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. 8 
lntraduccion 

El objeto de esta investigaci6n es estudiar a la. televisión mexioa.na 
como instrumento de organizaciór:.. del consumo artístico'de las clases 
popu1ares. Se trata de comprender en este sentido cual es la ideologia 
estética que imponen los medios de oomunioación y determinan el modo 
cómo estas clases se representan y valoran la realidad artística actual. 
Aunque el título de nuestro trabajo anuncia el tema de los medios de 
comunicación, sin embargo por razones metodológicas restringimos la in
vestigación únioamente a la televisión,y más aún,a la televisión priva
da. 

Al considerar ~ue los medios de comunicaci6n deben ser analizados en 
su materialidad práctica; que se debe explicar las estrategias históri
cas de constr,icoión de la hegemonía {considerando a l.os medios oomo apa
ratos de hegemonía); que la cultura popUlar se relaciona con la cultura 
dominante dentro del sistema hegemonónico y que la cultura nacional está 
determinada por los medios masivos,llegamos as! a sostener la hipótesia 
central de que la televisión privada mexicana. mistifica el arte popular 
y hace que las clases populares se representen y valoren a s! mismas 
segÚn los esquemas de 1a burguesía.Por una parte impone juicios de va
lor que estas clases adoptan de acuerdo a la ideología est&tica euro
centrista que enaltece el arte culto,olasicista ,representativo y con
templativo.A fin de comprender el orígen histórico de esta ideología es
tética,estudiamos er surgimiento y desarrollo del nuevo p~blioo de arte 
europeo en los siglos XVI y XVII para.lelo al crecimiento del capitalismo 
que a su vez produce un mercado art!stico. Encontramos así· que el lla
mado "arte culto" bajo las oondioiones de produooión capitalista., se 
transforma de valor de uso en valor de cambio, al igual que cualquiera 
meroano!a sujeta a las leyes del mercado. Esto tiene consecuencias im
po:r-tantes pera la historia del arte en Am~rioa Latina,puesto que tam
bien en nuestros países se desarrolló un pÚblico de arte que merced a 
algunas fuerzas históricas como los 111USeoa,galerías, se representar5 y 
valorará el arte occidental contemplativo y representativo. 

Por otra parte,la televisión influye decisivamente en 1os espectado
res impidiendo comprender e1 arte moderno a trav~s de su sustitución 
por un tipo de arte constituido por programas de en~retenimiento como 
las séries norteamerioanas,1os espectáculos deportivos,musicales,tele
novelas,eto. Prefiriendo este tipo de arte por ser de facil comprensión, 

· 1as clases populares obtienen sus evasiones e identii'icaciones a partir 
de las representaciones de las costumbres de la burguesía.y de esta ma
nera manifiestan su desconfianza y rechazo ·frente a las expresiones mds 
interesantes y vitales del arte de vanguardia.Nos interesa explicar este 
fenómeno ou·riosos el público pide siempre las mismas cosas porque su
puestamente sería más f'aci1 comprender lo que ya se conoce que hacer un 
esfuerzo por tratar de asimilar a1go nuevo. En México, al ~gual que en 
todos los países latinoamerioanoa, olvidamos que además de existir obras 

