un juego d1al6.s:, 

~i~~ se trata- p~ra ~cn~·r ~ !" !o~luda~ en su con~unto. 

r.:.:c C!.~ : .. ::":~ere lj'l~.~ ... :"-5 .. ~i.::...7 :ie lo ~ .... ~ :~ .. ~ .... l~d e: 

d;~ ¿~al""::>!ar pa:-~ :..ur.:;,~~·1u~-7 '.', ¿;i.;!·~O('S ·~Y~Ji r:ir., qu:éne:; 

Por e::== µar~,~, a¡;a.:-e::t:n r,..: ter.lda::i<:'11te le!' de-

seo:. pa::-ticuL1.:-es o !.;1.; a5¡;!.racion.:;s ¡;oH ticas intelectu,e 

le:; del an.:1llsta ccr.-.o i:-.db~duo, t:-an.;for;r..;.ca.s en ~~ dis

c~rso co~o asp!ra~!o~~5 ~ot~les de lo~ lnJ!vtduos ~e teca 

la soc!~~~d. 9ice ~rauz~: "Todos le es~~ramo~. Pero todos 

sab~mus ••• ·•. 'f ~st.o 2~ :itsvlut.l:nente fa~so. :-.:':> tc·dos en e.§_ 

te pa!s ;specan y saben lo que Krauze.especa ~ ~abe. Y en 
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todc cJ~o q<J:<:;nes esperdn y saben en <:>l sentido del subdi 

rector 1e ~' con lcts reservds necesarias, 3on los in 
dlviduos y grupos que conf0rman :omo tal a !a representa-

:i6n de la sociejad: :a clase polltica y la sociedad ci--

v~l partic!pativa. 

En un trabajo ;:;obre d~n .;e~¡js Reyes Herol..:s, p~ 

blicado en la rcvist.; Proceso, C:r.ric¡ue Krau:.:e conciu~a s.s: 

bre el exsecr~tar!c de ~cbernaci~n que: · 

"Debieron servirle su~ cl~~:cos latinos en eca 

hora dificil. Quiz~ pe.rcib!6 un "CC.. entr-P la s6bita ccnsu.a 

ci6n de su vida y l:i :r- is: s de un mundo po l ! tlco que 1 comn 

pocos, hab[a contr-ibui~c a integr&r, ?or pr~mera vez en 

~'Jchos ano~, y acaso an siglos, :a :=n~in'Jldad parec!a 

b: 1 ida1 par: ~'.éxico y no la des"!d~é: ¡::uso puntes suspen::1 

vv~. "Las ~~apas de :ransici6~ -cscribi6- se caracterizan 

po: -~: r<..:cho de qu., citrta!: !:..irr.u~, qc:r :lec;,:,n ul a,;ot.:i--

de~a:lado u:i.!, 

".'•~:-~.:;.l ¡::Jt"',3 r.r:ga:·, no : in p;:rphj tdu'.:!, que l.;.s nue•1as fo.r, 
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mas, los nuevos modos se resumen en un.:i pdlabra: democra

cia". <2> 

El propio Knu::e anota, m~s adelante, una parad,2 

ja: " ••• el mis~lsimc secretario ~e Gob~rndci6n, =~yo papel 

la critica o prop1ciarla7 ••• Buscaba JJs 1os cesas. "Cam~ 

biar para consr>rvar, conse::-v:;r pc1ra cambiar" 1 era su le

ma". (3) lDecir :ve la s;.ic:ied.'lc! ~·xir¡e c:.imbics ;:i.:ira conservar? 

nes exigPn y rec!aman? P! de nu~vc l.l Interrogante, 

Lo que ocurrP 0n ~~Kico, ~n el ~mbito de! rerig 

dismo e~=rito 1 es lUe se rnan!f~r~a e existe una C$pecie de 

eccj y dr:;mati::Jcionr.~ repcti~ivas, Un mundo de sombras y 

de penumbras -c~mo e~ :a csceno3raf!a r~lfian~- es el am-

bic:ntt• d::nde col-.al'i \.iln y J.:;~or.1r. la :rayor parte de los gr.!:!. 

pos periv~!~~::os o e~!toria!"~ e~ un diAlo~c frente al PQ 

der que en realidad rP:ult~ un simplP r.'~n6J010. Y m!cr~r~s, 

c:.¡r,tes, .:.r.-.<Js C"' ~;:.~a, ~arnpesinos 1 niños, ancl~n-::-;, existe 

pa::-a el ¡::ide:· y '::::;..nbifn ;'.:ir: la prensa ;:;6lo ·;r~:::-1;, ~ t:n 
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cret:. y real. 

!..a ¡.;ren,,a :n~:<ic:ina ccrh:::nport-ne<J, ;:;;¡ 1 'JO '.!X::•:¡:,c- .:.:; 

r~le;:; coyu~t~:as y ::ils!ad~s :asn~, ~ace comu GU~ ~xl~te y 

trabaja en !·..:r~~ión :!e ·T.:c {~x:stc :;na soc.it'~ad 'JtJ hcM°r:'!'"t~~ 

y mujer~s =uncretos, ~i~ula ~nd cuali1ld ~~ :tnt~~!~ c0-

municatlva d~ lo nacicna! que en realidad le ~~ ajena y 

tamb!in simula cu~stionar !as abuz~s y las trampa~ pollti 

cas, econ6mlcJs, s::iales, jur!jic66 1 del poder. 

De he:ho, la prensa funciona como ~n espacio d:n 

de se expres0 1 en ~~ mayor parte, la versi~n ~e;~~~nica 

del dl:.;curso justificatorio dt>l poj·~r. ::1 d''.'~""l\1!0 1 la dr.J. 

matizaci6n 1 la t·-éi~r.;'.~:t.<:ctór. 1 s:.in ca::-:,:ter!s~!C'as lnr.-. .:ir."il 

tes y esenciales ~el ~nrlo1!s~o ~exicanc. S~s r~glas, pri 

vla expiación de ";r.r..:; c·.il¡:.a" donde "esto r.s lo qu.:, tene-

rnos y ni modo", sun la ccmpl1.cidad 1 el cinisrr.o y la auto

vanaglcria de u~ "cuarto poder" de !antasla. 

lEn qu• gr~do, en qu6 ~ed!da podemos hablar de 

sirnula~!6n, disl~u!o, teat::-aliza~l6n, d~J~óti~aci6n, en ~l 

period!5~o mcxicano7 lE::: v'lido, pcr all0 1 pensar en un 

p3ls dJnde dorrin~~ los actores de la ~c•!tic9, si ~arti-

rr.c" de l'l ~L¡;: _:.."·,'..z,-:lt.n quP :;p r.u.:::L. ~le ;.; rc·alida.:J 1 y al 
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mismo tiempo si nos basamos er. la represen~Jtividad de los 

unos pocos sobre los o~rcs muchos que fcrmamos parte de la 

soc:ledad'1 

Pocas vec~e, ~n el d~scurso cr!•ico, se ll~ga a 

as~mir una po~tura ~:c:lsamente autocrl~lca en relaci6n a 

los dla~n6sticos G~~ s~ ef~ctóan de la r•alijad, P~es~o 

que habr!a que ?Cnsar q~e :~s fcn6menos Svciales existen 

debldc a una parte muy s~bje~iva -en s~ntid~ metaf6rico: 

mS;ica, fantLs~ic~ e !:~:orla-; y q~c s~s p~rtes c0ncre

tas, t~n;~t!cs, vcrld~ca~ y rea!~~ y 0~jetivas, no s~r1an 

po~ibles en su rac!onaildad s:n l~ ~xis~encia de l~ fic

ci6n. Es decir: los r.it·J::; tambl~-. forrNn parte de la !den 

didad y la c~ltuta nacir,ná!, 

Los fen~meno: ~e la sccicdad con precisamente 

c~o: la si~bios!s de !a fi~:i6n y la rcalijad 1 la slnte-

si~ de lo objetivo y le sutj~tivo, Y Pl a~~lisis, pcr ejem 

~lo, del culto al poder, ~s diflcllmente di~cernible en r~ 

laci6n al p0rqué de ru perr.anencia y al por<.jué r!e S'J cr".2. 

=i6n y reproducci6n. 

El juicio de ~a61 Treja ~~lürbra en torno a la 
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c16n es contPxtualizadora. Dice: 

"En general, la prcnsd ri0xicana se aju:;t¡¡ J las 

c!rcunstancla.s. E~ una ?ren~a :nol~f'able 1 y q\..e ~es00 se--

91..ir sil!ndolo 1 pe-.:- los benef!.cios que esa ac: l ':1Jd le~ sl':i

n1 fican. ::n es<? zi:-nt!1o, e~ un.:. ;:::r-::·:isa acunc.~ati,..la: ;;1.;.1!, 

de C~(\ndo 1~ Cu:1vl~;t;,;, e:--!': i.::d "::· ... a:.Ci....• ._,,.. c¡ur;: ·.:n -:•:t:.:..:t:.'..('n,!! 

miento no la hd.CC lr d~"1tl!~ad.: :ej~s, ,:;P -"'.'r;f;1..:n~.:i ~! ~u

bler-no cua.r.do ~'.Jeda~ en. r! .. :sc;r St;S privilt:~Jl':"·~ 'r:.~r- "'\)e~l

plo cu.;ndc ;;e :¡uis::- :-.-,~:.i11c.s.~ar <>l derl'=cl•o a la infc.rn.a

c i6n l y en g«:-.. :: al ~ ! cr.e í.c.;; lui:-as ¡:,oc·::i ·~d-;;: n.;l er. ~n la 

prensa ~ex!cana hdy ;ocd el&b~raci6G y dls~usi6n¡ e~ una 

prensa muchc m~S rr:a)o~ü q~i:- 5U rrcr;a histur!a. Ne hay 

una pr<::nsá a la al! lira :li: l<> :Je¡ riglo XIX. X..:y 1 d 1 ur.a 

prensa '.:¡\..e si:;ni!'ic.ltivarr.ente tiene la :nctyor circu~<>'.:-.i6n 

en M6xico 1 una prunsa "populacn~ra" que con frecucn~id =ae 

en el arr.arilli~rno y rr.t..s ccrr.úrn1"E'nte e:: la cr!ti:::a f[.c~l. 

Vende y gana r~dllos prtser.t~n::lcse corno µeriod~srno de op2 

~ici6n, y en r~~liJ.:id s6lo ex~!~ta latrocinios como lo~ 

de Du~ iJZO e las ir.i::;uidcde!" :!e !os gc.bitrnos antC>rl:,,res 

:;!.n iL a! fondo de los pr0blerna:;. Esa es la p:·e:nra rr.ayorJ. 

to.ria n.n nuestro pa!s, centra una rr.:nod.:i de ::llar~os se

r.:.:i::. Scbre ¡., c·ic-~iór; de s:. 1., ¡:rens;; f:._;;:;~ituy~ a los 
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partidos, yo creo que m~~ bi~n funciona como grupo de P~! 

~i6n al opinar, que PS una 1e las ~a~eas d~ los partidos 

pol1ticos. Pero la prensa no cum~le con OQS tareas parti

distas: no organiza, ni en un sentido leninista ni en el 

de fc,rr.:ir grupos E>r 'J.'IJ !"oc!edad com0 la nuestra, y tamp,g 

ce pr0pcne 1 ~ue e~ ~r~ !r las preocupaclorcs principales 

de partidos c~n ~rc3r~~~~ a d~sarro!lar. Y, en efecto, la 

ausencia de prv~~sici-n s es una de las pobrezas m~s not~ 

rias de la pren:a mcxic~na".(4) 

Pero au~q~e !a pr~nSd t~ng~ tales ~usencias 1 su 

funcibn confcrma~ora 1e opinl6n, entre los estratos scci! 

les purticip.:i~ivos, a rdrt!r de !a opini6n del poder, es 

un.:i caracter1stl Cil !:;.:;sica, Y a 1ir1<.;'..le l..i prensa mexicara no 

es pro¡,ositiva en sentido original, propio, e:s propositi-

va del discurso '.JUbern.311'.en'::al ¡ o, por 1o rr.enos, el di::.cur, 

so del gobierno tienen a~plia receptividad en las casas 

e;:!i toriales del pa1s. 

Pero esta ex!~te~c!a d~ la prensa, que curr.~le 

con f~nci~nes c~m~rc!Jlds, i1col6gica~ y pol1~ica~, son 

una necesi~a~ ::c~c tsl, para el siste~a s0c!al =d~itali:ta 

vigente. y :e mismo ~~ede jeclrse, ~~~ njd~~!~, de :l~r•r: 

~:-'1'..;E-"ti~cs i~divid·:ul~5 ~e- la sv::~~did i:or.~qr-~ts'::;, '?r, .:~L. 
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Aunque no se trata de un discurso periodístico, 

pi~nsese en un caso de siempre actualidad1 Raúl Velasco y 

su programa Siempre en domingo. lA qué razones debe su pe! 

manencia y su éxito televisivo en el emporio privado mexi

cano/ lSe deberS tan sólo al poder de la cobertura de Tel~ 

visa, a la constancia de su mensaje, a su necesidad 1deol2 

gica en el sistema social imp1rante, y a que, como diría 

Carlos Monsiv~is, no tenemos otro tipo de ccmunicadores7 

En Velasco destaca el discurso moralizante, los 

dones o características clasemedieras y populistas. Es de 

notarse tambl~n la pobreza intelectual del locutor, su 

idea populachera de la divers16n y el entretenimiento, 

etcétera. Como variables, éstos, de la personalidad de ese 

sujeto, deben ser proporcionales en su popularidad. 

Lo anterior no es casual. Tales variables son in 
tr!nsecas de lo popular, de la personalidad y de la condus 

ta de buena parte de la sociedad mexicana; de ésta que, por 

lo demás, estA también siendo formada en la era electr6nica 

de los mass media. Y que est~ aprend!endo a ccncebirse -la 

poblaci6n- y a observarse -en suma: a tener conciencia- a 

partir de lo que se dice es ella misma en los canales, me

dios y referentes de comunicaci6n privados y estatales. 



na, del ar;uP.t!~~ dP lo~utor y suj~t~ ~~ ~xlto pr. ~a so--

ciedad ca~ita!i;ta m~xicana, ~od~lo publicitario bursués 

que r~almente es qa~l Velasco, se debP. a ur.a corresponden 

cia entre l3s i~~a~ ~v~~nar.~es rle la clase social hcgem6-

nic.i y los :;en~ irr~en':.cs, E>l'"',c~antS e ideas ¡::r">vt,lecientcs 

terlsticas, sus ¡:'rrfilts, pueden ~er u~a fiel t;Kpre~i6n 

co- son ¡,r-eclaros vocer-os de la burg~es!a, de lü r-eacción 

y del imFer!ali~~o yar.qul, er un recur-so flc!l y gastado. 

':'E:levica 1 les ~or..ics ¡;cpulares, la prc:nsa a::iarJ.. 

y por !.i 
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La conciencia de un pueblo no se hace ~eter~i

n!stica o univcca~ente d~ la dcminac16n de una clase so

cial en el poder. Surge o se desdrrolla de la comcinaci6n 

dial~ct1ca entre ~mbito popular (tradiciones, costumbres, 

sentido común, cottd 1 anei dad es ~o,; l .:i les) y hegemonía ide.2_ 

l6gica r.e una clase. 

Debe recordarse: la i".l~oloc;!a y la enajenaci6n 

no son situa~i0nes soci~les que aparecen después de; sino 

que existPn previa.nente, .'lntes de r~ue se instale una es

tructura social deter:ninada. Y la idr>oloc;!a y la er . .:ijcn~ 

ci6n se refuprzan y crecen junte al fortalecimiento de 

la nueva situac16n social, de la n~~va socisdad o de la 

nueva realidad del poder pol(ticc hegeM6nico. 

Cabe aclarar '1lle ~n los procesos del fortalec,!_ 

miento de una nueva sociedad -como la mexicana de este 

siglo y su modernizaci6n en los ochenta- 1 el poder ideo

l69ico hegern6nlcc es una "representaci6n 11 de la vida ma• 

terial. Y las ideas prevalecientes de la hegemonía van 

compactando a toda la estructura s·:icial. De esta pr.::misu 

se desprendE que lo::; mfdios de co:n1rnlcaci6n y el periodi,! 

mo en particular dese:nre~en una t~r~a catalizadora y sig

nificativa de las ficcion~s ~ ".le l~s realiauces de la S,2 

ciedad. 
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E:l periodismo resulta como un simbolc· condens_! 

do <le la cultura nactonal. En l!l se rccl.clan, :;::: reprod.!:!, 

cen y se recrean los objetivos y l~s -~tas :i1timas del 

proyecto de un pals ccnflgurado por las diversas clases 

sociales, Y este pr-oyt"Cto ha surgido ohvl a'llente del en

frenta~iento entre las clase!; el que, finalmente, es 

condensado e instrumentado en 10 fundamental por la clase 

q•Je logra un clert-:; ccnsenso y en cor.secuencia la h•:gem.2_ 

n~a. El conflicto clacisla en ar-ariencia ~s diluido, y 

el ¡:royecto de Naci6n heqem6nic0 es exhlbldo 11 org11 i lo:; a

mente" coino un res u 1t11do de ~ i. a scci edad. .-.unqut• es

to sea falso. 

Enmedio de esta problem~tica, los actores act!, 

vos de la soci·:dad en f'lrma ¡:>'IUlatina van olvidfindose 

que la suya es una actuaci6n. Y de pronto llegan a creer, 

como en el caso de los periodistas ·:·:>mo individuos, que 

el discurso del poder -incluido el de la prensa-, es sin 

duda un di~curso creíble, por lo m~n~s ~~s crPÍbl~ ~uc el 

-:le per!odos ".lntert0res. La cret>nci3 h;;ce a,;ar~cer al ·H.;! 

curso CCIT\O una re->:ijad c·:nflictlva pero JCnu!.na y aut:l·,!l 

tic.:; de la sociedac': un r1iMbo definido por Lis "fuer;::"'.~ 

V! V. i ~" C ¡.. •.« ... • ~ 1 ''"\ :_ 3' ~ I i · ? 1):1 .... -· ' ' • • sociedad c.!:, 
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vil. La sL~ulacl6n -se cr~e- no ~xlste r~alme~te. 

En la pr<:>r.sa ~1 autoccnvencimh>nto de •¡i.;e :;e ac 

túa comn si no Ae actuase es un mec&nismos eficAz p~ra ln 

r("producci6n dt las normas, los valores y l.;is c".:f'lductas 

·~ue fortifican las ideas hE-CJtém6nicas, En otros térn·inos, 

fl~;ir 1ue no se fln~e pareciera s~r una teatrall~aci6n 

de múltiples sentido::, -'"n1fo 1? !r,frr..,acic"n segulrfi ste.!!. 

do lil m<>ter~a prl.n1a en tnrn('I a la cu;;l.rc ~~ect(1;i la te~ 

tral l:z.,v::llin. 

En 51.'"·ª 1 1 a t ra1oa ese en l fica personajes realme,:: 

te convencidos de la v••racidad de su representación y fl1,2 

n61ogos a manerd de r.t6:ogos ••r.~rt: las clasf's subalter-

n:i.s y el poder -vía la interr~di~ci6n <le la prensl- pr~;

sentados e exhlbidos como Jl~io~os realistas. 