de buen gusto,b.ay también obras de mal gusto,oursis,ki.tsh, que se vincu
lan más oon el arte para las masas que con el arte popular. Int~ntamos 
explicar en este sentido cómo la televisi6n constituye una de las mayores 
fuentes de este tipo de sensibilidad.~ Al estudiar sus orígenes históricos, 
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vemos que la actitud del mal gusto es típica de cierta burguesía,máa 
que del verdadero pueblo.Esto significa que con el progresivo aburgue
samiento de las masas,asistimos a una extensión del kitsch,porque su 
inicio es consecuencia del inicio de la burguesía europea del sig1o 
pasado. No pretendemos delimitar las áreas del buen y mal gusto,sino 
más bien delimitar algunas oaracterístioas del segundo.Adem~s de estu
diar su estructura formal,analizamos también sus implicaciones sociales. 
Intentando comprender las fuentes económicas y sociales del kitnoh en 
M~.xioo, comprobamos que su difusión a. través de Televisa,respo11de a los 
más altos intereses comerciales y políticos. Por esta raz6n,nuestro tra
bajo se ooncentr6 fundamentalmente en la recopilación de inf'ormación 
sobre el nacimiento y desarrollo de Televisa, quienes la conforman y 
que papel desempeña, como grupo de poder en México.Reconocemos que esta 
tarea estuvo m~ limitada ya que no pudimos realizar un estudio en pro
fundidad. Sin embargo una buena parte de la preparación de este trauajo 
consistió en reunir artículos y otros materiales de análisis que podrían 
servir para documentar traba.jos posteriores que pu~ieran superar eGta. 

Nuestro propósito f'ue desde el comienzo de la investigación, 
desarrollar una línea de análisis sobre las relaciones entre el arte po-

pular Y' el arte de masas.Para nosotros, el t~rmino "arte de masas" tiene 
una signifioaci6n valorativa porque encaja con una polí·&ica de enajena
ción o ·cosificación.Por tal razón el t~rmino "arte de masas" tiP-ne un 
sentido peyorativo porque comprobamos que se trata de un tipo de arte 
producido inte:-icionnlmente para embotar la sensibilidad e imp·:'ldir la. 
formación de la conciencia de clase. En la medida en que este tipo de 
arte es producido por las clases dominantes,promueven la evasión de los 
ospecta.d.ores,además de obtener extraoruinnrias ganancias económicas.Basta 
señalar en este Último aspecto,los ingresos que obtiene Televisa por con
cepto de publicidad y por la comeroializaci6n masiva de sus productos 
"ar-t!stio.os" :::. trc.vé::; d.c r:iá:::; de 50 empresas de eu indu.st:!'."ia. oultural(Edi
visi6n,'l'elevicine,Producción de Discos J\.mérica.,Fonovisa, Vicleovisa.,etc) 

Para comprobar nuestras hipótesis,abordamos en la primera parte 
de esta investigación cuestiones teóricas y metodol6gicas fundamenta
les. En este sentido discutimos la prolongada vigenoia de la teoría 
marxista sobre la ideología.Examinarnos así la discusión que se sus.ci t6 

acerca de este prolema en torno a Althusser y Grameci, ~demás de otros 
aportes realizados por el marxismo latinoamericano. Consideramos indis
pensable recordar los aspectos principales del debate acerpa de la ideo
logía puesto que ello nos permitir~ asimilar loo enriquecimientos con
ceptuales posteriores a Marx. El concepto de ideología,tal como aparece 
en las obras de este último, se encuentra por lo general,relaoionado con 
el an~lisis de la estructura social. Ello implica que cualquier acerca
miento a este concepto, tenga que tomar en cuenta necesariamente su ca
racter indisoluble con respecto a la totalidad social. Este hecho nos · 
permite de entrad.a señalar las interpretaciones erróneaa de dicho oon
ceptoa a) las versiones que lo reducen a una especie de dtomo conceptual, 
separado de la estructura sooial,como si el concepto tuviera consisten
cia en sí mismo y por sí solofb) las veroiones que lo reducen a la socio
log!a del conocimiento.(I) 

(I) Este tipo de análisis se halla en flla.nnheim,Dilthey,liiotzcho,Pareto, 
Sorel. V~ase A.Cuvi1lier,Ma.nual de Sociología.,vol.III.J:;d.~l. Ateneo,Bue
nos Aires,I97l• 
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En base a lo anterior, podemos decir que para comprender el concepto 
de ideología en 1'18.rx,debemos remitirnos necesaria.mente u. su concepción 
de la base material 1 11 1~0 eri la conciencia de los hombres .la que deter
mina su existenoia sino por el contrario, es su existencia social la 
que determina su conciencia."(2) El orígen de esta conoepoión, reside 
en la crítica de narx a la filosofía del derecho de Hegel.La or!tioa 
de Marx a Hegel nos permite comprender a la producción material que de
termina las otras prácticas sociales.Al mismo tiempo,nos permite com
prender las relaciones sociales como wia totalidad cuyos elementos in
teraotúan entre sí. 