El perlcdista 1 en la exclu~iva y Gran ~ntrevi_! 

ta c0n el Secretario de ~stado -por ejemplo-, detrSs del 

s6rdirlo cuestionamlento hipot~tlco, bajo la pun:z.ant~ in

terrog~c~6n, en el f0n~o de su arg~~cntac16n, de su cri

tica y su ln~eligend:>. 1 entre :os o5<._;os de su beligerau 

te c:>.:idad de ~~trevistador, hay un co~promiso ticito con 

s:J i::terlocul0r: St' CC"lF':>rtan, ;:.m'N:l,,, •:nmo h-:irr.bres :¡u<e 
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hablan, a veces con objetlvos y fin~s distintos, a nom~ 

bre de la opin16n pública, de la sccledad o de la Naci6n. 

r:stt- ejemplo es z.6s:nosis de la reaUdad y la 

ficci6n? Z.Hay conciencia efectiva de los pa~eles reprP-

sentados? Al final de cuentas, el d1~logn 1 la er.trevista 

la aceptaci6n o el recr-.azo de lo ·iUt? ~e ::cnr:i be corno ~ 

la s0ciAdJd: la clase ?Ol[tica y las lntermedlaclcncs ~e 

tuontes de l~ soci~c~d ~lvi\. 

oe alguna r.1ar.cr<.J 1 ·o mlls bi'?n 1 d<.!blcto a 1n0 rnul 

t1plicidad de factore!\ 1 la entrevista resume o sim~ollza 

a la socle!ad reprcsent~d~. Antonio Delhurreau 1 un maestro 

universltC!rio, •m su libro -le de\)i."?n1r1os dec:r obra7-

donde analiza una de l~s o~seslones :ltaj:nas: Pl teatro 

de la vh!a cntidiana, hac·~ la slg11it-nte c··.r.:;ici,,raci..Sn: 

"Vuelve entonces a emerger el mismo argumento 

(o gui6n): al in~ividuo 1Jrbano se lr;: escapan la unidad de 

su conci.encl.a y ! :i ir.l:e<jrldad de s-..: 3cci6n porque se d¡.~ 

parrama cada vez m~·:; en paí€les que no tienen jerarquía 

ni imbricac16n e~tre sí: meros rol~s dispersos de car~c

t.;or f ar..i 11 ar, po l {ti c-::> 1 técn ~ce, relig i-::so 1 'TIOf'l l 1 eccnf. 
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mico, educativo, sexual, aJlllstoso y hcstil. Sn cada papel 

asume incluso vad as ideolog!as¡ o convicciones, de acue_r 

do con la sit~aci6n y el esc€nario. Yd no encuentra un sf:! 

lo principio unificador, se d;sgrega, parece no importa!_ 

le, se rcbel a ante su impotenc:a d•· integrac!6n 1 de sín

tesis, intent" d"séeñar el ¡1rol:::l cr:ia de la concier.cia 1 "no 

ilnda en !:·u~ca '¡'·':. s.:: nlngunu :!:de'l". Y luego, SP d··t~'3nc. 

lEs cicr'2 es•? ,.-J';osuflcicnci3 esd·~~ic<17 Y si ·~!l.de el 

~entldc que s~ ~cnclenci~ ha ~r ?roporclcnar a su vi0a 1 

lc::u?l ;,s, puc.::, el "aior de su · xls~"r1Ciu 1 e ~len, con su 

existc:ncia, •1u~ volares postuL1 1 ,...nder-::z¡¡ y defi<1e? Y ce!!. 

sidera: si ~is acciones ne v~~ enc3mln~das a !a aflr~aci6n 

de ciertos .::igniflcados vltal~s, entonces no merecen ese 

nombre, son m~ras rescuest~s frente a los actos de los 

otros, que d su vez, reaccionan con relacl6n a mis ¡¡ctuA 

ci0ne~. lSer~n 6stos ta~bi~n unos esclpticns7 lCreer~ el 

otro realm>;nt~ -'C lo iue d1c:e 1 ccccn.-.::c ".let:;dio, su concie!!. 

cia el valor de lo que h~cc? lfo !Star6 •s61o actuanJo•~ 

¿y si ·2stc. ac'.:u¡,ción compromete a m.i cr,nc~tncia 1 la vu-:;J. 

ve simuladora (devi¿ne en conci~ncia tvatral) 1 o la deja 

a un lado CC;ll'<.' convicción y e,sencL• '{n~ir..a• 1 protegida 

en alg6n durn y reslstcnt~ ~Ócleo 1nterl(r? Pero, sl en 

le fundasr·:·nt<.•' d.: acc~:in"':; y lil,. ..;.:; lr::s :::':ros son .:.ct•.;_2. 

cir·nf':S 1 teatr:ü!.:1''"'.0n<-:S 1 c•pariencias de c~:invicci6n 1 CO,!!_ 
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ciencia sl!'1•Jlada y cncubd-:ora, :n0 ·r..:~:-rf;, •:5to ¡'.1-c'.r 

que toda la sociedad es un mero t.·s;:i~tficulo? 51 c:;lo (.•s 

pnr otrcs l'·''·' yo a mi ·ez. avalo en sus papeles. lY el V!!_ 

c[o de sentido que esto me deja, a partir de la inJeter~! 

naci6n d<e rr 0 i ccncif·n-:i.:: :-1i::il o a·.1tf:1 t!.ca y ccn ella rle 

la CAr~ncl~ de ~na definlci6n ~1.1~~ ~e mi vida que s6lo 

hueco '.\Ut inclusc llego ~ percLt-ir Ein mi rropi0 cuerpoJ 

Ya lo llenaré c1.:ando "me encuenlre a mf mlsr.0 11
, f".•co 1 

piado a mi concl~r.cia y córro succció? Sn otras palabras, 

lsiempr~ he dudado de ~1 conciencia y ce su compromiso 

con mis acciones? lSiemrre hemos sido meros actores7; 

lc:ulindo y c6mo d•;jó <le ser v~lido aquello de que "en el 

principio era la acci 6nn (Go-:the) y "la voz de la conc1P!!, 

cia lo que me perm.ite salir de la acciln an6nima e lmpe!. 

sanal" (Heidegger), pnra CQnV<>rtirse en lo '1Ue hcy ¡,a!"e

ciera el r•·ino prlvilPgiado de la actuaci6n, ~l ?redomi

nio de la tcatr~li~~ci6n1".(S) 
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Otro de los acuerdos que se establecen o est~n 

previamente establecidos en la entrevista del periodista 

con el funcionario -ejemplo al que aludimos arriba-, aun

que no se declara abiertamente, es el relativo al "respe

to" a la actuaci6n del otro. Cada personaje se atiene a 

su papel, cumple con la encomienda social y política. Y 

cree y deja correr la creencia de la representac16n. 

Mientras funcione el acuerdo, mientras no se 

ponga en peligro o riesgo la relaci6n, ambos avalarán -el 

poder politice y la prensa- la importancia mutua de su Vl 
da social y su existencia. Y e:lo se r~frendará -y se re~ 

frenda- en las concesiones, las canonjias, las retribucio

nes y los elogios mutuos. 

Por esto mismo, el periodismo mexicano de los úl 
timos años -salvo en el enfoque y los intereses de la pren 

sa critica- ha sido una actividad reproductora de su pro~ 

pia enajenaci6n 1 vla la difusión tal cual del discurso del 

poder, como si fuese el suyo propio. 

Pese a lo anterior, la historia mexicana registra 

una incesante lucha ideol6gica entre los individuos, sect2 

res y grupos que han compartido, tomado y pretendido el poder. 
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Sobre la Pl'.""'misa de -:¡ue 11 acci6n 11 y 11 actuaci6n 11 

no sol a11cnte "han coex! s ~ido" 1 s !.no que 1 a •.ma PS ;:iarte 

indisoluble de la otra, "la 6nica ~od9li~arl de ensayo" 

-agrega Oelhumcau- es hacer "<::-:rno si" ya fuésr~mos o cre

yksemos ser algo distinto de lo q~e semos,<&> El problema, 

considPcamos, pe~slstc i)ara el :ndividu::> 1uc "rep:-~·senta•• 

}'que !:c m2nif1r";~¿¡ sobr", por cncirna y en l.; soc1ednd rP 

pre.-!> en'. ada. 

A trav~s de la si~ulaci6n de la orln!6~ rótl!ca, 

la simulacl6n ~e !¿ d~rnc~rucia y la reprcsentacl6n de la 

ocurre un ccrrTorta:,11· nto :•Je L·xpccsd una rc<'llié::id antlds 

r>ocr~tic., 1 o por lo m,onos n0 dem,·ccfitica. Y r•sle es uno 

de los gr,•ve~ problcm<i-; ::fr la soclc-1-.d mexicana. 

Pc-r ello l& !Jin•ulacilir. política, la zlmu!ación 

pericd!sttca, la sirr.ulacién •fo 'JU-:! semos, ~e preser:ta C,2. 

~o un asunto integran~"' ~e la enujcnaci~n o la allenL.~5n. 

En tr:lo ca:?, la realidad t.ntidenocr~tica que puc11csi:: 

contener la socie'ad rn~xlcana, ha sido producto de un pro 

ceso cultural P.n el que ideolo..,:f.'l y hecho :n¡i' t!dal o •1!.da 

'r·ate!:"lal han conformado al H!r "ne de1~oc!:"5tico". 



Sin ir rnAs ali~ de es~c siglo, l~ sint0matclcgía ie lo 

id.:c-.10sico se tradujo en una catarsis ''1olentamentE.' vis.!_ 

ble •~n los d!cts ce l 1 "."VOl ·d6n :·:exic;ina dP. 1910-19170 

UUt".tnte 10s ;_,i"os Le l.i lucha armada, precisa .... 

mente:, la.; ideas prtrrordlales ::;e tr1in;;fo:-m 1n en bal .1s, fu 

s!l(•s, CilñOnt:'s 1 mt1f·rt»s y C'J;-..:-~elt'S. El er.fr'..!ntar"' cnto 

pur~~ente idPol0gl~o r~~rd~~cP con plenitud durante las 

discusicnes ¡·or la fr:rrcali.>1d0n ~e lus ldeas en la Con_: 

tl ti.;c_:[,n. La.: <>!:tan•:r.tos lcJale::; y jurUlccs sobr;;; la ,i-;; 

m~cr~cla, l~ p~rt'cipHc16n, el poder, la ~x~rcsi6n y su 

l lh?:'e y 0b! l.•J;it.cr!.0 "jcrciclc qu~c'<in dl final pl.1smadcs 

·PO el ~rticuladc. 

Frente a la u~rar.tfa furm~l de la la libertad 

de exrr~s16n, emper0, 1ueda tambi6n lnstltuclonalizada 

la posibilidad de su contrcl y s~ obstaculizaci6n formal 

y real. Con el trans~urso del tiempo, la calumnia, la 1!2, 

juria, la difamaci6n y la disolución social, por ejemplo, 

se con~tltuyen en recursos ideo16gicos letales que van 

forjando la no participaci6n de le sociedad en los asun

tos pol!~icos y doctrin~rios del pa!s, 

Con potiteridad, el poder pol!tico, ejerciendo 
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su amplia "mcvilidad" ideol6g1ca, sustentadl'i en la propia 

Constituci6n y en hist6r!.Ci!s tesis cerne las de Juárez o 

la doctrina Estrada, es capaz de reunir o dar jue~o part! 

c!.pativo en el a;iaratc estatal a una diversid·'d de Hde

res, !ntel~'tuales, políticos y luchadores sucialPs. 

E:ntre el los !)odrhn figurar (aunque no pretcnd~ 

mos a:~u! di stir-.g1Jir sus diferencias o su "staturt> ;.olft.!_ 

ca, intclec':ual y h·.:;,ana) ks slc:;u!.entes: Jos/! Vascc.nce:

los1 V1ccnt~ Lombardo Tcledano 1 Antcnl0 C~so 1 ~~ntel Ce

sio Villega~, Jes6s Sllv~ Her~og, JP~6s Rcy~s Hernl0s 1 

Rns~ri0 CJste!lano~, Cctavl: Paz, :arles fu~ntes 1 Snri-

que Ratr!rez y Ri'lr·.!rcz, E:nr!•¡ue Gonzálei Pedr,..ro 1 AnttJriio 

Sbctl~tán Cclás, Cdrlns Iello Mac!as 1 Arturo Remo Guti~

rrez 1 G:inza lo ~·.·1rt ín~z Ceor!ial ~ 1 Por fi rl o ~·u íloz Ledo 1 JO.E, 

Je Castafted3 1 Cuau~t~"oc :árdenas Scl6rzano, Ra61 Clmedo 1 

ent::--:: rJcl">!simcs otros que, podc1o•:>S dccir 1 han mani fest2_ 

do, con diferentes matices, ~reocu~aci0nes concretas por 

la apertura y el ~csarrollo del? democracia •n el país. 

Con ellos dentro del aparato estatal, sin ew-

bargo, han crt>c:'..do gr.J~c·s tecnAcr<.tas 'J '.mtidt:~1"crnticos. 

Y fstos son los que se han fortal~c~do rn ri~1c~, j~nto 

dl crecimle~to d~: c1~ital. 
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Por otra parte, y pese a 5US l!mltaclcncs 1 la 

~0forn~ Política l1eada por Rcy~s w~roles a finales de lo 

!:'·'-cada de los S•'t·:nt·a, h<: ;.o?;ibi:l!: ,de l..i parl:icl!~ac16n 

lr,gal de dive:-scs scct nrP.<: de 11' s~·ci<:.>dad y 1.1 ;,'i1.'1lf•·sta 

ci6n olural ¿e la~ i~c,s; 0 1 por lo ~enos, la iz~u·P~d3 

ha lo;raco ~ue ~u voz y su ~?inlAn sea oída aunque ne 

siempre ~scucha¿a por el ~od~r. En el 'mblta p~rl0d!sL! 

co 1 la existencia •Je ·..:n :;6blico en rott>ncia rccP.;·t:.\•n a 

••otras ldeas" ha s!do t'1:r.>:il•:1 f::?c~cr iri.¡::ortante pan• ci::r . .:i. 

t ruir el n r•r:.":ijP. y l a prensa cr! tic a en .-.1 p'!f s, 

·•trntras tar;~o 1 eri "1 ár-hito c'c lu pr~nsa en g!_ 

neral sigue fllnci0r.an1jo una "n~'.)la" no escr~t.~: la ln~oc~ 

bilidad dP.l Presid<.:ntc de la R0 ;,6blica, Y. ·~n n,·r!1re r 1e 

ella se at~nta contra la lioPrt~d de escribir rll~n dlsti~ 

to a lo qu" "piensa" y "opini\ 11 el Pr<'sidente o su ab~tra.=, 

ci6n el Poc!er, El t ahú funciona duran te 1 os sel s a1'o-; del 

sexenio. La mordi\Zi\ es ritual y exacta. Al terminar el 

ciclo la "orr.nicie."lci a" del poderoso desaparece, pero en 

su lugar entra un nueve 11 intocatle 11 , 

F.ecul·rdese 1 pcr e~emplo, el esci.ndalo period!~ 

tico suscitado ;i r-J~Z de las denim::i'ls d~l colur.mista 

norte~mericano Jack Anderson en rhe washincton Post res-
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pecto de que el presidentP "ll9uel de la ~:addd era un S,!! 

cad6lares. LA prens3 ~~xicana no daba crédito a la acus.! 

ci6n 1 a esJ falta de r~speto, a ese atPntado contra la 

investidura presidenci~l. Es decir: hasta en el ya de 

por s! reducido camro d<! la 1nfot"maci6n y el ejerciclc 

intelectual del país la c,:inciencia se man1f1.esta, ademls 

de vinculada al poder, autocensut"ada en t"ela:i6n al poder. 

LAS tradiciones y las costumb::-~3 instituciona

les, lo~ ritualef- político~, forman parte de la cultura 

político Mi:xl.cane. De ~st¡¡ 11ue "5 confor·~adü por una a9lS 

meraci6n de ide~s y ~r1ncip1os disímbolos, como l~s con

slgna1J2s en la Constltuci6n. Fo::- e~em:11o: la coexistencia 

de la prop1edPd p~1vada 1 la propiPdAd socisl y la pro?!~ 

dad estatal, "S'}Uema que se ·e¡:,roduce en la prensa. 

Esta cultut"a política se debate en el eclect!ci_! 

mo de una sociedad rural, caci1uil 1 folclot"lsta y pol!t,!. 

camente populista -que en ritmo paulatino se va quedando 

en la historia con demasia~as h~r0n~ias y metamorfosis 

sobt"e el presente-, y una sociedad urbana, pr,gm~t1ca 1 de 

asplt"ac16n modernizente, se~ón los c~nones norteamericanos 

del "american way of 11fe11 -come un modelo urbano de soci~ 

dad q•Je "emerge" perc i:¡UP aún no alr.anza ccn la clt:bida ef,i 
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riencia y rapidez asentar con plP.nitud su realizaci6n. 

gsta cucr,ti6n sociAl se expresa en la 1nforma

c16n. Por eje~plo, el debate de sl son mejores los poli

tices o los t~cnicos para hacerse carg~ del gobi~rno, 

ocupa con ¡orofus16n 1 a:; ¡:-!19in.is 1 los an~! 1sis y las in-

clinacione~ de l~ rr~n~a. gllo no ~s fcrtulto. La lucha 

en el po<icr 1 los C<.'nflict0s entre los grupos -:¡ue integran 

la c1;ist'! doll'inanle 1 lc:!l c:;r¡uema5 :ie l<1 "nomenklatura" el 

tat;il y prHsta ~e r•:prctjucen o se extienden a los esqU!!, 

m;is del an~lisis y de la lnfcrmac16n pericdí~~ica. 

Sobre la premisa de que la naturaleza del con

cepto de noticia en la pr~nse co~~rcial tlPne que ver ccn 

ci~rtos 11 valorc-z 11 • ?.el hcc c. la comercializac16n, se repr.2 

d11cen lós 1lfer·~r.ci-l:; 1 dificultades, conflictos y enfnn 

tarnjentos de los gruros que inte1_;ran el ¡:¡oder en el mis

mo concepto de la noticia y la !nformacl6n. Estos hechos 

s<:r~n siempre tema de 1m!1ortanci a E:!'I los mtdios electr6-

nicos e il'llpre .. os de <:01T1ur.icac16n. Y en los esquemas VCll,2 

rat~vos de la prPnsa 1 debe tc~arsc er. cuent3 que lo co-

!Tl~rdal tlP.ne '1Ue v<>r cor. el poder, en un s-::nticlo pol{t.!, 

~r¡ ¡ .:¡u·~ lo ce~"'~'=: "ll tiene :-¡ue VE r con el "veilor" pro

gr<>so -en P.~ta perspectiva hec.;t0r~6nica del concepto de n2 
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ticia- en un sentido social. 

Precisarnos: en tanto que la noticia ~e constt"!!. 

ye en lo fundamental con los valores en torno a la pers2 

nalidac ··en r'!laci6n a los !achs 1 les f111trs y el l!ido

lon que se encuentran p0r cncira del hombre, pr~e a que 

fuPron creados por ~1 propir hombre, o Pn ~11 cnso lleva

do~ al poder ror l >:1 voluntad de 1 os hombres-, en ten<li dos 

como juicios que otorr.;i\n una "-:1111lidad 11 " lo noticioso; 

y en tant(' i::.uP tnl "e~ 111 ~ncl" :;e f'''l''.:~P.n~ril .. n rclac16n a 

lo que provenga y teng~ que v~r con Pl pod~r (político y 

econ6mico) 1 el peric<ll t>:qo escrito recrear~ y h;;r~ impor

tante a eso que vi ,,n,. y dPVil!fle con y en .. 1 poder. Por 

ello la noticia es, er. eaencia 1 naturaleza mercantil, sea 

pol!tica y ••a talll.bi&n econbaiica. 

E:n un posJble dec~log,., de "Va~or•:s" de la not,l 

cia en lil ¡:>:"•'ns'' '"'exicana, oblig~damente !e hablar!a de 

pt'.'::min:mcia1 tras:en !· n::ia 1 ma;r.J. tud 1 ?roc:;rcso, Pntre 

otros 1 enfocados b~sicamente 0:0mo V.!r:.ables y tendencias 

haci.- el po~et'.'. 

Aunque, desde una vi si6n no n1.:-rcanti 1, la soc,!.e 

dad 1 el pueblo, la rae~ 6n y sus millones de trabajadores, 
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sean humanarentc 'll~s tra:;cendentes, tengan fl'.ayor rr.100nitud 1 

posean m~s prcmlnencia y slgni~iquen la cau~3, el efecto 

y la fuent'1 de tcdo progreso de la scclerlad. 

L~s p~9!nas de lns per16dicos me>icanos -inclu,i 

da la prensa critica-, Pxpr~san el ~5~ucma de las variatle~ 

noticiosas hegro6nicas. Por e 1.lo 1 no es rj,. extrañarse que 

le. figura esencial, recurrentt' 1 ~c;.';t~.t1Vél y reiterativa 

en las p~<Jin ... s peri ,df sticas S''ª el Pre~i<'•:nt'2 ~e 11 ;ep_!l 

bllca. Diga, hag~, n~ diga o no ha9a lo que guste, ~l 

siempre ser~ la noticia prir.cipal. 

Desde esta 6ptica 1 en tanto sobrevalorac16n del 

podPr 1 la n?ticla com: concep:o y como pr~ctica 1 no 0x~r,t 

sa ;i la realidad C'! 13. sociedad mexir:<'na en ~u riuyor pa.r, 

te, y en su pi'lrte cuali~ativa en sentido hur1«1no y social. 

La trasc~ndcncia d'! los problemas sociales; la magnitud 

de las carencias materiales y espirituales de la pobla-

ci6n; la prominencia de 105 conflictos sociales y de la 

lucha d13ria y cctidiana en la vida de los trarajadores; 

y el progro:>so mat~rial que hac«>n posibl·~ los obreros y 

campesinos a costa de su degradaci6n c0mo hombres, y, en 

suma, de la dHJradac16r. hurnana de l? :;:,)ci~daé 1 son valo

rus relegados ~ sPg~n~c tlr~!no por !os i~pcrJtlvos de 
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una cultura period!stica, scclal y política que tiene 

una de sus normas en 1~ ~lMensi6n cotidl~r.a del eJerci~io 

del PQder. 

En tanto que no se construy~ un:i c<tltura peri.2 

d!:;tlca basada y nutrida de la~ ~eripecias 1 c~ntradicci~ 

nr~s y realidades scc1;iles 1 po~·ulares y cotidianas de los 

trabajadores y l'le la pohla·:16n er. su cl'n!·.into, la !'rensa 

l"•-.:?Xic<"..na no expresa prec 1 ~ arnent ~ :: 1 a sociectad. Es decir: 

en tan':c que se ex¡::r-:~,·a f•ind:v:ientalmente a los q11ehacercs 

del po•.!1?r, 1::- rrens¿, ;:-1iede ser incluso .Jef in!d;;. :or.:o una 

no exorPsi6n de la s0ciedad. 
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B. Influencia periodística y lectores en México. 

Al hablar del "recucido Cdmpo de la infcr·"::iciÓn" 

y del ejerc.1c1-:: l 1tielec:ual en la ~·~ci.Sn, lo planto?'!mos a 

partir de d!ve=s;,s evider.cic:.s y cr. funci6n ,1,~ cier~o::; d.2_ 

tod 1UP pr!flgUrün Un esquc!cto de lo nacional nn el 5~

bito ~e lJs idnas. 