Vemos pues que Marx concibe lo ideolÓRioo en relación estrecha oon 
la base material, oamo totalidad indisoluble.Vale decir que la ideolo
g{a es inooncebible al margen de la economía.Marx sei'iala c¡ue frente a 
nuevas condiciones productivas sobr~viene una superestructura adecuada 
a las exigencias de la base.A un tipo de or~anización social,oorrespon
de por tanto un tipo de producción material.No se puede pues desconocer 
los efectos de la subordinación de la ideología a lo producción mate
rial ya que el problema central para nosotros,consiate en considerar 1o 
econ6mico y lo ideológico no como una mctáf'ora de oposición binaria,sino 
como términos copresentes dentro de una totalidad m~s amplia y dentro 
de la cual ee halla incluida la política.Siguiendo este planteamiento 
comprobamos que loa medios de comunicación en general, y 1a televisión 
en particular,deben considerarse en su mo.terialid::i.d práctica, esto es, 
que no pueden ser simplemente coloco.dos en 101 "auperestructura" puesto 
que es inconcebible un enfoque idoolÓgioo sin tomar en cuenta los ele
mentos propios de las entidades económicas.Así mismo es i~poaible con
cebir una producción econó~ica que no sea o.1 mismo tiempo producción 
ideolÓgi.ca.. 

La televisión, al i¡nial que todos los medios masivos,deben ser ana
lizados evitando la separa.oi6n entI'e los .factores idcolÓ¡;icos y los f'ae= 
toree econémicoo y políticos.No tom~,.r en c1Hmta esto implioar!a oaer en 
el error de concebir en abstracto loo problemas y de esta. ~orma derivar 
en el determiniomo economicista o en la indeterminación ideológica o 
política.Y lo que es pcor,caeríamos en el error de pensar que en defini
tiva, bastaría intervenir cm el nivel de la renovación de l.:>s contenidos 
ideológicos de la program3.ción, cuando <-m realidad de lo que se trata ea 
de considerar la relaci6n entre la prodúcción ideolÓE;ica ligada a un ti
po de producci6n mutcrinl,vale riecir, entre la oreanización misma. de la 
o~ltura y el control de las ralo.cienes sociales.Por esta razón,nuestra 

. pos1oi6n nó _ f'ue _ proponer el cumbia d.e la proe;ramaci ón do 'l'eleviea para re
solver el problema de la ideología.Es nooesario el cambio de las rela
ciones sociales y do las bases C•.11 turales y econÓr.'licao de eae poder. Una 
actitud contraria la con::;icloramos como p(,dagó ··ica y que no es máo que una 
nueva demagogia de 10s pc.::.rtidos de izquierda que pl<:mtcan entre otras 
cosas una demanda de ccpacioa políticos en la programación. 

Raaumiendo hasta aquí, po)<lcmoa a:firmar que lu mejor m•mera. para. estu
diar y resolver el problema actual de l~ ~elevisión mcxicnna coneiate 
a nuee~ro modo de ver en una correcta interpretación de la relación entre 
lo económico y lo ideológico, entre la baac y la eupcrestructura.~stu in-

(2)C.Marx y F. Engels, La ideología alcm::ino.,tr:1d. W .;~ocea, Ed. f'u.:.iblos 
Unidos,Montevideo,I959,p.2G. 
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terpretación nos ha llevado a tomG.r en cuenta ciertas i.deas fundamen
tales desarroll~das por Marx y Engels en La ideología nlenana. Tambi~n 
han giliado nuestra investigación otras ideas de ~:arx en torno al pro
blema del arte bajo la producción capitalista.Hemos procurado de esta 
manera reflejar ale;unos rasgos interesantes en que se debate actual
mente el pensamiento marxista en el campo de la est~ti~~.aes~lta ne
oesar:io aquí señalar algunas de estas ideas esté-tioas de ~arx que nos 
han servido como ptmtos de referencia fu..~damentales en nuestro trabajo. 