Las ~ro;la3 cifras ofi:lal•s, : paraoiicialis

t;;:;1 son elocuentes. F':-ar.:lsc" de Paulu Gutifrrez F'·~ntcr, 

~nombre de la :~gan!~ac!(r N~c~c~Pl de Profe~J~n~les de 

la Conf~d(r~~!6n ~acicnal de Orsanizaciones Popular~s, 

del Paztido Revolucionarlo Instituci~nal -tal es el mem

brete ccmpleto-, •::-n ur.a ¡Y)nE'ncia pre:scn:·.3d3 en el Foro 

de ~ons~l~a Populbr ~cbr~ ~~~unicaci6n Social, dcataca 

!o s:s;u!.entc: 

1tLos di:.:.ri~~ se ':'·~n-:en-t ... ~n en las gt"andes ciud.= 

des. ~n !e ciudad je r~x~~~ hay 21 con un~ circulac16n ~e 

m~~ d~ 2 m~llones ~e un~dades, :crrespondi,ndcl~s el 40 

'.JO•- ciente dt'l total n.:tclMal ••• El director (io) de 1'~c

d1.o:; Irr.pr~·sos de 1982, informa ::;·.1c hay 36~· perié;!~cos "'" 

todo el ~a!s, 4 1 ,~e ~es ~·~l~s ri.~~u1~n ~n t•! ~.f .• El 
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pedbdico df' mayor circul11c16n en la Rep6blica y quC> es 

tomado en muchas ocoslones come ejemplo a seguir por otras 

empresas period!sticas, s6lo se distribuye de manera nor, 

mal y permanente en 138 ciuda<:les ••• C0nsignamcs el dato 

interesante, de que en el pa!s se editan mens~almente 

cerca de 100 millones de historietas, las qvo, en su ma-

yoda, se car;icterizan ¡;or s•J pobn.:z¿¡ cultural y c<!ucaci.:,! 

nal".< 7> 

De acuerdo l Pstos dat0s, rGsulta p~radi~~~tlc~ 

que ctnce> millon<?:; de ejemplares de pet'i6dicns diarios• 
.. 

se;.n el espectro de la irif'>!Til'lci6n cordente, nat•Jr:al ':> 

cotSdJ.ana de un pa!s de m~s <:le ocher.t:i millones de habi

tantes. Otras cifra~ se~alan qu~ los diarios del pa!s ·"º 
imprimen una cantidad mayor de tres millones de -::jer1pla-

res al d!a. v ~~guel Ansel Granados :hapa sugi~re que, 

diarios de 3f''l.r:en':.e l.nflue::cir. como NrwH~aces y El Sol de 

K~xico, tienen un tirajc que no rebasa los die:. mil eje.!:2, 

plaroes. Y además que, peri6dice>s como :::xcl!lsior, con mlss 

de 70 a~os de antigUedad y el más influyente del pa!s, en 

ciudades como Monterrey y Guadalajara no alcanza ni los 

cinco mil ejemplares de circulaci6n diaria.(S) 
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Debe senalarse que las cifras aportadas por los 

peri6d1cos en rP.lac16n a su tiraje 1 se plantean casi sie.m 

pre a partir de sus prop6sitos publicitarios y propagan

dísticos. A cnda 6rgano informativo le importa en demas!a 

declarar 1ue tiP.ne una circulac16n alta por convenir a 

sus prop6sitos de una red! tuab1 e cot1.zac16n. 

La an~cdota, cierta o inventada, r~specto a la 

?r~gunta sobre el tiraJc de El Heraldo de M~xlco 1ue un 

·'.?~tudiante de comun1.cr.ci6n lP. hicier.1 a un ejecutivo de 

,,,, "'rnpresa, de alg,1n11 maner<'I ilustri.' a la realld<id u~ la 

circulac16n de los ~cd10s impresos nacionales. ~l estu~ 

rJi :uite pr·:,gunt6: "lCu~ntos ejemplares tira E'.l :.eraldo •• ,111 

Et aludido, sin pensarlo mucho y en tono ~arcSstico, re.!!. 

:~ondi(.: "Todos". 

Los factores ue la poce dif:.:•16n, ·d rculact6n 1 

r?netrac16n y aceptad6n j)Óbllca de la prensa escrita fu.!l, 

ron exp~lcitados de"esta manera por Guti~rrez Pontes P.n 

l '\ ponencia antes ci taca: 

lo. 9ajos in~resos de la maycr!a d~ los habit~!!, 

tes qi.;e al ne contar con recursos suficien, 

tes cl1?Stina muy poco de f 11 os a la com¡;ra 
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de peri{diccs y revistas. 

2o. Escaso nivel cult~r~l de la mayor!a d~ la 

pobla.cL6n 1uc conlleva el nulo inter~s por 

adquirí rlos. 

3o. E:l ¡:.afs no n• 0 nta con un11 r-ed de co:nunic!_ 

cion•:s ·.¡ue perm' ta l.:? amplia d1fus16n de 

este rn<it·'rial en :-ona~ rurales, donde vi

ve c~rca del 40 por cie~to de la gente. 

4o. Lo~ aHos pr"cios d'' las publicrclonr·s, 

1 a5 lv1ci> ti i ff elle~ de adqu 1r1 r, aun c1rnndo 

tenemos el caso excf'>~cional de las histo

rJ '?t;,5. <9 > 

Al margen de la poca c0n!labllidad, inestabil! 

dad o tcrr.poralidad de las estat1!sticas y dates, interesa 

rcs•J ltar e rPtcr.iar 01 p":"0bl cma de la represent aci 6n so

cial. Segón los indic~dores nu~er~bil!sticos 1 la socie-

dad ~e divide en fcrrir1 ahrupta "'º d"s m1··cados bloques, 

correspondientes·a la cl~sica dlvisi6n que efect6a el 

mand.smo, sin que en ning6n momento se pretenda Psquema

tizar. 
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1. ta =lase ~r0em~ni~a del p;iís, la é1itc cel 

poder, sus in~c·mt'.'di·1c!nnes csti!tales y burocr§ti<::as y l;:i 

socied~d cl~il F~rtirlpativA. 

2. Las mns~s alfabetizadas (scg6n los datos 

Jflciales el grado de escolar5d~d promedio es de sexto 

afio) 1 lo:; tru~·.jnd0r<'s ::¡ue padecen "analfabetisrm fund.!2, 

nnl" y millonc: rle p~rsonas que aGn no ro~pen con su os

~ racismo mar9ln1: l (·rluc .:iti ·•o ( les nnal f obet as). 

Los prtn.ero~ dPbi~·rnn ser inscritos, ter.tii~iV!_ 

mente, en el rmblrnt.: rclat!v-:. '\ 11uier.cs leen cor. asié•i,!. 

dad pt!rlf.dic0s '/ revista~¡ entre quienes partlcipan de la 

circuliic16n de los tambl~n hipot~ticos cinco millones de 

ejemplares diarios. 

Por otro 1 ?.:lc 1 las n,ase>s r:on segur1d~d tienen 

mu che que VPr en la 1 ect11 ri\ de las 100 mil l"nes de hi sto

ri et- as q11e se caracteriv1n 11 por su pobrei.a cu 1 tural y ec!.!;!, 

c.;cional". 

Dos capas sociales, dos a~hl~ntaciones distin

tas. Aunque, en realidad, en el fondc 1 se trata de una 5,2 
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1~ historia. 0 1 si s~ prefiere, se ~rilta de una ~!sma S,2 

cledad co~ dos rostros y dos ñptrienclas. 

Los prlrr-~ros (la clase lxlrguesa, la ~lite del 

poder y sus medLc1ones y 11l~cdctl1'.''"cs) 1 ej<>rcen el j.)riv!

le~io de la tc:-o¡¡ cf·nn~a de rl-:<·\sion·;s y se :itriruyen i;or 

la det•?rr.iinari6n r.l?~'! ~· .. , rle l"!l·:'.>3 y la 1ndeterm1n'lc16n 

irlP016giC3 y rolÍti~ñ d~ los rlc~~S 1 la facultad de hacer, 

decir y definir lo que seg6n ellos lMporta en el queh~cer 

de la soc1erl'ld 1 le econ0ro{a 1 la cultura y la propia pol,!. 

t1ca del pa!s. 

En otros t~rminos, representan y asumen su re

presentaci6n con "res~'onsabilid:.d" ilnte la aton!a, apat!a 

e "irresponsabilidec" de lns masas. De!'de ah! se config.!:!, 

ra el rumbo y el d!?stino de la ~!aci.Sn y por ende de to-

dos o casi todo~ los individues. Es decir: desde el Est,! 

do, or<J;mi~adc por l<· clase burguesa en el poder. 

l.Podrbn"!' d<.·cir que son cinco .11lllones de per

son3s con inici&tiva y con c~pacldad y faculta1 d~~Lsorla? 

En el se:- 'tnari•:> p.-ore:::o el reportajlsta sl! 11s Ch~ve~ CO,!l 

signa un dato intcresr.1;1t-::. Ar.e1nt2 que en la Rep1~blic<1 M~ 
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Yicana ex1st0n aproxjmadarrPnte cinco mil pr1!stas que a~ 

tiVé1mi>nte hacen pol!tic.:i e ln~egran el llamado "est11ble-

ciml.er.te pr~l!tl.c::i". t:llos son di::iuta:los 1 senadorr.", prec;.!, 

dentf-·~ rnunicl;: •li:s .lmportanb~s, gob0rnadores, secr-::tilr~os 

d· Estñdo• subse·:i:-ctario~ 'i fun.;t.)narl.os ·~e pi:-ber ni

vcl. ( 'lO) 

Cotejando la!; dos cifras, c0mparfindol::1; c,1 "e!. 

ma de f'S~llerr.<! 1 :""!'<;Ul t;·ria q1.1<? 1 romo nn ·supuP.sto, dP. cada 

uno de le~ cinco ~il prllstas depender[e per le ~enos un 

m11 l<ir ele pol {tl.co! de !egundo ~· menor nivel en el pa!s 1 

~arrbJén a la 

1nc1Prh' po::;1:,11i~ad dr> '1l!e C·~dil rliario o revista sen o,E 

jeto de l~ctura de mSs de un~ pei:-sona (quien adqui~re el 

ejempl3r 'i otras pei:-sonas con 1uienes mantenga relac16n) 1 

como familiarés 1 amigos 'i compañeros de ti:-abajo. 

Las matem!tica~ en el an&lisis social, sin em-

bargo, no siempre resultan exactas. :n el est~dio de la 

sociedad la suma de do:; m~s dos no .siempre rc:s11lt?. Clta--
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tro. Pero de resultar creíble la h1pot~tica conspiraci6n 

interpretativa -en el texto aludido de francis~o de Paulb 

Guti~rr,.z Fontes se p.ldlltea el c~lculo periodístico- en 

el sentido de que cacla •?jernplar es ldrlo por toJa l.!111' f~ 

mi lia, eso slgnif1cnr!u ·=:~1c nl nú11,.,.,J di' 't>ctores pctida 

mul~i,lic~rse ~or ¿o•, tr 0 s y hasta cinco miembros m~s. 

P·Utimos, 8']U!, del h<>cho rle q·.ie en prornc11' r>cta f')mllia 

e.">~~ in':e<;rarla P'"'r c1ricr> ..,,,, .... ~nto<> 1 d1:! acuP.rdo a los da

t~s ~e~osr~flcos of1cialc:.. 

~sos cinco rii!lones <fo p!"nonas, multiplicados, 

manten·:!r!..i.r. nexcs, v' 1-:··lcs, :•'?: \;!-.Hs• por lo menos de 

C<'.r~cter infor:nativo, con el poder y la ~1.1.t~ que didg:e, 

c:onduc~ y gobicr••e el P"!s. f.sto piJedP e~r intP.rpr.;;tado 

de diferentes mane~as. Planteemos las ;!guientPs posib11! 

c!i>des: 

a) La poblsc16n Cñutiva del e;ercicio pcriod!,! 

tico se encuentra formalmente inter~sada ~n 

la "c-:isa pCibl1ca" 1 entendida como las cues

tiones ~ue tienen que ver con el poder. De 

hecho, comprar y leer un diario o una revi.! 

ta ya implica "inter~sn en inforrnarsE: o ha

cerse FartícipP. de algo; (Acotac:i6n necesa

ria: re:s111:-., ;ce~ c!::vi~c::.r:', r.1s r::cil '1 m6s 

• 
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c6r.iodo -en el pL;r,c. del ~s~ufr::-:: f!sico e 

texto. 

b) Los hirotl!ticos '!lillone!: de r.;exicr:'los int;, 

·.:ir'n·~!"i' 1 ':01"\ "l '.:'3;)ectro d·~ l~ "Ot.1d 6n "1 ~~ 

tc:ra~), ~"='" el 11 colch(;n11 '1 ''l so;;!'"'~~ r· • .. 

e) Este a'.:'lpÚo rubro pobl;!cinnal SP r.nc•1entra 

rn"ycri l:ada, <' ~i;av~s ".le dif::rer.tr·o; organl. 

zacicnes sociales: de sectores ~edios y b· 

rocracin 1 ".le obrero~, dP car.ip~sin~:, ne e~ 

pleadcs div~rsos, afiliado~ ~stos fund~~C.!l 

talmente a los gremios del PRI. 

d) Siguiendo el es~uema de la reproducc16n o 

socializaci6n familiar en relaci6n a la 1~ 

form&ci6n y las ideas, s6lo los l!derPs de 

grupo, de pandilla, <le ~?:"abaje· ~· -;-:; fam1-

l1a1 estar!an realmente interes~dos, o me-
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jor dicho, comprometidos, en tanto 1nd1v1-

d~os con iniciativa e inter~s directo, con 

el quehacer y el ejercicio del poder. Los 

den6s pu~1eran ser w5erP.s alucinados", n 

lc5 que hac!a alus16n el ~aestro Cos!o Vi-

l legu. 

e} Entr"'. estP ~ ~'l.ecto IJZ:Upo d"! d1r19er.tes e!'~.!, 

ríe •nclu!do, por supuesto, el 10 por clf>l!, 

to de ra~ilias arllncradas ~ue en conj~n~~ 

se benefician con in~r~sos sim~~~res a los 

qu~ recibe ~l 70 por ci'!llto de los h~~rP.5 

m~s pobres dEl p~!s.Cll) 

!) En vista de los dntos observados, resul~a~!a 

tralist~, y por e1 ccntrario1 ser{a en b.Jen 

porcentaje "comp~~ttd~" en !~nci6n d~ l~ 

?a:~!ci~~c15n civil: 1 ! le:1tlm1ded ~oc1al 

,, ~l cense.oso :m terne- a lo 1.,~t!tu::ional. 

Pero el problt111a de la representathidad sigue 

gravitandoa de entre los fantas••i6ricoa n6 .. ros d• pera,!! 

nai que h .. os ut111aedo aquí, no todas disponen del aiSllO 

grado o poder de d1acus16n, partic1paci6n y determinaci6n. 
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1. Idcolog!a y acci6n en la sociedad. 

Es necesario, en este momento, retomar la hiJ>.2 

tesis de la nueva sociedad urbana que "emerge" y que, se 

dice, ya reclama un "nuevo pacto nacional". lD6nde podria 

ubicarse a la nueva sociedad, de d6nde surge la nueva sg 

ciedad en t~rrainos de clase social? lAcaso pudiera emer

ger de entre los líderes del 10 por ciento de familias 

m!s pudientes? lTal vez del seno de esas familias? lQui• 

z& de entre los cinco millones de jefes de familia, pan

dilla o trabajo que leen supuestamente los cinco millones 

de diarios que circulan en el pais? lO posiblemente del 

interior de tales familias, pandillas y centros labora

les? 

Si pudiera ser factible que esta sociedad que 

emerge hubiese estado anidada dentro de un hipot~tico e.! 

pectro de 25 millones de habitantes; es decir, que hubl! 

se estado dentro de estas Óltimas familias, pandillas o 

centros laborales, esto querr!a decir que tal "emergencia" 

tuvo o tendr!a que romper con liderazgos, ataduras, con• 

troles, alucinamientos, ideolog!as, enajenamientos y ali~ 

naciones. 
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lidcolósica~ente esto 6l~~mo es posible? lNo se 

supone que quienes estln vinculados con el poder -a trav6s 

de m6ltiples v!as 1 cono la v1rlable de la ?rcnsa nacional-, 

re encuen':r;:rn u11idos, llga::k>s e inter~sado~ e:-i y con 61 1 

prec!sa~cnte por~ue R!J0 han obtenido como !:ali~fJ:tores. 

Ss decir: que se encuentran enajenados, dentro r!e una so

ciedad alienada. 

Pero acéptese, ¡x-r un momento, qu~ de manera t! 

jante y violenta les i~dividuos y ciertos :oectores soci~

lcs se hayan des¡;,.,~ado de sus creencias, sus m~tos, sus 

!dolos, sus .ide.::ilc.!: 1 s•is v.:i:ores y sus conduc':us y s•!f. 

0ir.olon, Si se acep:a ~sto, entonces se dcber1a convenir 

lo si~uie~te: neceEari)~ente tuvieron que existir acciones 

en C'.)ntr3 de los indiv:duos y s<?ctores que se rebelan. 

A lg'Jnas de es tas ai::ci oncs o hechos pudieran ser las sigui e.::l 

a)La cancelaci6n de las opcrtunldüdes de ~rcmo

ci6n. 

b)La dismlnucl6n de las comodidades. 

c)O la p6rdida del empleo; en su defecto, la 

pl:r'.'!!:lü rad::~~ dP.l ;.O:~r a'.l-:¡u:si!:ivc del s~ 
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lario. 

Para adquirir conciencia de la inpprtJncla y de 

lo vital de CSJS acciones, no e5 suf ic~ente, cmper~, en rl 

sentido ide~16Jico 1 c~n padecerlas y sen~lrlas. Pudieran 

re'.iuerirse de nuev.:is formas dP V•'r y ::or.:prendP::- la vida, 

por lo menos en los slnt0~as !n!ciales de la nue~a vida. 

~n otros t6rrn:ros: ;;e re;¡1!~ere de una incipicn~e nueva cul 

tura pol!tlca, de ?ºr lo ~eno~ la sospecha de que algo no 

funciona n: funC"L:~ar.'; adec.JJdamente .; los intt>r•·::.r>s cla

s!st.:;:.;, ~~ctcrlales o cir11fdL:s, '! que e:: nec"!:".r-!0 tr1n.:;

fcr~1r 0 -:-r.~!ar (;5e al30. Se r<>qui"!r", en f!n, rle e::luca

ci-'..n y c~i:tur;;. pol~t:c:-. 

C:.:.nt~ n 1 
.. :an.os con '.u l,~~:."':'a: l..~' .. 1·~ ..,.~c-onisni."J~ sor. 

nei:e~.3.rlos pura vi5l~tr:-.~.:r..:;.r ::> ~e ;.:erdi:ja sospechar !a ¡:osl, 

bili::lad de un carr.b~o7 Slr. di.:~•., qlle ;;0n requisi'.orios los 

puentes, les mcd\os, llS intern~diacicn,,.~, ld~ v!a~, para 

que ~u~da ~~r~:nilr y a::;~mil~rsc un~ ~u~'la !J0c 1 un n~evo 

t'.ntr,,. ol:-o:., :..i !d.1n~1.:-., ; ·, o::;-::ue;.:;, e: trata.jo, 

lJ ~~n~tlla, ld ~sociac!6n, los am!;0~, ctc~t~~a, pudler..in 

r"r ":;es i''''':,•:e-:: donde se "!iltra", ::e d\s::1~te y se prop!?, 
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ne la ncc~::;idad del canbio o la necesidad ~e e~~r~cr; es 

dcctr: de enfrentarse al ~oder establccidu o al establis

ment. 

Si las calles de las ciudades, ln~ hc;ar~s, 1~s 

escuelas (g~ardcr{a, k!ndcr, rrimaria, ::;c:::~ndarla, 1nstl

tuci6n t[cnica o com(rCldl, bachillerato, ~rJf0sional) 1 los 

centres lul::;:-ales, 1:.::: :::antin3s 1 los u·r.~ro:; Ó" d:v.::-si6n 

y entreten'.r!ento, lo~ c~n~ros rr>llg!osc:, los barrios, si 

p::;te;s l:.:ga:·es y ámbitos :!r> 1.> cotldL111clrJ,~'.l se han ccn·1er, 

tldc en inaudlt0s r~n~rcs dP c:nspi:·~:i~n clandc:tlna y al 

misr.o ti.::m;:o n;itural y Ct)r.11'.in, i:·::;Q q.ie:rda ::lccir c¡;;e la h,g, 

ra del ca~bio y l~ tran~for~dcl~n serial ~uede ser ~uy 

real y ~~y p:-6xima. 

Si esta c~nspir~~l6n e:t& forjándo:e en la socls 

dad !l'exicana -en una ¡....,:-h·, l.'1 dE>l a:nf'liO e:p.:.:ctrc- :le los 

2r:. millones de pcr.s~;r,<l~-, ;e req~ieni 1 al r:ds1~1c ~lcl'lpo, 

que las nu~vas 1¿e~~ -f!l~r;das, dt~c~tldas o rrcpuestas

taml::i¿n se::.n :-r:~o,..c1·J ... - < ilsl 5ea a •rav~s :le d1rs 1.Jlas '/ c,i 

fra~lcntos) ~e:- otro tipo de =onducto~: :~~ :lel poder po

l{tlco. lE=e dlsc~~;~ ~:-t~ e~ el seno del po~cr fo~!~ico 

he~crnbnico n~cional7 
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Pudiera ser q.1e en a~gun.:is inte!:'med1acionE::s o -=,.;;, 

feras de c~P poder s~ t~vl~rm ld c~rt~~a o la :ospccha dP 

PRI. Pcrc ~n la co~11ci6n s0c~~cultur.:il de l.:i pcb!ac:0n rn 

!:iv~s dP -:omunic.::i':"i6n. Siri ~::;~os, $ln s:.;~ ¡;:en!;Bje!'.: sccia-

cas del ~als la nec~slda~ y la ~~;en:1a d~ ser c~ros, de 

ser di~t!rtos, de ~er individ~as que "e~arjan" del conflr~ 

~!sa del a:tor citad!no donde !r ~atla "ccmo si" ya re 
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ca la r~~ora d~ la cri~is- e: una cuesti~n te6rica y pr~~ 

t!cü ~! ·:. -r.en~al, -:,·_:e ':l·:.ti:::ra c·.)J:Si:!e:-:-~:"~e antr:- !a r:'r-cpues-

tr".n'"fcr-;.c.:.:Sr. d~ la :.r::i-?1a'.; -tx~c:rna. t:i e~ esr;ontane1.§_ 

mo ce Ls ira::;as, n! la rebelf'>n orre:a de ti¡:-o revolucio

nario ante las :r~:~~ clc!icas d~~ cap!:al 1 ~an t~nl~o 

que ver con le! a~~ur~~= y prev~stor~= de :a.r~cter ~deol§ 

gic~ ~, p<:;-l:id::1r.ic :,ue ;:v"rs;;:.s grupos pol1Hcos han sost~ 

nidi: er. ~éx!:o. 