En sus Manuscritos econÓmico-filos6f'icos,Marx noe habla del arte en 
cuanto produccion espiritual que se halla supeditada a las leyes de la 
producci6n mercantil.Según él,lo que envilece al arte es su negaoi6n 
como trabajo creador.La obra de arte al convertirse en meroano!a,que
da despojada de sus cualidades propias,estéticGs, pierde su sicni~ica
oión humana y su capaciaad para satisfacer necesidades de orden espi
ritual .Marx señala lo siguiente en otro textos 

"Cuando se trata de examinar la conexión entre la producción inte
lectual y la producción material, hay que tener cuidado ante todo, de 
no concebir ésta como una categoría general,sino bajo una forma h:istó
rica determinada y concreta.Así ~or ejemplo, la producci6n intelectual 
que correaponde al tipo de producción capitalista es distinta de la que 
corresponde al tipo do producción mcclieval.Gi no enfocamos la produc
ción mo.ter:ial bajo una forma histórica específica, jamás po:lrornos alcan
zar a discernir lo que hay de preciso en la prod~oción intelectual co
rrespondiente y en la correlación entre ambo.s."(3) 

gste pasajo re:oulta para nosotros muy enclnrecedor ya que nos permite 
tomar en cuenta la producción artística en su proceso de mercantiliza
oi6n bajo el capitalismo.:.dvertimos a.sí que en la sociedad actual se 
ha desarrollado una industria de la cultura ya vislumbrada por Marx. 
Esi;e fenómenu es hoy claramente visible oon el deoarrollo extraordi
nario de los medios de comunicnci6n y de la cultura de masas. 

Otro hilo conductor de nuestra invcstie;nción ha sido la idea de r!arx 
acerca de lo. rel:ición entre la producción y en l!o-1sumo.::1e trata de acuer
do con la perr"'pectiva do la relación baae-supercstr11ctara., de articular 
el arte como una totalidad con sus tres actividades báoicas:pro:iuoci6n, 
distribución y consumo.Desde cote punto de vi;;:;ta, la. inter-relación oon
creta de los productos art:íuticos con el sistema :1roductivo, nos per
mite explicar la situación del arte y su relación con la industria. cul
tural actual.La distribución se articula en l;:i. produc-ci6n ya. que las 
mercancías solo pueden obtener au v~lor de cambio si son restringidas 
y lo pueden p~rdcr en cuanto se producen masivamcnte.~ata. contrad:io-
ción exnlioa la transformación d0 una obra de arto en seuuoarte o ele
mento kitsch. ;,;o ::d mismos, no oon los medios maoivos los causantes de 
esta transformació~.~on loo hombres que manejan estos modios los que in
validan las obras de arte.Cuando unali~l'lmoo este :fenómeno desde el punto 
de vista del consumo, advertimos ~ue se desarrolla un~ tendencia a mis
tificar el arte de masas.~ste tipo de arte correspondería a las exigen-

(3)0.Marx y F •. ~n~el~,'l'extoa sobre la producción artística, Ed.Alberto 
Coraz6n,Madrid,I976.p.86. 
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cias del público y los dueños de los medios no harían más que satiofa
cer esas necesidadesi 

"El conswnidor aparece aquí como dotado de U.".l poder a.bsoluto,im
poniendo eus gustos y deseos al productor, en tanto que este Último se 
presenta. como un hombre solícito que solo vive para. s~tisfaoer las ne
cesidades de loa consumidores. Pero todo esto es apa~enteJ 1a realidad 
profunda es otra,pucs las relaciones entre la producción y el consumo, 
en la. sociedad capitalista., oe hallan r.iiztif'icadas ya que la produooión 
no eot~ al sorvici-0 del hombre, no se halla dirieida n la satisea.ooión 
do sus necesidades, sino a. la creación de plusvalía."(4) 