~:: ;.i"!':'l.::St·:.r ~.ace:- no~ar l-:- sig"J1C'~r.te: l.i lat.or 

efectuaja ~es~e :a pr~~~a ~~xicana, ~ue en medida muy 11-

~i tada si :e ~~!~re, ha p!ura!izJd.:; Pus disc~rs~s con la 

inclus16n de per!cjistas y ana!lstap no cfic!csos en sus 

r6.ginas, er. ~av.:.r de ¡:icr !:) 'll~nos 'Jn r~?irr.:n liberal que 

respete :a discr~;.:.nc!a, :e.rb •.::;0 de -?sos eJ.e::-.~nt.:;s que 

tendr!an qJe tc~~:~e e~ =~e~~5 en 16 justif1caci6n t~6ri• 

ce de la r~s!t!lid~~ s~:!Jl ~e ur. carn~t0. Esta plura!idad 

puede otservarse, pe~ cierto, en l3s seccioGes ~ditoriales 

de per15dico! tr6j!cionGle= como Ex;ll!ior y El ~niversal. 

Hatr!a, ent~nce!, qu' remarcar a las publica-

ciones de la prensa cr!tica, en s~ :ucha diaria o per!od1,;i 

tic~ por incidir en la !cr~aci6n ~e u~~ r@3:i~ad social y 
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de un poder di3t1ntos. Desde sus reportajes, cr6nicas, e~ 

trevistas, columnas, art{=ulos y ensayos, se ha visto c6-

mo se desmorona todav!a ~~s el desamparo na=ional. En ~e

dazo51 con cuartead·J:-as, ;-1 ¡;u.1s ~s ::ac;u<>:i:Jo pot" r¡ruros e 

individuos de la el .... ~(> >?r. e! podE-r. Y1 ante elle, una ¡;ar. 

te del ~ueblo mexicano !ee, critica, cuesttona, =~~e:-v1 

c6mo el sin destino ~e ~pcdera de la historia, de UG ?re

sente y .:le un futuro. Desde su::, des.::arnadas t:if..:;r":".;;.-:oi)nE':; 

~e obtier."' la cert.P::'a 1e: g:-~v~ ¡:::--::tle:r.a.; .di:' :-:- ::¡ue ¡;are

ciers ya '.'lo tienl· r.·'."'':'<j'.::. Y q·.l=.'.. :'ºno :o ~l.:!r.e 1 <>r. tl!¡ 

::iinos de soberan1a y ~e ir.::•.pen.:J.:cr.cia "1-"•-i!'.ln!l, :i!: !o L.:i,n 

dr~ en lo qu¿ restú del Siglo xx. 

>. pesar- d<:> la apologla que pu:Ht::a ha::erse d"l 

p.:riodis:->c cdticc, .::¡ué pc.sib.i li::'djes ~ay de !:·..1 :r'.!nsaje 

ante l.:i ~rosera presenc!~ ~e ld subl!t~ratura pop~~ar y 

el pedo~~srr.o ;;mar!lHs~.;, ·¡de neta roj21, ader.i.!is de la c~ 

:;-;r;-tur.:i r.:ié~:::if6r,l.=a y televisiva de les i-'rogramas .!.nform! 

tivcs de !cc'Jtores ::> ¡:ic:rl..:.dist.:i: su! -;¡fn1;r!s como Ra61 Vs_ 

lasco, Jlco:o Zabludcvsky, ~ull!¿:~a Cci .• a, 9icardo Rocha ••• 

Qué posibil:ctades tiene el ~i~c..1rs:::i cr!t:cJ frente al in

termitente acontecer del di::curso r..:·~·~~~nico, privadv y e~ 

tatal 0 Q~é pOS1b~:!dad~! t!enL fr~r~~ ci! ~~der fde::!69iCO 

del sistema social. 



180 

Por otra pürte, ubicar a los grupos y sectores 

emergentes blssi::.:ir:iente -··r, el gr3n bloque de las clases su!? 

alternas, entre !a: masas de: pals, no pdreciera -desde un 

pur.tv de> vL;ta l(v~l C')- la .:.dca m.Ís apropiaca. Plantear que 

entre el scct0r ::-ur<;l, entre los deser;;plea::los y subem¡:-le!!, 

dos, entre los llamadcs grupos margln~dcs urban~s y rura-

leE 1 entre un sran soct:r de la clase ~ed~a d~ elo:uente 

prolctar-los y entr-e le:: .:;ue en mL:ctt!sl:r.cr· ser.t!.dos ~an P.2. 

que en estos lmbito: ~Gc~a:es pu~ieran n~cer los trotes de 

la emer;encia eE, precis~~en~e, una propuesta de aventura. 

El cons~mo T.ens~al de 100 millones de historie-

tas d!.f1cilT.ente pujiera ser catalogado como exclu~ivo de 

los estr-::tos y cla.:es s1Jbal ':e!.'r.us y 1or:iin.i:!:.s. ::s que el 

-.::on~umo je te.les p•:blicaci')nes tamtlén ocL:rre o se manifie1 

ta entre los sectures "letr-ados" y entre qu~enes leen co-

m6nmente los diarios y revi!ts!, E! decir: la práctica de 

la lectur~ de la5 histori~tat ne e~ privativa de quienes 

ti~~en ~~rcr-es gra~o! ed~cativos y cu!tu=ales, Incluso en 

~srsita::-los, la :~:tur-3 de los pas~~:~es pcisionqles y de 

aventuras ·tiene una significativa profusi6n. 
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Zp El pals frent~ a la modernidad. 

Jorge G. Ca~t3~eda, basánd~se en datos oficiale5 1 

hace las sig•Jientes consideraciones, ::j•Je 1lustr3n el ::en· 

texto de la p•oblem~tica 1~eol6;!:a 1 ;,o!fti:a y cult~r~l 

en el pals. En !a teri~ura del anl:!~is de Castaneda, ~e 

desprende que ocurre ~r. for~a:ecimiento de li ideolog1a de 

la clase hcgem5n!c& en lo RepO~lica ~··xicana. Dice: 

"La meta~crfcs!s s~clal es i~presiondnt~. En ~SSO, 

el 57 % de la pc':)1;:ici5n se ·J ... r.abi: la vida -a¡:i•}nas- en la 

a-;ricultu:-a; en 1980 lu cifra "qi.:lva~tmte erJ :.!e 26 % y h~ 

cia 1985 osc11c.'::-a <>n ':.orno al ~:? %. En 1933 sélc -.:-~ 'í:l ~ 

de l:is m1.:r.icar.".l.'.: :J!':f:rn l·~·P:- y e::;:ri~::-; "''' ~"3'.' !3 ?:-0-

porci6n nir-.ab<i E7 %, a,• ql'e ~a ce.! i-:ad de r.~ al f·::f>r>tl::3-

ci6n -y de la pcl~'..i::: r.jt:ca~iv.; n1:irnal- -:ejaba mud:o 

que de~ear. 

9'Jna últ~rna es•ad~:;tlca. :::r.tre :965 }' 1983 el n~ 

mero de ~e!ev!=~r~s re;is~rado1 pas6 je 1.2 millones a e.3 
millones; 01 núr~~o 1e re~eptore~ por cada mil ~abitantes 

cr":ci6 c!e 30 a 111. Las cifras ofici:>les -en este .caso C,2 

me en muchos otros- subest:man la realidad: ro incluyer 

much~s televisiones de c~n~:-abando. o~ hechc exi~te el 
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misrr.o r.6mero d~ televiso:-es por habi ':.ante e:-i vi)xico hoy 

que er. la mayoda de los paises de f.::.ir-opa Occidental a fi 

nales de los a~os 60. 

"A M~xico SP le exige llevar a cabo un cambio 

modernizador profundo y r5p1do. Si los ~a!ses habl3ran, 

este pa1s podría rcspond~r que acaba de conc~uir un salto 

modernizador de mF:dio sig!ot tar. hende y acelerado como el 

que cua!quier otro pa1s haya 109rajo -o inflingldo a s! 

mismo- durante un per-1odc e:¡uivalente. ~n todo caso ;::odda 

pedir un respiro mtrecido. P~ro no pu~de, de~de Juego; 

alll estrjba el problem~. 

"Para la mayorla de los mexlc3nos el criterio de 

modernidad es la modernid~d misma, es decir, los ~stados 

Uñidos. MillonPs dP ciuda~Jnos se han ido al norte 3 tr1b~ 

jar, a estudiar y a pa~ear, de man~ra permdnente e pdra 

estancias de duraci6n vari1d1. Millone~ m~s que no pued~n 

-o no quier".'n- irse, t:er.en ardgos o :.>:~il:a~ 0 s c¡ue si se 

han idr. ~o~ ~a~f: viven el b~mbardeo cotidiano d~ imáge-

nes y ¡:-.r-c.11'esas del "A-:.erican 'Hay of Life" a '::r3v·~s de la 

televisi6n, el cine, y !os 4 millones de est::.dunidenses 

que visitan M~xico cada año o el ~edio ~lll6n que habitan 

la República Mexicana".(l?) 
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Evidente es, por prlncipin, la disparidad y el 

abismo e~tre la emlsi6n diaria de los pcribdicos y la emi 

sibn diaria de la televi3i6n. tos pr:meros son r~clbid~s, 

s! partimos de los da~os disponibles, ,cr cinco mil:ones 

de lectores. 

En ca~blo 1 el mensaje televisivo es recibido 

por 8.3 millones de receptores; en su mayoría, en torco a 

cada receptor habr~ una ~amilia "'"''-.:.:-:i. 

Con rnucna d!ficultad podri~ Sústenerse que ~a~ 

de. ¡.'Cri6c!ii::o pudit!ra :er k1do 1 d!.;¡amos, por :oda una !'a

mi Ha, que ~n ¡:,ront:dlo e;.;tar!a i~:e-;rada ;ior :-inc:o rr.ie1~.-

bros. O cada perlA~!=~ ~~e ;:ud!bra ~cr !eldo por un n~mcrc 

:l.m!lar de cOlllpafE":·c;:; ':le ':r;;bajo 1 de i:::~vlio o de cvtidi.l!, 

neldad en genei:al. En el ca:3::> d~ la f3r.'•.tlia 1 la ma::!re 1 le~ 

niños '/ los acole:~n::G!.' ;:udie:-a:; s.S:'J observar e~ p<.:rib:Jl:, 

co de :-eojo, :l~ ~:estgr:e ~a;~r a~~nc!6n 1 o pccst6ndose

!d ~610 a ciertas sc~cicnes cc~o :as de ~:µ~c~áculos, la 

$vt::ial-:?::: 1 la d<>pocti·1a e 13 ¡:ol'..::i.aca. 

.. 
Trat&nc:-~:P 1 ·":;; .. ~·-=-0, :e: c.;:,.:.:-ato de teli::visiiSn, el 

r!tual familiar se ensc.~~:a en la :nrsual!~~d e!ectr6n~ca 

je ~a: im~genes y :~s sor;idos; ni ~i1uiera los lnf3ntes d~ 
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p~cho pueden escapar al in!lujo m~9ico e hipn6tico de la 

pantalla. 

Multiplicad0s los aparate! receptores por la 

misma variable f~mil~ar, arrojan un n6rncro potencial de 

telesp2ctadoref de m&s d~ 40 millones de personas. tHay 

posibilidad num~r1~a ~~ ~ompa~ac!~n7 

Coroo bien :~ñlla Jorge G. Castañeda, los datos 

oficiales de que se dis~oner. para el a~~l1s!s 1e lo nac12 

nal, no solamente su~~stiman a l~ reali~ad, sino que la 

fals~an o, en el mejor d~ les caso5, la i~noran. 

Cabe pr~gur.~;.r~.c a:¡u1: tsélo la :r.!~;d de l.; po

bluci6n mexicana ve tP-levist6n? La respuesta puede halla~ 

se en las propias cifra~ que Jnota castaneda. Si la po~l~ 

ci6n ur~ana es mayori:arla •n MAxi=o y si en ella es mucho 

m~s 16;ico qu• lot in1iv!duos accedan a ccn~ar ccn diver

sos satisfactores m<:teria!es como la televis!én (.;r, cuar.~c 

aparate Plectr6nico:, ·:on mucha mayor facilidad q'..Je en el 

sector rural, eJtc i~dica que el nú~cro d~ te:espect~do,es 

debiera ser mucho más conside:-able que los 4C millones de 

los cuales hemos habladc aquí. 
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~n 1980 1 SP :n1:ca en lds ~ifras, sólo el 22 

por ciente d"' l.:. robld:::i6r. ~'-xi:c.~a ::<? JJlldba ~a vida en 

la Jgricul':ur¿¡. lEst:: :..;:..é :nJicJ, ~n tra':Andose de lu po

blC1c!6n Eccnómica~en~e activa? S~ ¿educe que el 72 ~or 

ci~nto r~stan~e 3e ].:inata ló v!da ~n otras ac~~vidajes: en 

su mayor!¿¡ r~!d'iv.;,, 31 :.<:>ct.:,r j0 }1!' nt:c('dd,1jes pL·.:i;ci.:is 

de lo urtano. 

Contlnuanao con la !n~erroga=~~n rc~~~cto de? 

s4rgimlento de la e~0~gPncle, !:<'r5 entre lo~ h&b!~3n~es 

que ne aco;;h1mbr.:ir. !~er le pr.:;1s-1 per·.; .:p;e :.1 v·~:i te!e

v!si6n, de donde :u~~:rA !d ;i~!e~te ~e !a ex!;encia de 

un camb!o !deolt~i:o 1 ~ol!ticc, ~ccn6~ico y ~u!tucdl? 

¿Podr[a so~arse en una utop!a po~lble? 