Seeún m.i.rx, el consumo orienta. y traza el fin de la producción ¿pero 
que sucede cuando se tergivcroa eata relación dialéctica entre 1a pro
ducoi6n y el conourno? Los medios masivos en este oo.so,produoen su pro-· 
pia estética a través de la producción de un público consumidor de sus 
productos artísticos.En este sentido, los medios masivos producen el ' 
consumo, esto significo. que el público con:JUmidor del arte de masas no 
impone sus necesidades al productor, sino que en realidad es este último 
quien crea a ou pÚblico.¿Se excluye por ello la posibilidad de que loa 
medios puedan ponerse al servicio de un arto superior?No,porque en cuanto 
inctrumentos técnicos son ambivalentes. Pueden elevar o degradar al hom
bre.Como ya decíamos unteriormente,no se puede pensar lo ideolÓgioo al 
mareen de lo material, esto es, que el uso de la técnica ea un uso eo
oial,insoparable de las relaciones sociales dominantes.Por el1o,loe me
dios de oomunicaoión y esyeoialmente la televisi6n privada mexioana no 
tienen interés en difundir un arto superior sino un arte inferior que 
el propio oapitaliamo se ve impulsado a distribuir por rRzones comer
cia1es e ideológicas. Esto significa. también que hay que insertar los 
medio::: masivos al ám'b:l'to mismo de la. ó.iscusión sobre la técnica y su 
papel en 1a. socieda.d actua1. Bl desarrollo do la técnica ,vuelta oontra 
el hombre en las condiciones de la sociedad enajeno.nte, hace aún más 
patente 1a oosifioaoión o despersonalización de laa relaciones humo.nas. 
Este fenómeno de la cosificación humana pertenece ,por esencia, al oa.
pitalismo,lo cua.l no implica negar que en una sociedad socialista puedan 
darse,como efect:vnmonte ce han dudo hiotório~mcnte en loo países del 
llamado "oooia.lismo rcn.1 11 , m:omifest·J cioncs de ese fcn6mono justamr.nte en 
lu rnc~ida en que se aplican métodos d3 dirección estatal que ocn con
trarien a loo principic8 del oocinliomo. 

Al sefialar la fuC1ción ~•mbivalcnte C.c lu téicnicn.,coíblamos que loo 
rne:lioo rnn.sivoo dependen ten \tl timti. inEitancia del u::io que oc h::?.cen do ellos, 
y por tnnto, ol que oca tu1r~ f'u.-~ntc de hicnes o do m:'llos para l.a. sooieda.d. 
::xinte lo. pooibilid<J.d de que sus aplicaciones ::ico.n un bien o una C'.eodioha 
poro coa posibilidad oolo so haoe realidad o. trav6n de un Cé!.mbio do les 
rolacionco aocialeo no aa! dol cambio simple de su procramaoi6n. 

Por lo que toca al o.rte, t::imbién aquí noo hemos convencido de J.a. 
poaibilidad que ofrece la técnica. y quo o.:;nvierta en un bien a am- . 
plinr la::i :posibilidadao del comrnmo artístico.Em el oaso do la. tolevi
:sié;1,no nocnmos quH pueda difundir un arte superior y de esti;o. mnnera 
'ou~plir su funci6n eocial al extender su goce a un público formado por . 
millones de persono.s,pero en la sociedad actual esta tarea resulta impo
.sible tal como veremos en el curso de este trabajo. 

(4) Adolfo s&nchez Vázquez,Lae idea.a estéticas de Marx,Ed •. Era,1982,p.245 

' ' 
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.CAPZ'l'ULO z. LAS CONCEPCIONES SOBRE LA IDEOLOGIA j)ESPUES DE MARX 

.z.z. arítioa de la teoría althusseriana de la ideologia 

Sin duda alguna,uno de los filósofos que ha ooncentrado más la aten
oión sobre el problema de la ideologia, ha sido Althusser.Algunos segui
dores llegan a afirmar incluso que el pensamiento de Althu~ser encuentra 
su lugar en Móxioo "al interior de la enorme producoión.intelect11a.l y 
cultural quo aigui6 al movimiento de I968 estimulada posteriormente por 
el exilio latinoamericano. y en las relaciones que ella BUarda con la • 
creatividad social y política que emerge desde entonces."(I) : 

También Enrique Oonzález Rojo, autor de una obra reciente sobre el 
.fil6aofo frano~s titulada Epistemología y aocialismo(La orí~ioa de S5n~ 
ohez V4zquez a Al~hueser)afirmu que las posiciones de Althu.sser sigilen 
siendo siaruficativas e importantes en la historia del pensamiento m~ 
xista • .'.!:vi.dcntemento,lo eon,pero sobre todo por 1as repercusiones te6ri
cas y prácticas de sus escritos.Por eso,convendrá reco~dar brevemente 
St'S principales planteamientos en torno a. 1a ideolog:{a, aleunos de los 
cu.aleo nos resultan útile3 y otros no•Esto nos servirá sin duda alguna 
para co~prender porqué parte de su obr~ filos6fica sigue siendo ~nf'lu
yento particularmente en muchos pníse~ de Am~rioa Latina. 

Uno de los planteamientos m!s a.:fortunados de Althusser en torno a la 
ideología consiste en su teoría de los aparatos ideológicos ya que in
tenta subrayar la materia1idad. de las ideologías.Este enfo~ue nos resul
ta sumamente útil porque nos permite enfocar a los medios de oomunica
oi~n en este peropectiva. Ciertamente no podemo~ dojnr do señala~ que 
la teor!a althusseriana de los aparatos ideo1Ógicos presenta algunas de
ficicnoias,principalmente porque A1thusser los ooloca en la superestruo
tura.~egÚn Nicoa Poulantzas,el fil6sofo franc6s concibi6 los aparatos 
ideol6eicos,y no 1~ organización capitalista del trab~jo,oomo e1 centro 
de 1a lucha de olaseas 

"Creo que e:Jte ·texto(Idoolog:{a y aparatos idooHigicos del Estado) 
de Althusaer, peca en ciort;medida,por su abotracoi6n y su formalismo; 
on ~l la lucha do clases no ocupa el lugar a que tiene derecho ••• Este 
papel oconómioo de 103 aparatos de Estado ae ha11a en extremo subesti
m:.1do{ en ol lími to, casi teórica.mente ignorado) por Al th11scer ••• En el . 
l!r.lito, ¡ol Estado no tendría,!mea,otro papel que el represivo o 1.deo
lÓzico •• e Ea inútil señalar que una concepoi6n del Estado=ideo1ogía mds 
rc~r33iÓn, se intentaría en v~no comprender los análisis de Lenin sobre 
el c~pito.liomo monopoliot:::. y el imperialismo."(2) 

La crítica anterior aoí ºº"'º obras 0':·13ervaciones sobre las limitacio
ne~ de ~lthusoer,so comprende mejor su nos remitimos a su conoepoi6n de 
la ideologia. como u:ia'1'I'eoría general" • .;:;sta concepción general de la ideo
logía supone una oposición radic~l entre ideoloe{a y cienoia.Althusser al 
intentar dosarrollnr una teoría particular do la ideología proletaria,re-