Si nos in~err.2~~s en la CL~sti6n de la prens¿ y 

los gru;:os .sv::iales é'ffiE:!'"jentes o -le Li sochidad ;ue "emt,t 

ge" y que r-ecl ,rno. r;: r<:c:air:ar~ ur. "nueve p<..cto nacioral" 1 

e~ precis1ment.e porque la idea ha tomado C:'JE:!"po de manera 

in::;l.ster.te en los ::i~c·.:l'.:'$ ;:~eri:dts:icos E· !.n':":l.,.-:tuales. 

~~~ a~n: es de he~h~ !a tandera ~e~ d!;;cursu e~ terno a la 

de~ocr~::la de la p¡E:nsa cr!tica d~l pa1sc En esta idea, es 

en la pren!':.a cr1 ':!:a '.!ende ~e impul::a c:.r fervcr el plante!!, 
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miento, que se hace explicito en los ensayos de tcm~tica 

urbana, los artículos y los ed!toriales. 

Por otra p.arte, el anfll isis de "lo 1deol6gico11 

es disct:'etamente ign0::ado ·:?n el t ratam!.entc del problema. 

Y ~sta es ·.;na set:'ia l im: tJc.i.6n de !.:. propuesta de. la pr,e.u 

sa y los analistas critico~. Pe~~ a ello, la id~a o la 

propuesta de la c~crgenc!a y e! cam~ic sociJ! h~ surgido 

de la soci~dad civil, ~e lo~ sectores purtlclpativos, qui~ 

r.c::; han c;.,r.f·:.m-:!i.do ' rr.,,,z.clado le. t:'a-:iona: l.dad con el :!e

seo y las ¡:>.:i::.ior.e::: ;:r·:-son.:i!es y de gr~1po. ~s d"cír: !i~n 

tr~sp:antajo s~s ~ecesid~~~s y urg~nclas ?tC?ia~ h~cia la 

sociedad en ~u cor.junto; hc:icia lo ::¡ue e:• !st.i ¡'.'d·E;•r;1 ~en~ 

c-arse, p.;;ro ::¡u<? obje!:.!.vamente ahora.no ".'Xís~e: ! l :;ltua

cién ~:ner;'=~nt!! ~/"' ~' r1'...:~·:a s."'l~it:dJ~. 

En~edio de :u v0r~gine lj~ol6g!:::c:i, de h~chb el 

periocis~o de t~or~3 cr!tica Gwe•enarbola la~ ideé.is sobre 

la deroocr::t.!.zación de la soci::dc~ mexi-:a~a, incur-:·e en ft',l¿ 

c~.o;; de los ¡:roc~r!lr::ien'::uS polf'::ic:oz, td.::ol6?icos y soci,i! 

lez qui? cond.:!'"la cxµl ~ cí t¿¡:ner.te en su discurso: la suplant,2_ 

ci6n, ld abrogac!.0n de vol•mta_de=, la re¡.i=-~=enta:::.i.5n of i• 

c!ota del "sentir" de :a so:ie1ad; o 1 er otros t~rrnlno;; 

m~s dures, la en:sr~~::6n-u:u~paci6n de :a c0ncienc!a de 

la sociedad. 



El mecanis;no · a traA·s di:>l .;;udl la prensa .:dt! 

ca se "unge" como vo..:ero, si no de ~a sociedad, s! de las 

cla::ies subalternas y dominandas, tit:r.en que ver ccn su 

condi~i6n privileg~~da de ~er pracisa~ente un ente repre-

sen~a~i'lo ie una pilrtc 1e :et soc-iedaj¡ ;Jero i:>sto no signl, 

fica qtJI' m esa ;iarte :le la :-ocic<.!ad o la m.::iyor püd.e de 

la mist:'a y mucho ~.enc.-s q-..ie se¡¡ ~ la soc '..e:!::i=. As'.'.:"".ir 

alguna de estas s!,nificaci~n~s ~s, en ténnincs te6r1c-0s 1 

ci6n. 

Ei comporti~icnto q~iz~ obede:ca a prc~6sitos 

que de an~emanc pue:Lin .:ldtnirse como ju.::':L::ieros¡ emp¿

ro, 6s~cs han sido re~e~':idos de aspectos ex6genos 3 lo 

rdal 1 y al mismo t'c~?C a1i~n3nte~. La "carga" ldeol5gico

;:;ro¡:iaq.:ind1stic.::i p·.i;.;~p~¿ ::er mo~iva=a ;:ior !a de.:;e.:;peraci6n 

y la ansi<>~ad de "Vi".'i!"" 'Jr,a ::"ituac:5n soci<:il que, en seu 

tido c~j~t!vo, ne reúne :~s condicicnes JÚn ;a!"a su ccns

tituci6n ni rcsµonJe a la re~lij3d ~~e vive ló sociedad 

Por lo de,.~s, er. su ¡:.e!"'-nr•e ~uc!'.ü con•.ra las hO.§. 

t:li:adeé de: ~~d.;r '/ de : ... propia s.:.odP.=ód 1 ·::ste perbdi.§. 

me ::!e teoda cr!tica. no h.::. conta::!o con las ccmd:cionc:s ad~ 
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cuadas para su mejor d~senvolvimicnto y desarrollo. Mínimas 

han sido, por e!lo, las posibilidades de una ~ayor penetr~ 

ci6n que 1 e redit!':e, a la pi:-tnsa cd ti ca, una mayor legl t,! 

midad soc~al para ir !"1!.nanjo, socia~men~e, a S'J problema 

de representacitn. 

En este ccnt~xto resulta, para la prensa cr!ti::a, 

mucho más comp: Í("ado •Jbicar " valorar la d.:.mensi6n aproxl 

madá de lo rPa!~~ad, lo~ ~roblemas y los contlicto~ de la 

sociedad, como e: dia1n6stico que ha efectua1o re5pectc 

de la hip6tes.!s-::<:>nter.:ia de l.:i :.""Clc.rr.aci6n 1~~·ocr.5.tica de 

la sociedod. 

l~~ ~ué medida :~ .:or.ciencia está siendo afect~ 

da por los rreca;;i::;:~.c;; ¡::s.:...;ol6gi::os de la pra:¡e::ciér. y el 

desplazamiento? 8n cs~e sentido ~• análisis t~órico 3e 

torna en de~asla ~~ag~[ttco. ~e hac~::-, por ~5errplo 1 un 

efectivo achrca-f~r.to a l~ f~erza de 1~ id~oloJla de los 

sectores subaJ te::-no: y ropulares, un detallamiento ·¡ una 

9lobaliza..:i-'Sn :.:.:nu! :&:-.ea del problema de lo ideol6gicc en 

la socieda~ ac~~a1, si;nificar!a coer ya sea en el trata

~iento sensacionalis:a y aM6rillista de la prcclemAtica; 

o el método se acerca a su contrapartida de extrema neu~ 

tralidad cun~ervadora y conformista, co~o !~ pt~nsa e~ta-

1 
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tal (verbigracia: el diario of1clallsta El Nacional). 

El as1.:nto 1 aqu1, no tiene q•Je ver cvn di lemas o 

falsas alternativo~. La cu~stiln irnpll~~ va:or~r, ya no ' 

las l!neas de ~ : "n.:;i6n !'"vci..11 (í-'cr ejemplo), sino '.o :¡uP. 

ex!.ste en el !·xic: di:' la supues';a '::en~16n. ta socie':!ad rrs 

xicana ya no e~'::l c0~0 ~~~~ qu~ SP continOf:' ana:!'::ic~~ente, 

te6ricamcnte 1 c0n :!m~llsT~s y esq~c~atlsmos tr~~lci~~ales 

y recurrentes de la !:q~l~r¿J: "O ~~Y ju~':icia y ~em~rra• 

cia o e::otalla o':ra ,.,_,·,10l~:-::1én 11 • 

La fver:J y el arraigo de las convicciones y 

creenc!!9 del puet!o, ~1.:e son ~na forma p~cull3r de las 

ideas h-c';em'.n! :'l::: d"l ·.~::;~_¡::.lis!"::7.e~':: 1 ~lfum!.na~<Js en una d,i. 

V(":-:::idad di: s!:itom<.!' y :ran:.tes~acicne:,:; 1 ma:i':iene 'Jnidas en 

lo esencial a ~as c1as~s subordinadar.. C0mpart~endo valo

res y creencias hi~téric~s, ;roduct~ de la creac16n popu

lar y da~cs rei':er1•ivo:; de las tracicion<=S y las costum

bres cen':"nanas e !.r.clusc milena.:-i<.s -de hech:: la ldiosi.u 

crasia-, los mitos r.on a ¡as clases ;cpu:ares lo que el C! 

pltal es a la burguP~!a: la iden::t1c~c16n de c,1 m!swcs. 

Sobre la ba:e d0 estar con~r~1i~~:.cre~, les me-
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dios de ,ccmunicad6n masiva se insertan en el funb1 to d~ 

los valores y las creencias, las tradiciones y las costum 

bres y, en suma, la idiosincrasia, y conducen como "opin16n 

p(iblica" -los m(•dio!>- el ¡:ensa:niento social hcgem6n1co. 

Pero ml en tras 1 se ha rea U. zado una "na tura l" .f~ 

si6n: la de 1o~ intercs~s de los ~ruvos y clases dcminan

':e.3 -su l deolog1a- ccn los va lores 1 l d s crencL:.::;, 1 as tr,!! 

diciones, las cos~umbr~s y la idiosincrasia de los secto

re~ populares, ~e al~1, ru~s, la fuerza y el arral~o de 

veces rctrbgradas, muc:0-10.s ·1ecr-:-=. ~-=-:.'JresistJs 1 :-::rr.c cic:--t3s 

adoraciones e idol~trl~s de car~~tcr rel!~ic~o, familiar 

o s.:·cial1 la 'Ji:gc·r. de '•'J·'>dalt!pe 1 e! 10 de riayo, la vida 

c0munal, 

Por ello, pensar que la "re~uelta" c{vica o int~ 

lectual en las ~ln~~s subal=ernas 1 en las condiciones de 

•':-.':er::i libt:?t"tad bu:--;u·:-'"a-!)ronort,.:ar..erlcana qu'?. han ten:do 

h~:!:aMente les ra~jics clcc~r~ni~os de co~unlcaci6n, des-

dr:' $\J c!·igen, es und idea ¡:.'C<:O !:Justantiv~ y ~<:co p:--obabl~. 

"~1top1a ideo~6<:;ica", aq·J1, es prt.'c!.samer.':e eso:. utopL1, 

Sobre la cue:::tlén de 1::.s crci:>nci¿¡:, popu~ür,,;s 1 el, 
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ce Gramsci en El m.ito:-lallsmo hi:;t6rico y ld fi1osof1.i do 

Ser.edetto Croce: 

"Se puede c0ncluir q~e ~l proce5o de difusi6n de 

las nuevas concepctonGs :;e rea:iza por razon~s pol1ticas, 

es decir; en Óltima instancia, soc!a!c~; perc ;~e e: ele

mento autor 1 tar i o y r.• l or1an ~~a ti vu ~ l-:r.<?n ,,11 ·~:; t 0 ?r0ce

so una func16n 111uy ::ran".le, in11»~di.1t.:tr..cnte 1e,~ués ::!E> ;:iro

ducida !a orlenti>c::n J<;:;'1er'"l, ~.:.r.':-:o .:m los i:-.d~vidt:::s c2 

:ne en los -:¡rupos n·Jm'?rosos. Ce a!li ,,.. -::0nc!u~"'!r sin embar, 

;o, que las m~sas, ~n cua~tc ~al~s, s61o r~edcn vivir la 

filosofía come una f·~. =:s de imc.<J~nar:;e, por otrd parte, 

lo posici6n intelectual de un hombre del ~ueblc: SE' hu 

formado opiniones, convi:c:~nes, cri:e~i~~ de rll;,cr~mlna

ci6n y normas de ca~ducta. Cada sosten~dor de ~n p~ntc de 

vista ~puesto al suyo, en cuanto es int~•ectudlm¿nte sup~ 

rior, sabe arg;.:rnen:ar s<.1s razon<.:s ::ii::;or que él, y 1 l~glc,2 

m~nte, lo derrota en la discur.i6n. ~9eb~, ?OC ello, c~~biar 

dP c.::.nvicciont:s el horbre 1el pu(:bloi ~Y por el hecho de 

que en la discusi6n inmedi~ta no ~a~e hacerla$ valer? Si 

as! fuese, eso deberla suced~rle una vez por día, cada 

V"'~ que enfrcn tase ,, un advers.;r!.<.. i::-:;o1 t.g ico intelectual, 

mente superior. Z.Sobr<:> :¡u~ e: emen te~ se f•Jnda, er.•.oncer. 1 

su filosof!a, ¡ ·-~~~7:a1~ente su f!:osof!a en lci forma que 
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•lene Pª'~ ~l la m3yor l~portar.cla co~o nor~~ de conducta? 

Sl ele~cntc más irnpürta~~e t1ene 1 !r.dudablemen~e, cnr~cter 

ll mismo, ~s c~erto, r.o ~s capl: ¿e scstencr y de~arro1la~ 

::;J i;rupo ~a1 quie;, le s,;b-~ hacer in:-~usú r~ejc:.r ;uc c::.c a.sJ. 

versario deter~inado 1 y é: :-e::~e:-d2 r..lbe:-lo o!do exponer 

l3s razon•c:; :!e su fe, jc':er.!ja y coh-:ren~e!'.".~n~!', ·'.le ~al ·ln.2, 

ncra que le ha c0nvencido. N~ re:u~r'.la l~s :-a:ones en con-

• b • .. 1 , " '.··p -->·.i~·~.·-....... c13> ere.o/ n0 Sd r1~ :-epe. :-.as1 ~~rn ~3-~ •w ·· --~ 

Las r~f!ex!cnes ~e ~r~mscl son muy claras. La 

idcolog!a hPgeménl:a er. la &o::iedad !".'lex!:ana ::or.tem¡:><.1!"~nea 

ya tier.e su ;rcp!a hís~.:.r!a, sobre ~od.:i si se piensa en r~ 

ldci6n a ~a f'. .. nda:l!ln -:e los m<:cl::-s :r . .:.sivos de ccrr.unica-

ci6n que, e.-. general, han mantenido una m!s:na ¡:;olHica C,S! 

mun!cativa 1 un ~ismo ten:r ldeo!6,•cc 1 ~rd mis~a raztn de 

ser: el orden cJpital.ista, el pro·:;resc y el ::r~cimie::ito 

del capital.Es de~ir: la sirnbios~s ~n:re i¿eclog~a popular 

e id~ologla de la :la!e social hegeffi6nica ya tiene s6lldas 
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cons~c•Jencias en M~xico. 

Por el lado :ontrarto, el pcnsamie~to cr{tico ha 

tl'n!do zi<;za-;¡uC::·:.r.ti:'s ce!"rot'?rc::;, que s6lo '-"" 0 stos úl ti~os 

t~P.IT'pos ¡:;c:-fil.J su fo:ta!"'ciml.ento ':O!:'O t-11, v!~ la prer.sa 

cd ti ca n~c-ional. ~n .:i•r:,:: t~r11!nos, 11 Hci lm·~nte la aren 

ga c[vlca 1 ~~c!al y ~~!!~ica dP !a ~~~~::;3 ~b~~ndrl1 una 

r&pida ac'."p~acl~n d~ ~ar':• dn !~ r~b:J:~tn de les estra~os 

su!:-11 ternos en par':ic·;~ Jr. '! ~s q:.ie l<>s tracido'1es y las 

costumtres S'? tr~nsfo:~3n 1 ~! paso ~e !os a~os, en aut~n

tic;i~ for!"acio!'lr s e·~: tur,1les, en •Jna exprl':o:l6n cofl'¡:-leja 

de las contra~!cc!onªS sccla!es, econ6mica: y pol[tlcas. 

Conviene recor1ar, ent~nc'?S 1 el a9rlv~nte del 

marce en el 1ue ':.iene su c::;;t~'.l~aneid:>d ~l .::pchac!:'r pcrio-. 

dístico: lo mcrcan':!l 1 y la cc:n!O'rda1!..:aci0n t'Cn as¡:;ectos 

~ue in~r!nseca~~n~r afectan a la cbjdtivida~. Y mu~h::;; m~s 

cuan1G la ?rensa de teor!a c:!tica tiene que luc~ar por 

Sn C::~a lucha 1 la ~rens~ critica deb~r~ buscar 

as1deros, ~efugios, i:l~~es de salvaci6n, oas!s. Y q~iz6 

apuesta dem&!iado -en plena subjetividad- e~ una e~sona--



194 

El sobrio :;nlllsts del :r.o1e~tr;; t-'.:'jt;'·l A:·~'.'l c:r;:, 

nad0s C~a?a ~s sie~pr~ ilu:;t~~~or. Afirma: 

"Hoy :a ¡J!'"!n.:::a ':Offi(.; i1~!·~tt·.1c!.~n ~..;;cial l·.~ h;:i e~ 

jado el :::i.ir.:po 1 ('.a:;l ¡:io: '?ntc:r :;, ; !a ::1du!triu ~criocH:;':.J. 

e;;., una act1vlj.:id econ5rnica ~·.:·~ Sf' rl.ge ;:-cr !a:; leyes del 

pr;:riodistas ::-:.::io lo::: r.:en,.:lor:afo.: r se :--:-fl.er,.. Grar..;.dos Ch_s 

muchas que deb0n cu:;.¡:-:!rse ;:::a:::. esa :-.ut acibr. de la so;::LC>-

~'º• ::)•1e otrc: l: h.:;¡gan tambi~n".c:4 ) 

La exhortaci6n de: müe~tro ~ranad~s Chapa se 

!n:;cril::e, sir. er:1ba!"gc 1 dentro :1e 13. ;:.revalenc!.a de una s,! 

tuaci6n capHa!!:;ta, donde los grupos y lus clases socia-

les subordinadas se ~ncuentran di~!~::o~, cur.~rolado~, a,S 

·~r.ifo::1r>idad scc!al. 



195 

En el fondo se trata dn un sintomu global de ld 

cultura: la manifestaci6n concr•ta de la hegemon!a, donde 

('l consenso se traduc"! en .::ons'.!mi sr:¡o, en merc.:in ti l i z.aci6n 

y comercicli=ac16n de todos los rubro~ 1e la sociedad; i!Jl 

plica, esto, los ~mt:~0: laboral"!s 1 ~octales y poHtico.:; 1 

la v1da cctidiana y la ;:.r:-p!a activida·:! inte:n.::tu..>.J 1 ar

tfsticd ~ '~'cr-at!va. 

Por lo an~':.'."i,)r, !a ~r..:nsa cr!tica, en su respo,!¡ 

s~hilidad social, se (r,frtnta d0 5de una ~estura débil y 

minoritaria, a l.1 ideol.:-0!a de la dor: .. i:-.acl6r. de !.:. sociedad 

te de la enajcra~!~r. 

qu~m&tico que hlcl~o! an~e~!~r~ente respecto de los dos 

bloques soc1.a:es 1 o de= ;1p;ndos, o :lo.:: ar1bic:ües. ::1 esq";~ 

ma 1 p:ant~ad~ ?Or ~a=rn~s sal~uRnte tAcr!cas, sirve para 

r.:~1:-:ensl-~..;~ .~1 ~: :!:>:~ . .¡ l'!:'.':r-: lüs e: ~:e~ ~ce! ~1<>~ "º ~l 

Pl'r "'s:a ::« . .:~n, habría :¡ue d·::lr :,!.:e el. sector 

elitista ·!e la sociedad -e: suput:star.ie:-.te intorma::!c que 

lee ~er!6cicos y r~v:~•as- ta~bi~n, en la ~~~cQ ac~ual, 
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forma ~arte je l&s masas en ~1 conjunto. De 'sta qJc 1 a 

grosso medo, comparte va~ore~, crcer.c:a~, mito$ 1 !~~1cs, 

nociones. 

de les d!f~ren:es b~oq~es, d!f!cll~~n~c pod~1an u~ica~~~ 

esti~icos, r!gidc:¡ o ~~c:uy~nter. As! =~~o un lector asi-

ser t.:;:::!:.·iln un 1t-:::t0~ ~·!r.tu;;~ ::le la rev~st.:i 5l·~c::::rel o de 

1a revi~ta ~· 

Le rJ\fr:-:-er . .:i e:;en:i:il de los indivUuo!:: q·..:t> for_ 

:."::-bre el mismo tcn . .;a er. el n1c::.t:r.to h!~t6ricc q'..le le h<> t_2 

ca1c vivir. 

::1 ;-.rob~e.-,¿ c.::nsisb.• 1 entonces, er. qi.:e la concle.!l 

cia que pr:-iva mantier.e una C':'mpleja r<>:~~!0n cor. 1ive:-sos 

factores de ena!e~ucl~n. Y esto implica una complejidad de 
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vínculos con la mitolog!a y las c~nfusiones, asu~idas és

t~::; parad6)icar.:<!;1te c0rno ::erte;:as ce ·Jn mundo que es, ide2 

16;1came~te 1 un mundo con~~r~~dc sobre !a bas~ de !a ena

Jenac!.6n. 

A fin•f de: S11lo XV: o prlnc!.plo~ je! XV!I 1 el 

f!l6sofo !n11~s fr1nc!s 3acon, ref:~x!ona~a •r r0 l~ci6n a 

la~ con!u::!.orH}.:= de :a. rrentC" h1. . .trnana. !:r, , ... ) :.0\·~i" ".':":::;.r.1Jm 1 

":<p:-esaba: 

"Los 1d::!o! y rr.cl .Jn'"s !'llsa~ 1u".' ·?stán e:-: ¡:-c.:;~ 

si6n de: entendirrle~~~ hu-anc y hcndJffient" af!rmados en 

~l, ne s:l.i.mer.~e !'."' :1.~r.ar; de ~al :;;(ele :;ut: es dlfkll abrir 

p¿!:.c a l.a '.'l?rdad, ::•.•) -::,ue aúr. ~e:;:-ués de hat>,,r -:e-1~.do el 

paso ha~l! ~!!&, -n ~cn~rán dc:6n~e 0~rJ ~ez 1 :e servirán 

de p:~artn en Ja renov~=~6n wisma de !}J ciencias a menos 

c;...:e el hcrt!"e, advert'..do con~ra e! los, r.e hc.ga ~an :l1crtC' 

"Hay ta".'.~ién otros ~ ;;rovEr.!-i:n':e3 1 por de

ct:-lc asl, de: ;a~to y a~ociaci6n je: ;'~ero h~ffiano entre 

s! 1 a los c•J..,les ~!<!me yo 1dolos ':1~1 fcro a c:i·.:::;a del e~ 

merc!o y conscrc~o je 105 hombr~s. !hora t~~r., los hombre~ 

:e ~POC!an ~~di~n~~ ]~ ~d1~bra, y r~~0 lu~ µo:~~ras 0s~&n 
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irnpue:::ta:: :::egCin la cor1c<:'pc.:·~n -:!el vt:l-:;.:, -le ah! que esta 

tru!r de ~!! mann:us e! ªntendim!e~to, y :a: jefln!cioncs 

fen~~rse y resgu3r~~~~P 1 no v~elven lds cosa~ ¡¡ su lugar, 

nl muc;¡o !:'lt:no.:;. P.•";r¡¡ t:.~:n, las ;:ali:itr-as fu0rzan el en.te.u 

di:nicr:to y lo ¡.r::r~·g'::.c.r tcdo, y l lcv<!n ;:or en:!e a los hO!!! 

br~s a mil c~~~~~,,~~~j~: y ~ar~t<l~Í~s 51~ ccn~~nijo nlgu

;, )". ( 15) 

L. v~::.iór. p<:!riodL~.:.:il c¡L:c se tio::r.e S'.lbre la exigencia de 

la democraci~, e~ l~ soc:~~ad ' 1 e~~rs~n~e'' ~e ~~~x!~o, son 

va ut!Jizaci5n propu;and!.:;tica 0 ideol6gica; el acecho 

sistem~t!co med!an~e la palabra, respªcto de ~ue exigiffios 

y er:iersi;.~cs (.:.i.c), ha obnubilado a los ::ropi:is r:Hagn6sti-

dac. 

La con~roversla de los intelectuales mexicano! 
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en torno de esta ~~batida problcm&tlca tiene un dencmina~ 

dor: l~s recl~mos y ]~$ ans~a! ¿e! pueblo mexic~no p~r la 

democracia son, en ~ir~!nos ll~11os, fa~t~s!~s prese11tod~s 

:r!tJ~dm0 nte co~~ ~~c~:\j~dn5 dr ~º socicj~d. 
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:APITULO III 

LA PRE~1A CRITICA: UN DI~CURSO PASIONAL 
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A. Deseos pol!ticos •eraus obletividad periodística. 

DetrAs de la fantas!a v ~es i~usiones da! c~~

b!o social anida un ;o•!nsr•rnto pe::;i sml:>tk: el cl!scu··•o 

de3rr.cant?.do que se reslstra en ~!versos 9~1pos y secto

rt>s de la sociedad a-:':••c.l es, ta~•bt:n, como una c1racte-

r!.st1ca consu..;':.-111c1 al del periodismo critico. 

En s 1 <.:esmcsura id·:·ol6g1ca y a:iel!tica 1 llega 

a p'~ntear sclucl~nc~ casi m~gicas. En ellas g•evit~ m~s 

el deseo que la racir.nalidad, Y ~~rec!~ra que much~~ ~e 

h¡¡cen PXC~siv11s ilu~dones, ·1i;-sde su tr•nch:c-a pedcdíst,!. 

ca, par~ lograr los carbi~~, l~s tran~f~r~aciones o las 

m•1t :icioncs de la soeiedad. 

El pla::f:er·~iento <je Sacon poc!r!a ~er aplicado 

al r@rlcdlsmo cr!t!co. Un! no~•~n fal~a r~dlca, reitera

mos, l"n PJ '°up:.ie;;to de :ue !-~ sodPdi!d 1'lf''<icana :'.!•Jit> .. e y 

e!:f-~ e-r.!giend-:i !a derncc··-t-hac16n nac!ori'l.l. '! pr"d,;i~~it: 

nlng6n 1n1~=~dnr, n!n;·~a vrrlable sen~la c~n clarid!~ 

-:".:. :".l ;-irete:ls16n tenga v~"""" ~e re:.llrlad y obJ'."~~vi:laC:. 
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Dura~te los 6ltimos a~os las m1r.lfestaciones P.Q 

líticas de enfr-,.ntamiento y :uestionamiento al pode:, e-~ 

~~ renel!ones contrahcgem6n~=rl5 7 ro han sido rlesgosas 

pa:a el sistema. !Jebe ~.eñalarse, <;!:. er·bargo, .;ue 111 di-

sS d:::ncia ~:i cli v~:_.rf;:-:;. grt:r:?ioz de trabaj.1do.res :H? h.:i :nant..s 

~ido const ·::n!:c 1 ~:..r)."lte 1 ;i rr.~yor parte rie 1<1 d~cadil de 

res, en~re 1):r0.;. S..J l'Jcha ha s:dc, "''1 lo ezencial, pot' 

Ja re1vind!~aci6n de sus d~rechos y por la 1errocratizaci6n 

de ~us instanciJ~ gremiales. 

P<ro estas luchas sindicales, ade~~s de las par 

ti dilr ias de• orlen taci6n de~ocr-~t ~e~ y socialista, no han 

podido trascen~~r su~ esferas estr-echas y minoritarias. 

Y no han hecho mella, por ejemplo, er. el caparaz6n del 

slndicalls::io of.ic1 al, r·aratJet ldo en organi zacicnes mons-

tC'\Jo C0C110 i'J -:or.gr-S·) dr;-1 fióbajo, la ".:cnfederac'f.n ce 

Trci~ajador~s de ~fxlco, l~ Fed0raci6n de S~nd~catcs de 

Trabajadoces al s~rvlcio del tstado 1 entre otra~. 

~n este ten.,r .. de.las manifestactcnes ce la di

sidencia, que tienen reiac:i.6ncqn l;. exigencia de la de-
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mocracia 1 c'urante :a con.1-:!morac16n 1 por ejcr.·plo 1 del d!a 

Prjmcro de Mayo en 1984, ::es, 1986 y 1987 1 la particip.! 

ci6n de le~ trabajadores independiP~tes o no o!!cialistas 

fue con~~stataria, pero su fuerza numl!rica ha se<JUl de no_! 

trando la con!'tancia de su m1nor1a. 

""l margen 1f: ~lgunos incidentes ocucidos dur~ 

te los desfiles de los t.-ahajadores -co:io 111s bomb .. s mo

lotov esta~ladas en P11lucio Ndcional, o el enfrentamien

to tísico entre '6vanes estu"iantes y trahajadorf>S contra 

la polic!a-, la dl~i~encia obrera y lP djsld~ncia pol!tica, 

inclu~da la "nueva~ jiscrnpancia formada por Cuauhtlmoc 

c.§rdenas, no son una fuerza sustantiva en la sociedad ms 

xicana que ponga en peligro a los g~Jpos pol!ticos hegem~ 

nicos. El control y lñ corporativizac16n son 3ún instru

m~ntos estatales. 

c~n un entusiasmo, enpc10, propio de los voce

ros doctrinarios y ~artidarios, la prensa cr!tica inter

preta y valora con grandielocuencie los actos y los he-

chos de ios grupos :ubalternos y cisid•mtes. 

Por s•J ln.11ortanc1a y s! 9ni!1caci6: simb61ica, 

nos permitiremos r2prod1.0cir !ntt"gro un editor!c.l del di~ 



do La .Jornada, a r,ro .. 6sito del .::-:>sfl..le cel .,rbi:ro de t~ 

yo de 1gs6. Con C>'. tit·Jlo ''El corn.-·romis" ce y •:on los tr~ 

bajadores", aoor<ia un dSunto er. torno ,: cual se h.:o .-lis~ 

rridc tambH,n en es \:t! tréii'ajo: el del pacto entre lo·, tr~ 

tajadores mex.i-::anos y el ::.s:.100, n pesar de que los pri::i~ 

ros han rcsent!.do y re-sisti.:!o h.ista l d saciedad una poli-

ti.ca eco;;.~m!ca contra::ia a !l'~!'! intr.reses, otee La Jornada: 

"lCbmo l'X¡:licar que en M:?dio de •ir.a ,:r:lsis cu-

yas puntas m~s filosas hieren cotidi411runente a tos trab~ 

jadores 1 ~¡s de un m1116n dr. ~stos ratifiquen en el des-

bl1..:a7 

~inlar!a como ooreros d~mados, sumisos servi:~e~te al P2 

der póblico y a l~ fAscinacibn, forzada o no, con que 

s..is l!derl'.; l.::., -:autivan, ser!a:nos una sociedad descast~ 

da si 11ria de sus ¡>orciones más ~c~ivas 1:st::.ivieru de ese 

w>dc s~~~t~dE. E~ verdad que la despolitizacl6n y el t~!u~ 

fo dP: indivic'1.::lism-:- '°'9º~sta hw1 :n•:ll :,cJc :.:i. conclencl;i. 

je la el ase obreni. Perc también es ci;:;rlo que en la ir.es.!! 
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provocada mfis da~o a los trab1.1jadoree que la paulat!~.a, 

pero no inevitable, corros~6n de sus condiciones de vida. 

11 ,\l ;->r:.·se'"ltarse ante el PresidPnte c!e la RcpCí

blica no como una r.-.u l ti tur~ al rada, ahogada por la ! rri t.!!, 

ci6n qJc nace <lel empobr~c1miento 1 sino com0 ur ~espons~ 

ble a9r;;,;.mier.to q1Je aún c0nffa en la insdtucionalldd, 

el mov'~lento obrero ofict.l plant~a ~l:~ncio!:~~ntr yn 

desafío al 9Ql->it?rno. Est-:- tiene t 1ue ·'Star u la .:-Hui:-a <lel 

compromiso que 'l\.!S al tactos obrl'ro:; cumplen rigurcs.:i .. 11:-ntc. 

H;,sta ahcni 1 y espec.:.alm<;;nte <:>n los tier¡;os recientes, 

esa al:anza política se ha resuelto de modo adverso a la 

clase trab,;jadora. St: nni;:::.ñada ;ravemente quien su;:.u:;:'.!, 

ro que la prud•:mcia laboral 0s señal de sal:isfaccHm, y 

en tal creencia !::>uscara i¡ní,unldad para nU"VOs y permane!!_ 

tes g.)lpes a la e<::onornla popular. Si la pres16n sobre 

ellos contir.~a sin alivio, ~n d!a serS imposible cubrir 

la factura que deba ~~garse. 

"lle all! 'Jna realidad ir.ne';lühle: con loi: mati

c~s que se 1ulera 1 los ~ayeres s\n~icatos n&c!ona!es, 

las rr.~s ¡:-oderosas cen tr; les .::poyan a 1 gcbi e!'."no cuya poli 

tic.:. econ6tl'icc:. '10 los fa·Jorece;. Jl!~.~.: •. <:sa realidad hay 

o':ras, igualmente l.nsoslayal::oles: ur:a 1 ¡::irinci¡:ial!sima, es 
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la e~ergencia de nuev~s corrientes que, con prudencia an! 

loga al Congreso del Traba jo en cuan-~:> a no a•:spiciar pr.2 

vocacio.1es, experimentan .sin emb.:irgo la nr>cesidad de de-

nunciar en vez de brindar a~0Y\' ·ll <J,.are~o estat;¡l. se 

trata de una o;x:i6n tun vfilida como la primera, as! la 

composic16n numérica de una tendencia y otra no s1>a toda 

v!a contrastable. 

"La moderaci6n cbre:3 no apar~c16 sola en el 

escenario del primero d·~ c;ayo. 1.ubo un inci d(':'ltf> provoc!_ 

~o~ frente al palncin ~e aellas Art~s. Se SJbrA si t~s 

autores son j6venes nercenartcs o expre5an el hartazgo de 

qui ene; ya no ~r.nf!an .11&s que en la v!.olenci.:.. Se sabe ya 

desde hoy, er . .:11.:.,:ijo, ::¡ue l:. reprcsi6n a lus co~ti.:~eras 

y a los acerero• de Chihuahua enser.a que falta en algunas 

aulorida· i::s, p.:-ud,.nch sc.:i ... jnnt:.1? a l:l de ~os trabajado

res,.. ( '1) 

~on una atractlv~ rnte:r~~ac16n, el diario se 

pr"<;:oJnt;;: lC6mo explicar que b pes<'r éP. la crisis q~1e les 

lar~~.ma, '"t:.; de •rn mil~ 6n de o::r-.ros rc.tiflque ~u apoyo 

al gcblt•rno1 kápi<';-.:ní:·1~C ;e ~·?" ·:r.dl .~. La 'ornada y i'll mii 

r.-o ti1?i..po se puso en guardia: hay ·-1•1-. , .. huir l :i con test,! 

ci6n ••facilona" relativa a que los obreros f'sttln domndo.s, · 
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s~miso&, fascinados o cJutiv~s. 

en clll'1b1o 1 se~ala el diario que la conciencia de 

les trabajadores l'\e·dcanos les conduce a actuar con "mes~ 

ra 11
1 "prudencia" y "'ll0:'.•:r•ci6n11

• P"ro es precisamente en 

uno de los t'rwinos que niega La Jornnd3 donde se hnlla 

la :-cspuesta a su prPgunta inicial: el asunto faf;cinaci6n, 

Le cuesti6n puede abordarse desde dos niveles: 

1)La fas.:'na:::i6n ~el pod!·r. 2)La f •. scinlc16n 1deol6gica, 

En relaci6n a la ?rimcra pnrticipan, de nuevo, los líde

res y cuadros de diversos gr~dos ¿e la cn~ta obrera ofi

cial¡ es decir, b clase poUtlca pi:·:imldal del sector 

obrero y sindical que tiene como una de sus normas la con 

s~cucl6n de ~~oicion~~ ¿entr0 del aparato estatal, 

Lo anterl,..r se l:raduce en rec,:iidurfos 1 $ín':lic;;it~ 

ras, alcal~!as, di;~taciones locale~ y federales, cargos 

direcl;ivos en la b·Jrocrac1a 1 sr:nadJdas, incluso gubern,2_ 

turas, subsecretarias ¡ h~sta secretar!~s de Estado. Es

ta ~arana de rPcompensas políticas, que se com?lementan 

con canonjía~ e:~n6~icas 1 sigue vigente en la cor?oratl

vlzac!~n o en la al!anza p0l!tica. 
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~n lo ref~rent~ a la f asc1naci6n ideol6gi~a, 

part:cipa tarnbié~ la d1rigencia obrera, que est~ conve_!'.! 

cida1 con sus obligadRs ~~tjzcc!ones, de l~ justeza y de 

le~ principio~ <m~nadc~ da líl Pevoluc\6n y del pacto so

cial, R'1nque el E~tado na haya res~ondldo 11 ~ líl altura 

del c•:IT'promiso que sus al iad0s obreros cu1'1plen ri gu:-c"·'.l-

rnente". 

Adem!s de es•e convenc!mlento polltico-1d~ol6gi

co de los dirigente~, l~s masa: o~reras, en tantc que aGn 

no expresan li'!:-re y organb:adamente 5U na!estar -y ·~l 

que calla otorga-, de herho con su "'l;ooll ticii;r.1011 o su s.!, 

lenclo y :::onformic''d :wa!'!n el pacto y el cornpror'i~o con 

el El'ltado. 

Si se ;:r·"~'0ndc 11n an~l isis i::- ,-.f¡c; cbjE:Uvo pcis.!_ 

"lle de :a real1c1ad n;ici7'nJ1 1 n<' ha~· cleri:cho -te6:-•.co- a 

¡:l·1nte?r 13 !ci«a cic <.¡ 1.1e lo:; trab;15odores mcx!-:::inc::: se en_ 

cuentr~n sat:sf ~~o~ cor lo obtenido has:a la fecha. La 

adversidad del pacto indica clAramente que las necesida

des de los trabajadores s6lo han sido cubiertds Pn nive

les de sobrevivencia. Fre~te a 0sto los ?~nanci·~os han 

resultado los ~ropios l!d~res, la clase pol!tica y la vg, 
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raz inicia~lva priva~a, quie,.~(!S han Sl~ueadc al pa!s y 

han sbusado de la ~ropia conformidad y domesti~~~iento 52, 

cial de le~ tr~~ajadores. 

Durante a~0s, lustros, d~cadas, la fasctn~ci6n 

"" torr.c al poc!"'r )"., s.'..do un acicate ¡::·>c·a »1 !"c•1lmi~nto 

obrero. En virtud dPl entr,,guisrno d" los d!ri:entes se ha 

frenado la ¡::otencial fortaleza slndic~l de t~~>:ico 1 ~r.trP 

otros factores, por lo prc~ia fascina~ifn idecl6;l~a; ¡::cr 

ello, se h;i fo:: jade Jn ;novimi cnto O';.t"("!°O cerer.di~ntc 1 CO!, 

porat:'."'lzaco e ~ · •tr-Jrr.,,ntoli: ado pcr el gobierno y el E~ 

te do. 

, . 

o~ ;rento, hoy, alsunos an11 lst"~ en su af,r, e!!; ; . 

~C's¡;c·;_.'J 1 pretenden M•Jlar la historia ¡Kstrrevoluclon! 

ria, al cx';re"'O del es:::~no": J ¡::asional: ":>er!amos •Jna S,2 

ci~dad descastada si una de sJs p~rcioneF rn&s üCtivas 

(el movimi (!n to obr<"rO) es tu vi era de .-:se modo so:r.etlda" 1 

se die€. ~.,-, .:;i : ~'-'::::-:-~:-! .: 1 udido. 

Pero cu~n~o ~"~ recono::.:r la realidad de la dcs

poli ~izaci6n por un l3dO y de 1as actitudes eg6l~t~~s e 

indivic!1,;alistas ¡:-:r otro -:;ea de los : ideres obrero's, de 

los cuadres interm~di ! o se~ ~e l9S ?rcpi~~ bases-, de 
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hecho están reconoc16noose los efPctos nocivoJ ne sola

mente de lo~ medlos ~Js1vcs de co"un!cJci6n 1 sino de la 

expres16n 1nt~rpers;nal y p~l!ticl de los g~•- -f 1 secto

res e in~ividuos que sr?vitan con y ?Cr la alienacJ6n de 

sus vidas, de su •rabe jo, de su co~!.dianeidad y de :;us ª.! 

plracior.cs. 

La mesura en l.;;:; :kr""andas sindicales, la ccrs!:!_ 

ra en las reivindicaci(·.ncs laboralef, no han sido ar::tit!!, 

cJ,~s c..,yun>;uralcs y '.JilS?.jcr<-1::; del rr.ov.1.1r.1.·,nto obrero cfi

ci al del pa!s. Ha sid0 su sino, ~~ ~~nt0ma 1 su manifes

t aco~·n c:•ncret :i a lo 1 <!C•JO ~e l >i !~is tc·ri c. cont ernportnea 

nacional, Pc-r c1lo 1 lü t.,•iis de ~11e Li c0nc1 ,,-,r;:ia obrrra 

se ~bstiPne e~ su~ ~c~~ncas y reivindicecloncs pnra no 

rrovc·:::;ir un e~':a1Hdo sr-:i<1l ·.¡ue supuest'llTlente j'.'lrovocar!a 

mayora: ~aftos a los trabaj~~cres, resulta una tesis, en 

lo esencial, err6nea. 

La grave•:lac de lz: fC1scinaci6n ic•-ol69ica estrl, 

~a, pc-r ello, en cancelar, r:llsminuir e incl11so olvidar la 

magnitud Jel deter~orc ~oral y ~atPrial de los gremios de 

trabajadores del p8ls. PPrc curlos3~ente se desarrolla 

-como exprEs16n de la ideologla d~ffiinan~e- l~ -.cencin 1 

le i l•:siln :;: rl íl'itC "e l<. reC'.lpenci6n y •?r<itl.flCt-c.t6n 
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post'.'l;!.or -t11l ./f ci cuando f'inal.rr,ente concluya la crisis 

econ.Smica mexicüna ~ue t~tos ;:iret.~Y~c:; y ju.,;tificacioncs 

forja-. 

La ?CSlble existencia ~e la rebc\16n ?osiva 1 de 

~na prc'::Ast~ callada o de un ttctesdf{o s11cnc5c~o" rlc l~ 

clase o!)rera r.1 gobierno -)' ;-urlltr · r-xt >rcr:r.o:c cc•m::> un d~ 

saf!o de la scciec;,c! <>r. f;'l ~a)'cd~ al 9obiPr.10- 1 no •.'S r.1 ~s 

'111" una el"<"\Jbraci'i11 f.:ir:::i.c!a 1 una invc,r,-~t~.n ;:irc'lL":~.da por 

los d.-~r:-0;. y las subjetividades 1.;;,ol6cJi.:as y ;:-ao;'.--n;,l .. s. 

Con <>Se tlpo dP. plantea~i~ntns per1od!stices, en 

cierta 'cm3 mfigic-;~, :.e va r!'.'orzando '?! í'S'::ado o la sl 
t~aci~n rle en•~ennci~n de la clasP obrera y de la socie

dad en -;•1 con~·,nto: !crrelmonte pue,le er::¡;.-.~ar~e a ~r1>".'r 

r¡ue r".!a!mentc se est!i ~n un ¡::i;;el e.1!.ncn':.e.T.er.tc a-::tivc, 

que se ti•'ne -í,or ¡·arte <:!~ !a 5or~er..ict- eJT.1nen~e!1'ente una 

concit:ncle clan sobre :!." dt•Jacl.An social, pol!tica 'J 

cultural. 

Pero este no ~s mhs que eng1~0. En e5te caso, 

los V<.!ores ideol.S9iro1 ·Jtilizados fr-e<:·~.,nt•·"'.'ente !)0r el 

pod~r pol! tlco ~'ar: aplazar !'\a ti~ f 1•c':.orr.= ob•·r:ros o pop~ 
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lares, com~ l=! "mesura" y l:i 11 cnrdura11 son utlll-i;:do! c.::_ 

~o virtudes y mfritos de lns trnbaja~nres, por p~rte ~~ 

la prc~s~ cr!t!ce. E' este caso, los voceros de la dere

cha, o la prensa proest11tJ.l y la ¡:iroQm:·:resadal pudieran 

ex~lamar: qu~ bien, si no car.:bia nnda pero se beneficia 

n•Jcstra democr 1cia, !:>ienvenldcs sean los dl's Hos sllen

ci~sos al poder. 

En el discurso period!stlco, en este caso el de 

ta Jnrnada 1 se recurr~ constintemente a las d1cotom!as 1 

a les axiom~s forzad~s o a las fal11~ia~ inating~ntes, que 

c~nd1c1on~n desde un? p"rsp~ctlva l~ngO!stlca a loE lec

tores. PlMtea, ¡:.or cj'-':nplo: ''N) es v1>rc1ad '!lle no ¡;asa n1!, 

da y que los trabajador~s es~~n dotado$ de una r~sisten

cia ilimitada". 

El diario razona con la ~crogrullada de q•Je los 

trabajadores no est~n dotados de una re-;istencia iltm!t,! 

da. ¿Qui~n pocda s1;poner 1ue .,.1 sP.r hui:,r,• ' ~en93 una r~ 

sistenc·.a et:~rna? E:l recurso arg1.:mentativo es 1 ader.i~s de 

elen:cntal, una di ¡:-lomlitica des:.:!.li f!cad 6n ')Ue ¡:;uc!o haber 

r~zado: quien no ac~pra ~\s razones es un perfecto igno

rante. Y viene entonces el discurso ideol6':)ico pri;scmtado 

como discurso te6ri=o: o se ~rre~lan lo5 prcble~ns o ~e 
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¡::roduc" el acabose y, por S'J;"'l! :i:;to, la r"""oluclbn. 

De hecho todo el ~di~orial es un~ co'1clus16n 1.!!, 

a~~ngente. &s decir: ~l ci5curso se sustenta P~ ~vi~en-

cia'! y :-hv1P.,1¡,di;:; p.:r'" pes tul :ir t; .. s\~ y ju\clos inr -nme.!!, 

surlble~ e ilusori03 1 pero que reciben un trat~miento p~~ 

vio de raz6n ~virl~n•e y hech: cbvlo. cuando se aborda Pl 

asunto de la mesurt. 1 es evidente qL1¿ en jet~rr. .. ' 'lildos mome.!l 

sos social~s o pol!tlcos es necesarl~ su utilidad. Fero 

ello no es n~n<;,~'.'l pr•·texto ptíra procl.1:1-,,.r :;ue i1h! cstfi 

u~::i variable -pnra el caso del movimiento obrero cflcia1 1 

no es de dud;irse en el caso óe los lnde~-·ólentcs- 1 una 

arl~ta de la conciencia de la clase obrera. Si de ell: se 

tratara, por otro lado pudiera llegarse por ejem~:; a ~.l 

te. otro tl;>o de cc-'1d11~i,.,ne3~ ':::...'., el movimlent.) obrero 

mexicano, a pa-tir de l.:i 1n:•1std,.llzad.6n inic! 'lda en 

i~~ ano• 'Jarenta, se ha caracterliado por su ~1st6r1ca 

conciencia de r.la:e, bas.,~-; ~n su rE:s~.:Jn.5ah.Llid:id y su m~ 

sur a ••• 
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Debemcs sef'lal11>· 1 por otra parte, ~ue en i;u.:into 

a las ideas del cambio sC'cial 1 E'n l.> sociedad mexicana d,, 

lo~ ~ltirnos a~os destacan dos h~c~~~, referenciales en la 

indagaci6n del infortunio nacional y d9 o.u ~l~~nÓ5lico. 

Estos acontecimientos ~on, ~n muchas fo~•as, contrastan

t~s ent:P s~. La Ref-:.~r.3 ?olf•ice por- un l"''C', .:crno ape.r, 

tur" del Estado, c-:-r-o lncorroroc16n oflcios,1 J~ ,1grupa-

c!cncs de t~n~~ncl~s 1~qulerdlstas y socldld~~6cratas a 

l(•S q1..u::he.cf'res de •1n;i par'.·~ dd pod•!r (el Le,;l :ilativo)¡ 

y, por otro lado, la socl~~ad ha resentldo el fortalec1-

mie:nto <:le lus me::Jtos Plectr6n1cos privados '/ P'jMic".ls 

ante la aqui~senc1~ e incluso el impulso del Estado. 

Con estas dos cajas de resonancia de la moder

nidad nacional se ha venido, U:ambH-n, n:a1ui~:<.ndo el ro.:!. 

trc 1e le rnallrlad social. En SUS 5rEcS ce influencia C~ 

~ñ '~bito de reson~ncia hñ exhlbi~o su ~r11scendencia: su 

e;-,crrre 11lc<i::r.e 1 lo~ l"lf'c!ios rrasivos¡ ~us 11-nitaciones y 

~' dependencia del Ejecutivo, el Congreso meYicano. 

Ubicados en s~~ r~srcctlvas esferas pol!tica e 
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Ldeol6gica 1 tales h~chos -lo~ ~ed1os electr6nicos y la ~ 

form~ P~lltic•- h;in s\do lmportant~s en 1~ def!nlc16n de 

la socledarl mE"xican¿ ar.tu al. '! r.:iro r"~·;ltante de !<1 cul 

tura nacional, quE" tl_~e~ rstrnch~ rclaci6n con los dos 

hechos a los ~up alu~imos, s=n la CGnCDpci6n inte!~~tu~l 

y an<:?Ht1ca del pcrit-.. ,~l!:.'.TJC, cdticc- por un l·.c•.~, y la v\

s16n hegem6ni<:<· ~e 1, so,;l"=''';,c' -cc·nfcr"'id':~ 1 ccnsumlsmo, 

allennc!6n- QU" sus~enten Pn lo g~~eral los ~ed!os masi-

vos de comunicaci6n. 

Pl contP.xto c'c 1 ;¡ ?efo::-m;, Pr: 1 t ti ca se !'vm ·ll fundido en 

sncial en el paí1. Y estas Ideas, entre otros sentidas, 

han apuntado hacia la consP.cu=i6n de metes ~lausiblcs C,2 

mo por ejemplo el laxamiento del omnímodo ejE"rcicio del 

poder -s1 nbo!izado por le paterna~. fi;un del Jt~fe tJe la 

Nac16n- y hacia la conquista d~ ins~ru~cntcs eficac~s y 

reales por la democratizaci~n. 

TPles ideas, deben su origpn y su ~anifestaci6n 

a la induda'l)~e eY!stencia ce un liderazgo pol!~ico »hus1 

e5 decir, al fen6meno presidencialista del pa!a. 
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Un dPtalle CUtioso del poder rol{t\cn mexlc2no: 

durante el mundial d-:- Fut'bol "~'.l!xico 86 11
1 ;'l'.:-:· c·jem:.-10 1 al 

presid~nte Mlguel de la ~·~rld Hurtad0 1 se le org~~1z6 

Lin.:i. entrevista d~ semblar.::3 1 a r11!z Prot•''leme'1te lle la 

~ .• b!2n endilgado du•~nte la inaugurnr16n ~el c~rtamen. La 

en':rev1sta, efectua .. ~a ;:i0r los ped:-dista.: G·i 4 11,:.r:T'v Ccho¿ 1 

de Televisa, y Angel Trinidad rerreir•t de la estatal 

I:rcv!s16n 1 1nt,.nt6 !'lo~':rar, fundament~lr.1ent~, a un presl 

dente apari'tll<', cordial, br011lstd 1 sln les fOrTTl'!llRmcs de 

'~ lnvest1du:-a 1 que se cxprPSabJ como un snr hurano m~s 

que r.omc un ser que encarnaha al pod,.r. 

Tanto hablab~, el President~, r.le sus problemas 

p~rsonales y -:c-tidi::nos, como ele Pcono:da 1 polftica 'J 1,!. 

t<'ratura. ~n esos primor's d!as ce junio de 198~, De la 

~:.1r.lric exte!"'1D!:°'a ·1ue las úl::imas dos r.ove'as que hab!a 

le!do eran La casa de los es~!r1tus 1 una garcíamar~u1a-

na obra de :sa~el Allende 'f Sl arr.r-; '..:.~ '<"s t!,.,rrpo.c: r'cl 

cfl~ra, p~ec15>ment~ ~e ~~br:~1 ~arclJ ~trquez. 

Pt'ro nl le. :--reser.':,cl6n apa-:tble y cvlf:a !>O 

tor.,o ;il pcrson11je puede C'l"\CPlar uno ~e los mfls graves 
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'.'lroblem&s nacionales: Pl ¡:.r.-sl<'<'r.cl • ll:;rn"• !)e la ¡:iersis• 

tenda, ror e:lo, de es~e ft>r.6me.nu de l·· vió;:i n:lcivnal 

han dPpend!do en ~r•d~ ~~p0rta:1te Al surg1~lento ~~ l~• 

'".ll'.'~s 'JUP. exi~(·n la co!"art!.clp1ci6-: dd u:;n dd r,cd':'r 1 

!ceas 111e 1o 1'11s•C' pu"de:1 ser 1<"c•!1~;¡d;;s -·n nr<;i•·n'~:"'OS 

privados o independientes dPl Sst~do que entre c!ert<"i; 

~(ctores y per~('n~jes oficlallstas. 

Lai; 9r:1nces 11 virtudes" del ~,r'(si<enct;.l1srio '11'~ 

dt la 6pt!c¡¡ ~·': c:1al l''.).-rrcen <;iernpre en re1 ~cl6n ~1 he-~ 

hre concreto qu~ c~t~n~ • la v·~~r~ ~acl~ndl y de ah! se 

expan~e hacia !a instlt~~l"rJ!\~ad y 1~ estabilidad ~el 

r~gi:-·er. p:il!tico l".ndc<>.no. Y los con•;atid.:is ;;nmdl"5 E:!'"r.s:_ 

r~s, tamb~~n r~ la t6nica oflc1•1 1 s~r~~~ :l concluir ~1 

sexenio y l;,~ c'JlfñS ~e ~~r1gt::1 -arri! {•l man!0ul'?iS'"·" d1> 

l~ cultura ~olftica d~rrln0n•~- contra el mis~~ h~~~re que 

ostentó la venera, mas no contra la Figura y el mito del 

poder o contra el presidencialismo, 

Junto a esta v1s16n maniquea y superficial, se 

encuentra el grave problema de e~ ltu r,, política q•Je ha d~ 

jado como secuela el fen6meno de la unlpersonal1zec16n 

d'°!l poder. L11 idea, ar¡u! 1 no :''? rtsf.r! nql· s6Jo a lo que 
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tiene que ver con el Ejecutivo, sino que el s1ndrc~c de 

la unlpersonalizaci~n del poder, como modelo, se extiende 

y se soci11liz;a hacl3 1ma diversidad de aspectos sochles, 

pol1ticcs, juridicos, y en distintas instancias de direc

ci6n, je'aturó y llcnrazgo. 

Para ter.er una imag.;>n rn~1s fl 1?1 de es';cs e~t.ilo~ 

de! po~0r rol1t!,c 1 ~)l?~p!ifi~ar~~os c~n un a~unto de ti-

;:,~ e :ec tor¿l. Er1 L n re~:or- taj 2 d~ f:-01".Ci seo Or t.i z. ? :nch~; t.i 

~~=:~~ las !?le~ci-:-;.r:s o-::,1rri :~s ·:,n Cf,ihuahua a :í.e'".!ioJ05 d·: 

c;ue se df?n· .... r.c~ür. : .. .;.~:-.:-: "]ra·.,·~;;, ~e ' 1 f!l~!"' .. t" ·?r. el ¡¡/,t:.0Jo 

;.eri(.·.:!!~tico un mc:.ir1isr..c al.:.••;l,;.n~e .:t'~-? ~u;.:.3:ita J. la re:a

lid~d y que e~ u~ sertldo lato una cxpresi~n ¡un deta::c 

E:l 1~ =-= jul!o de :9éí6 1 er1 su ac.;st..irr.t.rado ei:tl-_ 

lo de '.'rl i br i 3) 1 P~cc:""Q cütcce6 as1 en su pcr tada: "Chi

huahua, la ir¡;". E:n el interic::-, como -::abez.a secunr.!aria: 

"rras del fraude, el :nan~rulf'o l.nfcrrr.ati'Jo". '{ 1 como ll~~ 

1o p:-inci¡::-al: "Tamoiér. le. !.nd!-:;nociér. se ¡:..r('Vi6 en Ch~ht..2, 
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ría ~e C.~bernac16n qu~ di:eñaron e! sofisticado operativc 

P'ra evitar e como diera lugar un triunfo de la :>posici6n 

en esta entidad, no tGmaron er. cuenta que Bartolo Olivas 

Loya, un ¡:obre ladrillero, l<.'go y enjuto, ele 70 ni'ics de 

edad, es ante todo ur ~o~bre digno. 

"Cuando Sdrt:>lo OHvas loya -luidas svs ropas• 

polvo::;0r sus z.,.-¡pi!tO!: 1 destcf.1da su cachucha de be1sbol1,! 

ta- acudi6 a vc-t rr 1 a l ¡,5 d: 15 de la mar'lana del domingo 

6 de julio, d !SCubri6 que las urr.as est<1bM repletas. E:n 

un instante pas6 de la incrcd•J lid ad a la .• nd 1~rrnci6n. y 

dil) la voz de üar::-.a. 

11 a2<.1tada es" caso p¿ra descalificar f:n su or.!, 

gen lo:: co•nicios e!t,.tcles, porque es prueba de un Llegl 

timo, gr,iv1simc- ".'!anejo de bolct.~s :l·· vctaci6n ;:ior los º1: 

g< ds1nc s elec:torales¡ 9ero lo ocurrido en esa cas.i.lla, 

la 95-B del Prir!r Cistr!~o, ln!t'l~da en una colnnia 

f.ri"letó1 :a del noroe:stt> de l~ cap1t:o,l r.hU.uah·~-::nse, es 

uno de los ci""tos de e.lemplcs -muchos de ell"'S con5tat.!!_ 

dos direcl.:arr.ente ?Or Pro"'~~°' 'JU"! configuran :.a conzu··a

c16n de •.1n fr;,!Jde !lcct0ral .. :'I todo el es': 110. 
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11 &1 opar11:1 vo gub irnamental se h11 cumplido pll,!l 

tualmente. lPS med~d~s previas y las maniobras durante la 

jrrnada electoral pl~neJdas Pn Bur.arell 1 se real1z~ron, 

E'st~ r:r. rn:ircha, con t-odos los rf'!cursos imaQin<.bl~-, la 

fase d~ 11 lcgitimaci~n 11 del triunfo del Partido Revolucion! 

rt(, In-·titui::!onal en prktica1Tente to Jas 1 as pe s.!.c!r.n.~s 

en dis¡ uta: gube:-natu r11, 67 pres1d-:nd c.s rr.un!ci ¡::al el! y 

cato1cP diputaciones locales. 

"La grar. diferPncia es la re~ccl6n de amplios 

::;nctot"'S de chihu11hu en se!! 1 1ue des;xi~s Gel ~stupor inmov.!, 

lizador de las pri~cr11s horas, han llevado su ira a las 

c11lles: marchas, bloqueos, plantones, paros, r.i{tines mu! 

titudinarios. Y, sobr<? t0do, l 11 in. 611ta amalga:ns que se 

da <:>r. la protf=sta: panistas, socialist.;s, empresarios, 

campealnos 1 sacerdo€es, ciudadanos cie toda.s 1 as condici,g_ 

nes se suman a la demanda de an•Jlaci6n de las elecci:-

nes". <2> 

Mezcla el• reportñ:<·-editorial, donde ,se conju

gan hechos e lnd1gnaci6n periodística a trav~s del !neis! 

vo estilo de Ortiz Plnchettl el textc es un testimonio 

en torno al ejercicio del poder en M~xico en relaci6n a 
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la dem;:icracia y corno una here_nciél .l.nsosll!yable del fen6m~ 

no rlc la concentrac16n del poder y del presidencialismo. 

Pero tamblén muestra el rerortllje -01 cnnt·.ro !!!. 

prcsentnt5vo y s!r.1bolo es la f19ura de Bnrtolc 011.v.ls Lg_ 

ya- c6mo a trav~s de 11n c:!oto P"riod!stlco se generaliza 

una sltu;;ci6n de descont~nto y de "dignidad", El ~6todo 

pericdístlco -v~lid0 como ~ o mecanismo de acerca

miento de la "erd;;d, invi¡¡b\e C'.:'mo un eje!l'plo d-: retrato 

de la verdad- delata ~l mismo tiempo a la pazi6n convert! 

da en obsesi.Sn: 1>l p1'ÍS ''quiere" cambiar. 

Detd1s de los datos, las evidenc~'IS i' los eje!!! 

¡:los de l<. tr-apac.:rh. "legal" del fraude, se m;;dft ?Sta 

en su esplendor la urg..,nc.:.a e,'ito:-lul 1 en -:>!:l..:> ~aso óe 

Proceso, por mostrar la "ira", la 11 tndignacl6n 11 chihua-

hucnse y nacional :¡ue r.:-c.laman carrbtos en el ejercicio 

po1Ítico 1 abol1ci6n de los vicios Cuciqu;. les ahord mode.!, 

nizados con las c0111rutadoras y las estrategias prEviso-

r?s de la Secreta~!a de GobPrnóci6n 1 c~mblos que ocurran 

como sea, con quien sea y a como d~ lug~r. 

Innegables, como s1ntom3s 1 son las accionas de 

rcclam" y rechazo al podi>r en ~:~xico por parte de dive.rsos 
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sectores y gr-upos d, la :oc!Pdad civil. Pero igunlrncn':<! 

patentes son los puntos de conde par~.en 1 as acciones del 

reclamo : del rechazo: los c~ntros intelectuales y pol!t.!. 

cos que p!"ccesan i' decodifican, O::.ln<Jlizan y encauzan, en 

con:.;ecu~ncia de ::;u~ lntercSC'S '!lpecífic<'s, los síntomas 

de lar-calidad soci<Jl. 

As!, a~te la existenc~~ de un mismo problema 

(los votos centra el PRI o en favor del ·rAN 1 o los posi

bles millones ~e votos que capte Cuauht~moc C~rder.as, 

sean ~stos los sufragios clP lü conciencia o el raciocinio, 

seC1n lo:. del encon:.:- y .•l cc:·a.Jc;, ~ew :-"; r!i" li-! Íili'~:!.a 

contPstC1ta~1~ o la protesta 1~o&vida} 1 las crg~nizacicnes 

políticos y los cen'::rrJ<; Intelectuales, m•;diante la deco

clific-ac!6n1 llegan :i dl"'tt0-rmln.:;r qlc ~l 1!ntor-l electoral 

contiene un!voca 1nterrr~taci6n: la neces!dud y la urgen, 

cia de un.:i pt"C'funr!a democratlzaci6n c.·Je exige la soc!.edad. 

Empero, la necesidad y la urgencia le son propias furda

mental111en';.e a tales organizaciones pol!ticas y centrns 

intelectuales. 

~e cual~~t:r 111anzra, l~ crítica y el cuestion.! 

miento i'I la pirotecn:a t~-cnocrá!:.1::3 c"~l fra:Jde E>lecto.ral, 

as{ como l~ p0sibilidad de su errac1caci6n, están en rel,! 
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c16n con la voluntad del poder político del pids y con las 

voluntades de centenares y miles de blbitos y esferas de 

pequcl\os podr.r~s, d1strlbuldos en la P.epclblica Y.ex1cana. 

&n otros t~inos, los vicios o la antidemocr.! 

clil en ~co -1111posici6n, violencia, alqulnüa, frll'Jde, 

preslde.nclalisrao- eatln profunda.ente tu"raiqa~os en les 

aparatos po11ticos e5tatales, regionales, municipal~, 

que ejercen la hegerr.onla pol!t!ca, social y econ6m1ca en 

l.í Nacl6n. tl a::u.,to de l~., eleccl·=>Tas e.n :hHl':ahua es r_! 

v~lad?r de las paradojas º'~tonalesi en l.a p~g1nas de 

la pnmsa critica los hechos particulares o aislados y ~ 

ducidoa y las opinione~ sec!or!ales y de grupo sen pres"!!, 

taJoa ca;;0 hechos naclcnalc.s y g "!'\eralizadc;s y cOlllO oti1-

nl6n ~bllca n~c1onal. 

En la reprocucciln del f~nóir.enc del pres!~encl~ 

l!sir.c, M~xíco lo ha pagadc :rr.Jy c;;:r~ <:r. !'cr.ci~ :!lrecta a · 

a las ~e!!cienc5.a:: ;· 1 l.::-! ':aci~e:o .:!e la :;it:moo::rac!a. La =1 

¡;erscnali~aci~n del pc-Cer na ir.f:~:dc -y cont<!.~!nado- a 

secr~ta~~~s de ~sta1o, sut.sec.r-e,~ar:os, ~lrect~res, gober

naccres, senadores, ~!p~tados. r"e~identes ~~r.icipa!es, 

sindicos 'f regidores. ?rictico.mente n!ngur.? ir,st=.nc!a t.::. 

~scapado al ejem¡:lo y a los influjo~ d~l placer q..ie s!n d,g 
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da brinda el ejerciclo del poder. 

Quiz~ por la exis:enc~a de est3 misma noc!6n que 

concer.tra en e! h~~bre las !3c~ltades y los dones de la 

verd11d -en un ¡:::-ccesc rn! ':ico ena~en<inte- 1 noci6n que mu

cho l~ :ebe a la his':~r1a c~ci1~!l y c3ujiliPs~c de la 

cult'..<r<> ~ur;il tr.:'>.!c3na, .::ua:;do ocurre -~i.:e el una ve;: ;:!c:e:.!l 

tador ce todo.o; lc2 pc.der•'S n.:;.ci-:ina~es tiene que abandonat· 

el estrado o e! a!':ar prefl1enc!al, lJ vnn;n~;:a 1e les .o;u~ 

:l~ernr.·s ne r!' :.e:':' ,?:-;,·~r:i:-: l::ié ~".'rn\n?-~os e!?ct6an :.;na 

c:mpilad6n d~ t'.'lc-:;s 1~5 err'.lres y :p ':odos los rr . .:i!0!' del 

pais, para cire:':6me~':e ach~clrEelcs al otrora sran be~"~ 

factor y l!dcr s~~rem~ je la ?~tria. 

Recu&rdense :a~ im~~enes dr !a naciona1izaci6n, 

bancaria por rarte de Jos~ L6pe~ Portillo en :982: la ~u:2 

ria priista re!::.;i~~ c!iques y Hm!.tes del nacional!srr.o y n21 

ta se lleg6 a cc::ip.3rar al tusta ese eritonces presidente ' 

con el rr.ltico gen.,.ral L.~za:c ~~=-dena!:'. Si.o err,nargo, al C:•,ll 

clulr su r~giEe~, el cul?~~lr de la ?Obr~za, de la infla

c16n, de la cr~s!s 1 ~e !a fug~ de capi:ales y hasta de las 

vi:tcrias del ?\N s6lo tenia un nombre: JosA ~6pez Porti

llo. 
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En es~e ::ontPxto, se considera, entre las argu

mentacion~s m~s socorridas que se ~rguy~n para sustentar 

a las pror~cstas de las ideas relatlvas a la urgencla de 

lo!: C3:""bios en el ::ufs, .:¡ue y.;. ''º es ;oslble, en :rat~nd..2 

se ~~ los as~nto~ nac!oneles, 1ejar lü determ!~acitn, la 

soluci6n y l~ re~~0~s1~!lidad en la clarivi~encia o en el 

azar de la ¡,,t:-:i;;~~.::.:.a y el poder je '..ln sclo i•1~'.vid~"· 

La historia rec~ente a~n exhibe :as dolorosas herid~s ?~~ 

vocadJs pcr las dec!s!ones !n~lvld~ales·scbre 3SUntos c~

l~ctl.vcs y naci=n:.:,.s, ::01T.~ er. el caso .:e la mat:iriza :le 

1968. La r~s;0ns-~'.!i.::; en ~:rn~ al crl~.~n masivo de es

tudiantes se la a~~u.:icb P: en ~se entcn=e~ ~res!d~n~e d~ 

la Rej)Úbli::a, v~s~e:vo ::::bz Grd.:.z; n;as el :o no ex!r..e, ;:o!.!, 

~lea '/ mo;)'¡r;,,n:t:, :i ':.·')do el ~!.!':t"':i.a r·-::~1tico mcxtcan::i • 

P<0>ro el ~eche es ~ue las !d~~s: ~:to al ~rerid•u 

cia1isr:io ¡ al'l¡::liaci'm y p::ofunciz~ci6n de la :iero~cr'~cia, 

!~n ~repuestas ~"' s"' in~criben d~n~rc de la nec"'siJa~ de 

de 1.'Je l~s estruc:t.::-:is ;ur!..:ico ::-o!~tica!:. sP.ar, mf!!: aJec 1..:~ 

da:, ;:::!mero a la pa!"t!c~pacH:in <:>n el ¡:.~·ce~ cP :ti:; (>ro:¡•.r.~ 

zacicnes plenamente def:nido.s y estructurada: de: ¡,211s cg 

m~ los part1d.~s ;o~!':l.c:..:; r->?g:st!"ad"s, :=.s! Cr:':nc pa!"a res-



El deseo, la voluntad o !a pas!~n por el ca~~lo 

.!"oc!.al y pol1tico en el pa!! 1 sin erobar90 1 se en!rentar. al 

inconmensurable reto G'.:e man!fies'.:a la rea1 idad de la so .. 

cieded. El comportarn!en~o de las masas m~xicanas ~xhibe, 

patol6gicamente, a i.:n en~e aii;orfo, sin ncmbric y s~n rostro 

definido, como un ~cn::ruo ¿.e mlll~ne~ de ccb~zas, ~ue es 

conducido e in:l•J.:ido a ac'::uar crc<n:.. !:'! s6!o tuv!ese oc1>die.!l 

cia ciega en ':::-rn0 a l.~s dictado~ de la ide::;loi:¡~; h~;i':.: ónl 

ca, inmerso ade;r.f;s en :c.(.~~1.ple$ ,:;::-oc<':'?S de er1ajenad6n. 

/>.:!·:·más, ~·~ta sc .. .:ied.:.d ha s~:lo sor..e'.i:LI a :.m l\!:. 

go e hist6ric0 ~receso de afirmaci6n y reaf~rraac!6n ideo-

16<;;1ca1 a trav!'·s :le ele;;-.r-ntos y datrs materbles 'i esplrl 

tuales, a una cad~na in~·r.~iva de in~~rc&cb~~ de asp~ctcs 

sul::jetivos y objeU vos, a un<> celacl011 de c:m¡:ra 'lenta de 

ideas, sentimiento.;, ,~n,cci'.'.'n'"s y ~ue5tl·:ines l :llx,r:iles, con 

lo que se ha conf!;¡u.ra'.!o 1 en i'I iden~i':!ad de las masas, el 

problema de la a?ienaci~n. 

Pero un pro~1~~a toral para las ex?ectatlvas de 

las ideas de: Cá.111bic ~:.ic!al, le repres·:ntan F!"eclsamente 

los fen6men0s sociales y cotidiancs -ll:ése "cultura poli

t1ca"- que existen nac~or.almente entre la pobléci6n. '!'a

les ·fen6menos ti"~en ':¡'11? ·;~r ;: .. ;.,, ¡. ;:.r'::.:::~pac:'.6n electo

ral, la ~articipaci6n c!udadana en 11 vl~a !"ural y ur~ana 
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por medio de las organicaciones sociales y la part1cip~

c16n de la sociedad civil en la vida cotidiana, común y 

diaria en el pa!s. 

En otros t~rminos: lo que m!s se observa, lo 

que es m!s visible en la sociedad y en la cultura mexic! 

na, son los s!ntonias de la superficialidad y el consumi! 

~o, como una expresi6n de la sociedad norteamericana re! 

lizada en M~xico; y ello, frente a la e<>mplicidad y la 

impotencia de un gobierno priísta subyugado a los desig

nios imperiales; con un Estado cada vez más estructurado 

en direcci6n del capitalismo monop611co internacional¡ 

con centros intelectuales limitados y minimizados, en el 

sentido nacionalista, por el poder tecnol69ico capital!,! 

ta; con centros culturales encerrados en un mimetismo de 

~lite, de escasa proyecci6n y auditorio¡ con unos parti

dos de izquierda minúsculos, dogmáticos, divididos e i,!l 

capaces de encauzar a los trabajadores; y con unas masas 

o amplísimos sectores populares cada vez mSs atrofiados 

en sus satisfactores materiales y esp1rituales y parad6J! 

camente m!s atrofiados en los signos de la solidaridad. 

Por su parte, el discurso crítico tambi~n se 

debate entre las contradicci.J:>nes propias del sisteina. Y 
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aunque se acepte la idea de que la mayoría de la so~iedad 

civil está luchando por lograr C!llllbios y transformaciones 

sociales reales en la República Mexicana, yacen de cual

quier manera las r~moras antitra.nstormaci6n1 los valores, 

las creencias, los mitos y los !dolos que conforman a la 

cultura política hege1116nica de la Nac16n. 
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CONCLUSIONES 



Ha sido, hasta aquí, una critica de la critica. 

Construir un peque~o discurso cr1t1co, el nuestro, lite

ralmente sobre un discurso critico de la sociedad mexica --- -
na: e). de la prensa crítica contempor.inea, minoritaria 

pero con prestigio, ha resultado una tarea que en primer 

lugar podr1a calificarse como ins6lita. 

Ello, porque no es acostumbrado que el cuesti,2_ 

namiento se expiicite sobre lo que se respeta. ~dem~s, 

el anAlisis sobre la prensa crítica aón no ha sido form.!!. 

lado en estudios extensos de car~cter teórico. De ah!, la 

labor ha resultado tambl~n erobaraz.osa¡ por el hecho irr!:, 

verente de que, pese a todo, se comparten con la prensa 

crítica muchísimos de sus postulados, valores y propósi

tos para lo que tiene que ver con la Naci6n y el p1.1eblo 

de M~xico. Por eso, la crítica es igualmente dolorosa. 

Pero hemos visto en el desarrollo de nuestra 

temAtica y en el derrotero del problema, que las pasio-

nes en exceso o la pas16n desaforada no es propicia o 

buena se~al para el ejercicio de la objetividad period!~ 

tica, sea ~sta informativa o anal!tica. 
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Habremos de condensar. Y tendremos que partir 

de lo generalt en una sociedad capitalista como la nues

tra, el poder político se halla estrechamente ligado al 

poder econ6mico; esto redunda en la hegemonía estatal con 

un proyecto clasista d0111inante, donde los intereses pri

vados son sustantivamente salvaguardados, en corresponde~ 

c!a con el fortalecimiento neto del Estado en la soc!e-

dad, a través de organismos sociales privados con múlti

ples nexos con el poder público. 

Con prop6sitos de 1lustraci6n de ese proyecto 

clasista dominante en México incluiremos aqu! unos datos. 

A pt"incipios de 1988, con el sugestivo título de "IEstln 

vendiendo nuestras empresas!", el articulista José A. O~ 

t!z Pinchett1, exponía: 

"La Contralor!a de la federaci6n, en un boletín 

aparecido en las p~ginas interiores de algunos diarios, 

anuncia (como parte de las medidas de ajuste) que desde 

1985 se han liquidado 112 empresas estatales; est&n en 

proceso de venta 91; se han extinguido 99 entidades; 34 

est~n en proceso de extincl6n; se han fusionado 36; 42 

est~n en proceso de fusi6n; se han transferido 20 y que 

est&n en proceso de transferirse otras 3. 



"A este magno fenómeno de desmantelamiento no 

se le ha dado una explicación pública como la que merec~ 

ria el pueblo de H~xico. No se ha aclarado cu~l ha sido 

el criterio para liquidar, extinguir, vender, fusionar o 

transferir esta masa impresionante de empresas. No se ha 

explicado por qu~ ~iles de obreros y funcionarios van a 

perder su trabajo. No ha salido a la luz a razón de qué 

fueron constituidas estas empresas o por ~wé hoy se des

articula!l o se desactivan. Por supuesto ni una palabra 

del precio o del costo, ni los beneficiarlos de la "des-

1ncorporaci6n~". '1} 

El proceso de deslncorporac16n de empresas es-

tatales o el adelgazamiento del Estado, es una de las a_s 

clones del poder público para obtener, aún m~s, el conse~ 

so en torno de su gesti6n, sobre todo en su relación con 

la sociedad civil organizada en poderosas agrupaciones 

privadas. 

El proyecto clasista en M~xico se observa por 

conducto de estos síntomas de 1nstrumentaci6n de la pol!. 

tica econ6mica gubernamental. Y en ~l las instituciones 

p6blicas y privadas, la sociedad política y la sociedad 

civil, los organismos sociales y las instancias políticas 



y burocr~ticas estatales, forman parte de una estructura 

social, como sistema, del que comparten arultiples inter~ 

ses. En su mayor parte, tales intereses son de tipo ec:o

n6~1co, político e ideo16gico. 

Entre esas instancias, funbitos, grupos y clases 

sociales, la ideología desempena una funci6n esencial: 

representar al mundo que se vive en la realidad social. 

El qué se es y c6mo se es, resultan cuestiones que se d! 

fuminan en forma muldvoca, por distintas .. v!as y mecani!!, 

mos de la comunicaci6n y el lenguaje de la sociedad. co

mo expresi6n de la realfdad o voz de un ·cuerpo social, 

la ideología reafirma la existencia y realidad de la vi

da de la sociedad. 

La visi6n de esa existencia y esa realidad de 

la vida ha sido construida, en una sociedad clasista COlllO 

la mexicana, en funci6n de quienes ejercen la hegemonía, 

desde los v~rtices piramidales del poder pGblico. Y esa 

vis16n se expande sobre la sociedad, a trav~s de las le

yes, las normas jurídicas, los valores sociales, las in~ 

tituclones públicas y privadas, las creencias, las costu!!! 

bres sociales y políticas, los derechos y las obliqacio-



nes jurídicas, as! como entre la enseñanza, la cultura, 

el entretenimiento y la divers16n. 

El papel de los medios de co~unicaci6n es exp<I!!, 

sivo. Como difusores intermitentes de 1deolo~!a 1 transm! 

ten por obviedad la visi6n del mundo de los sectores y -

estratos dominantes de la sociedad: el Estado y los gru

pos políticos y econ6mlcos vinculados al poder, q~ienes 

en general son también los detentadores de los mass media; 

por v!a de l!stos, la visi6n que poseen de la sociedad S! 

rl comunicada para· hacer efectiva la entropia entre los 

individuos, gru¡:ios y clases, como vlsi6n global de la s~ 

ciedad: la de los intereses privadl'S, clasistas, capita

listas, como la representaci6n de l<ls relaciones socia-

les y econ&r.1cas dorrinantes que re.:ilmente se viven en la 

terrenalidad de la vida social. 

En este contexto, la prensa ~exicana 1 c~nceptu_! 

lizada genl!ricarnente como "gran prensa", realiza una la

bor de reaf.inr.aci6n de la ideología prevaleciente en el 

sistema capitalista, en tanto que se amolda a las relaci.2 

nes sociales, políticas, econ6micas, culturales, ideol6-

gicas. y juddicas imperantes en la estructura social. 'f 

~Stas son las relaciones propias de la econom1a mercantil, 



comercializada y monetaria, donde los valores esenciales 

de tipo ideol6g1co resultan ser la ganancia y el consumi~ 

mo. 

Así, expusimos que en la sociedad capitalista, 

que se rige abiertamente por mecanismos enajenantes como 

la COl'lpra venta de la fuerza del trabajo humano, en fun-

c16n del predo~inio de las relacicnes sociales comercia

lizadas y mercantiles, las cosas, los productos, los trE_ 

bajadores y la sociedad se hallan alienados o enajen~ 

dos. 

En es~a ccndlci6n, el hombre creador de las c2 

sas y los productos; los trabajadores creadores de la ri 

queza, no reciben a casnbio 1 de manera proporcional, lo 

relativo a las cosas que han creado y la riqueza que han 

producido o generado. Esto es ya un !unbito que tiene que 

ver con el trabajo enajenado. Pero las mismas cosas, en 

la din!unica social, en el "espontane!smo social" dec!a 

Schaff, se vuelven en un momento dado ajenas al hombre 

creador o productor, distantes de sus verdaderos creado

res, e incluso, apuntaba rromm, se vuelven contra los 

prcpios creadores de las cosas. 
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En esta perspectiva, los medios y la pr~nsa de 

tipo tradicional, participan de y en una sociedad alien~ 

da, COlllo instituciones activas, con su propio discurso 

conformado de antemano por el contexto sociocultural do

minante. 

Pero las acciones del poder pol!llco y de los 

sectores y estratos dominantes -la economía, las finan~ 

zas, la burocracia dirigente, los líderes y dirigentes 

sociales, el ámbito de las élites-, son el contenido ese~ 

cial del discurso que difunde la prensa del pa!s. Y la 

actitud de ~sta -sumisa, servil, d6cil frente a los pod~ 

res y frente al Estado- es un elemento caracterizador de 

su funci6n y su responsabilidad co~o instituci6n de la s~ 

ciedad civil¡ o en su defecto, trat~ndose de peri6dicos 

gubernamentales o del Estado, la característica es simi

lar, pero ya como instituci6n de la sociedad política. 

Los nexos entre la prensa y el poder político 

mexicano, son v!nculos de carScter hegem6nico. Es decir: 

la dominaci6n se ha establecido mediante mecanismos ide.2, 

16gicos diversos. Impera como resultante la "confianza" 

ent~e institucion~s de la sociedad civil y el ~stado; ti!:_ 
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ne que ver tAlllbién el "prestigio" gubernamentill y la co.!!. 

secucibn del consenso; y eventualmente se utilizan aspe.s_ 

tos disuasivos y disposiciones }ur!dicas de poder. Todos 

estos mecanismos se traducen en relaciones de convenien

cia, en t~rminos políticos y econ6m1cos: para los medios 

impresos como instituciones C0111erciales y para el ~stado 

el logro del crmsenso en torno a su gesti6n gubernamental. 

La "gran prensa" mexicana se encarga, as!, de 

extender, difundir y reiterar las virtudes del poder. Y 

~ste, e:-i tanto ejercicio público, tarr.bibn intenta conven. 

cet" sobre la adecuada cnnducc16n de la sociedad, por me

dio precisamente de su gest16n y direcc16n. 

Junto a estas relaciones m~s o menos definidas, 

cordiales y beneficiosas para ambos (~stado y prensa), se 

halla tambibn el discut"so subalterno: el de la prensa cr! 

tica. De una prensa conternpor~nea, surgida, hemos dicho, 

a pat"tir de 1976 con el nacimiento de! semanario Proceso 

y el advenimiento de diarios como Uno m~s uno primero y 

La Jot"nada poco despu~s, y las revistas·~,~. J21, 
~' ~ y Por Esto, así como las extintas El Machete, 

Razones y Critica Política. 
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El tono analítico-editorial contestarlo de la 

prensa crítica, én thrm1nos de Marcuse, contiene gradua

ciones subversiva~, negativas o de rfrChazo de las relaci~ 

nes dominantes entre el ~stado y la sociedad civil, as! 

como de inconformidad frente a la conducci6n de la econ~ 

~!a y la política por parte del poder p6blico. La visibn 

es alternativa. No es necesariamente condescendiente a 

las posturas del poder. 

En este sentido, la prensa critica resulta ese!!, 

cialmente distinta a la "gran prensa" o prensa tradiclo

nal y comercial del país. La µ<:>5tura critica deviene, e~ 

tonces, de asumir una posic16n propia, natural, org!nica, 

comprometida no con valores abstractos de "verdad", "ind~ 

pendencia", "imparcialidad", sino con los sectores desv_! 

lidos de la sociedad, Y por lo mismo, discrepa de las ver, 

siones estatales, del discurso dominante y de los d1agn6!_ 

ticos y pron6sticos que sobre el pa!s se efect6an en las 

esferas del poder y de la prensa comercial. 

Precisamente en el dlagn6stlco de la sociedad 

mexicana, empero, de sus manifestaciones culturales, po

líticas e ideol6gicas 1 el discurso per1od!stico de conn~ 

taci6n crítica se ha basado m~s en los t"IJidos de la supe!. 
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ficialidad social, que en la vastedad or9~nica de las el! 

ses sociales, los grupos y los sectores a111plios de la s~ 

ciedad. 

En su af~n distintivo y de diferenciaci6n res

pecto de la prensa comercial y de su distanciamiento del 

Estado, la prensa critica se ha colocado en un extre~o 

opuesto al discurso dominante. Si el consenso politice en 

torno suyo, según las versiones propias del poder públi

co, es absolutamente mayoritario, para el análisis cr!ti 

co ser~ de un mayoritario descontento. 

En esto estriba el problema. De acuerdo a la 

vcrsi6n de la prensa crítica, la poblaci6n está en efer

vescencia social. Y dice que los sectores subalternos, a 

trav~s de las movilizaciones y las presiones, están a un 

tris de obtener y lograr cambios pol!ticos cualitativos 

para beneficio del pa!s. 

Para observar la viabilidad de la hip6tesis p~ 

riodlstica, el análisis en este trabájo estuve sustenta

do en un acercamiento a la esti.-uctura política del Esta

do en el pa!s. De la observaci6n del corcorativlsmo, as! 

como de otros m~canisw.os de contrcl y dominaci6n so--
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cial y política, analizamos la simbiosis entre diversas 

instancias of icialistas: el Partido Revolucionario Instl 

tucional, las instancias gubernamentales y las institu~ 

clones del ~stado, as! como la trascendencia del fen6meno 

del presidencialismo, hechos que constituyen la médula de 

la cultura política de car~cter antidemocr~tico que priva 

en la República Mexicana. 

Tanto la pn·nsa comercial como la prensa cdtl 

ca y el mismo poder público nacional, han difundido la 

idea de que es el país, de que es la sociedad quien habla 

en Ml!xico a travl!s de los medios de comun1caci6n masiva. 

Hemos observado a lo largo de este trabajo que tal supue~ 

to es absolutamente falso. 

A trav~s de los datos disponibles respecto de 

la circulaci6n y el tiraje de los medios impresos¡ y por 

medie del an~lisis de los mecanismos de "representaci6n" 

y "representatividad" co~o instrumentos de la democracia 

mexicana, se ha podido observar que la soc!Hlad mexicana 

o la sociedad c!vil, en sus amplísimas mayorías, no es 

participativa de los hechos públicos, de! poder político, 

del control social hacia el poder y de la organizaci6n 

global de la sociedad. 
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En otros t~rminos, los sectores participantes! 

en el país son, en sentido lato, auténticas minor1as. Y, 

adem~s, el control estatal sobre las organizaciones soci.! 

les es aún -pese a pr~n6sticos en contra- eficiente y ª!l 

tidemocrática garant!a para mantener ínc6lume la estabi

lidad política del Estado y la hegemon!a capitalista so

bre la sociedad. 

Se analiza en profundidad una hip6tes1s vital, 

manejada, elaborada y d!fundida con gran constancia por 

la pr€nsa crítica. Se trata del supuesto de que en el 

pa!s una nueva sociedad está emergiendo en estas postri

merías del Siglo XX. Y que, ella, en un sentido múltiple 

(político, ideol6gico, filos6fico 1 moral), está exigien

do violentamente COllO acci6n social c!vica, la realiza-

ci6n plena de la organizaci6n de~ocrática de la sociedad. 

Esta h1p6tesis, extcrnada casi como bandera o 

estandarte iceol6gico por el discurso critico, fue some

tida a un análisis te6rico riguroso. El resultado del 

mismo es también tajante, como tajante ha sido la propue_! 

ta de exigencia de la democratizaci6n: la hip6tesis resu.!, 

t6 err6nea. 



En una perspectiva sociol6gica, ha podido ob-

servarse que la pr~nsa como institucJ.6n social, y al ma!. 

gen de su representaci6n social de facto, no alcanza a 

ser "reprPsentativa" de la mayor parte de la poblaci6n. 

Y en lo relativo a la prensa critica, institucionalizada 

tambi~n de facto como visi6n alternativa en el nibro de 

la "gran prensa" nacional a partir de 1976, llega con su 

discurso a sectores sociales muy reducidos y a gnipos f ~ 

cilmente localizables en términos de part1cipaci6n social. 

En el contexto cultural de la sociedad de masas, 

los "hechos" culturales como propuestas m~s socorridas, 

comunes y cotidianas, sen lls relativas a la superticia

lidad, la frivolidad social y el consumismo, cerno signos 

vivos de la ideología hegem6nica. Y tal ideología es ma

tem~ticclJT.ente expandida o multiplicada, en t~rminos de 

cantidad de informaci6n, por la diversidad de medios y de 

instancias de la sociedad de masas. 

Con esto queremos decir: 

1. En los medios masivos de comunicaci6n 1 con 

estrechos vínculos al Estado y a los grupos econ6micos y 

políticos dominantes, no hay una prcrnoci6n manifiesta ni 

latente, en sentido freudiano, de factibles necesidades s~ 



ciales, políticas, econ6micas, culturales o estructurales 

de cambio social en el país. 

2. En las instituciones del Estado la promoci6n 

del cambio social es efectivamente planeada, pero como 

parte del discurso dominante, en func16n de la seguridad 

y la estabilidad política y social del sistema. 

3. Es s6lo en la prensa crítica y en los grupos 

subalternos participativos donde la icea del cambio y la 

transformbci6n es carta natural. Pero esto no indica, en 

ninguna proporción ni c:rcunstancla, que la exigente de 

los cambios sea la mayor parte de la sociedad. 

En una sociedad enajenada como la mexicana, en 

sentido econ6mico 1 moral e intelectual, los mitos y las 

ficciones sociales son comunes. As!, la prensa critica d!. 

fumina una ficci6n·como si fuese realidad: la idea de la 

sociedad que exige. 

oe las falsas conciencias a las falsas esperél!J. 

zas. Estos son dos enunciados que simbolizan, respectiva 

mente, a la prensa mercantil y a la prensa critica. Tanto 



la comercializaci6n informativa como la venta de ilusio

nes son acciones que contienen en si m1s~as el ingredien 

te de la enajenaci6n. Y ~sta, con una enorme dlsponibil.!. 

dad de ropajes para lo que tiene que ver con el ser hum~ 

no 1 se expande como un manto de signos infinitesimales 

que todo lo cubre y todo lo disfraza. As! como se disfr~ 

za la voz y el inter~s privado que se exhibe grctescame!! 

te como voz e inter~s social y público. o as1 como el dS?, 

minio pol!tico se muestra a si mismo como soberan!a po~ 

lar. 

Respecto de estas s1mbi6ticas facultades de las 

esferas públicas, sociales, privadas, que tienen relaci6n 

con el poder público, conviene aqu! referirse a un estu

dioso de los íen6menos absolutistas de la cultura de ma

sas: JUrgen Habermas. En Historia y crítica de la opini6n 

pública, el autor, miembro de la Escuela de frankfurt, ex 

pone: 

"El &mbito de la comunicaci6n de leJ opiniones 

no públicas se contrapone a la esfera de circulaci6n de 

una opini6n quasi pública. Esas opiniones formales pueden 

reconducirse a instituciones tangibles; est~n oficial u 

oficiosamente autorizadas en calidad de comunicados, noti 
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ficaciones, declaraciones, discursos, etc. oe ah{ que se 

trate primordialmente de opiniones c:¡ue circulan, en un 

plano que escapa a la masa de la poblacl6n, entre círcu

los relativamente reducidos de la gran prensa política, 

de la public!stica racioc1nante, en general, y de los 6!; 

qanos consultivos, influyentes y decisorios con compete!!, 

cias pol!ticas o políticamente relevantes (gobierno, co-

misiones gubernamentales, entidades administrativas, co

mités parlamentari0s, direcciones de partidos, agrupaci,2 

nes y comit~s de asociaciones y organizaciones sociales, 

ad~inistraciones de consorcios, secretariados de sindic_! 

tos, etc.). Aun cuando esas opiniones casi públicas est!n 

destinadas a un amplio público, no cumplen los requisitos 

de un raciocinio público según el modelo liberal. Como 

opiniones institucionalmente autorizadas, est~n continu.!_ 

mente gozando de privilegios y no consiguen una corres~ 

pendencia recíproca con la masa no organizada del "publ.!. 

co"". ( 2 ) 

Las determinaciones pol1ticas de importancia n.!_ 

cional, como el desembarazarse de las empresas de la Na

ci6n que controla el ~stado, hecho al que nos referimos 

anterlormente, se efectúan en ~éxico precisamente en el 

estilo administrativo que explica Habermas: las decisio-
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nes pol!ticas son tomadas como asuntos de administraci6n 

por el. poder público del pa!s. Y aunque aqu1 no exista 

aún esa posibilidad de "negociaci6n" entre distintos Pª.!: 

tidos políticos fuertes, las acciones de poder se fraguan 

entre la administraci6n política del Estado y los grupos 

olig~rquicos y monop6licos que dominan el panorama econ~ 

mico nacional. 

En este mismo orden de ideas, las opiniones de 

tipo "quasi" (casi) p6blicas en M~xico, son por cierto 

una parte sustancial de la informaci6n difundida por la 

prensa mexicana en general. En un lenguaje ticnicamente 

intrincado, de naturaleza tecnocrática 1 la informaci6n 

econ6mica 1 financiera y bursátil, por ejemplo, es en la 

prensa un discurso público de carácter privado. De hecho 

se difunden hechos privados de los grupos y sectores di

rigentes de la econom!a. 

En un lenguaje de alta especializaci6n y técn!. 

ca111ente cifrado, para los trabajadores la especulaci6n 

con los asuntos econ6micos y con el país son una cuesti6n 

oscura, lejana, ininteligible, indescifrable. Desde su 

postraci6n social enajenada ven pasar la vida, los meca

nismos alienantes de la dominac16n y del poder pol!tico 
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hegemónico; y ven igualmente impAvidas, sus amplias capas 

poblacionales, el transcurrir del progreso material de la 

sociedad capitalista, de esta extrovertida y fr!vola so~ 

cledad que creclentemente se enajena m~s. 

Aunque como dir1a Carlos MonsivAis, el presente 

aún no es historia, ya existe como opc16n informativa y 

anal1tica una prensa cuestionadora, lÓcida y relativamente 

libre de los influjos dominantes del poder. Pero esta mis

ma opc16n sirve también al ~stado para fortalecer su pres

tigio y su legitimidad. Por el hecho evidente de existir, 

la prensa critica impresa es una ban~era que lgualrr.enle el 

hibe el ~stado mexicano; lo utiliza como un recurso para 

"de-mostrar" que en M~xico privan la libre expresi6n de 

las ideas, la pluralidad de enfoques y, en suma, la liber 

tad de expresi6n como parte explicita, cotidiana y visi-

ble de la existencia tambi~n de la democracia. 

Sin embargo, a M~xico aún le hace falta un per!2 

dismo que, en su trascendencia, se libere de mitos e ldoli 

zaciones. ~s que ademAs de las batallas diarias contra, 

por ejemplo, la ant1democracia 1 hay que librar tambi~n una 

de car~cter permanente -n la perspectiva de la historia: la 

' 
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lucha contra la en•jenac16n. 

Es momento, ya, de terminar. Vamos a hacerlo con 

una idea que involuntariamente para su autor, sintetiza a 

nuestro trabajo. En el libro La democracia ausente, Roger 

Bartra apunt6: 

"El despotismo mexicano ha construido un enorme 

y sofisticado edificio estatal que es un curioso simulacro 

de demccracia: contiene todos sus ingredien:es y actores, 

pero se encuentran estructurados de tal manera que el re--

sultado final es la aus~ncid de democracia. Las luchas con 

tra este sistema han logrado, si no resquebrajarlo 1 al me-

nos dibujar el perfil de una carencia y provocar la nostal 

gia de la democracia".()) Aunque ~sta nunca haya estado 

aqu1. 
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