'(I) Cesáreo Morales,"i~l A1thusaerismo en México", en la revista Dial~o
.!i22:r•~ I4-I5,dioicmbre I933,México,p.I74• 
(2) Nioos Poulo.ntzas,J..'usoiamo y diota.dura,Bd.Siglo XXI,i~éxico,1983,p.357. 
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curre a la concepción lmustkiana d<: la"importac:tón" de la ciencia a la 
ideología. Para Althusser, 1a ideolog.(a tiene un cara.cter nticesariamente 
deformante.Por ello, la ideología solamente sirve a la.a clases domina.n
tea,mientra.s que la cienoia sirve a las clases dominada~ porque les per
mite liberarse de la ideolog.(a.. Segdn la crítica de Adolfo Sánohez vf.z
quez a la concepción althusseriana de la ideolog.(a,habría una confusión 
en el filósofo frano6e entre la oonoienoia de clase,socialista y la teo
ría. científica del aooialismo que viene a potenciar ese conciencia.En 
Alfhussor no habría pues una distinción entre estas dos ideas,sino una 
identificación directa de la una oon la otra.Identificación que por otra 
parte,ya se hal.laría presente en algunos teóricos de la IX Internacional 
como Karl Kautalcy". 

En otras palabras, se puede decir que "una nueva oposioión de ideolo
gía y oienoia vendría así a sustituir a la anterior.La ciencia (de loe 
intelectuales o del pnrtido),por un lado; la ideología (de las masas), 
por otro.La superaoión de esta oposición,y por tanto, la transformaci6n 
cto la ideología.,este.ría en su i'ecund.aci6n por la oienoia,fecundación .que 
ae dar!a como una "importación" de ella a la ideología misma, al. margen 
de la pra1otioa." (3) 

En conseoueno-ia, la concepción althusseriana de la ideolog!a,de al
guna manera deriva finalmente en la idea del Partido que se constituye 
oomo depositario de la. verdad, ·de esa oiencia que se debe "importar"a 
las masas. Al no poder explicar la ideolog.(a particular del proletaria
do como una ideología que corresponde a una clase dominada, Althusser 
oao en dificultades enormes por no poder diferenciar entre ideologías 
dominantes y dominadas. La concepción de la ideolog.(a según Althusser · 
r~d~cc por tente 1e ideología e ia clase dominante. Este enfoque nos 
resulta desa:f'ortunad.o puesto que enfooa la ideología a partir de la do
minaoi6n y no de la resimtenoia. Este punto tiene relaoi6n, sin duda 
oon la crítica. a la oonoepción e1thusseriana de la ideología que destaca 
la ~usencia de toda perapeotiva de transformaoi5n sooialo 

Lo antG~ior implica preguntarnos ¿porqu~ Althusser no sitúa el an~ 
lisis de los aparatos ideológioos del Estado dentro de una perspectiva 
de transformaoi6n social,tal oomo hizo Marx oon respecto a la produooi6n 
'capitalista? La respuesta podría hallarse por 10 menos en dos cuestiones. 
a) que Althusser separa l& ideolog.(a de la lucha de olasee¡ b) que Al
thusser separa igualmente la ideología de lo eoon6mico y lo político. 

Respecto a 1a primera. ouesti6n, os.be citar a M.Qodelier quien neñala 
lo siguientea"•••el pensamiento no solo inter.preta la real.id.ad, sino que 

·.organiza. todas las prácticas sociales sobre esta realidad contribuyendo 
por lo mi.amo, a la prod.uooión de nuevas realidades sooialee~"(4) 

En pa1atras de Marx, esto e~uivale a su exigencia en insertar la teo
ría a la pr4otioa,tal como plantea en su famosa teaie .:O: sobre Peuerbaoh, 

'de lo que se trata es do cambiar el mundo,no de interpretarlos solamente. 

(3) Adol~o ·Sánohez Vázquez,~oia z revolución (Kl marxismo de Al~hueaer) 
.Ed.Grijalbo,1983,Méxioo,p.44. ~ 

(4) W.Godelier,"Ini'ro.estruotura,sooiedad e historia",en la revista .2!1.
ogiloo.~&ldoo,1980.# l. 
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,Acoroa de la segunda caestión(la separación entre idcolog!a,econom!a 
'.7 pol!tioa) cabe citar la crítica a Althusser cie M.Limoneiro Ca.rdoso, 
¡quien señala lo siBUien~ea nTal concepción se parece mucho a la nooió.n 
' de estru.ctura como sistema que se compone de subsistemas integrados · 
. para el mantenimiento del sistema (análisis funcional) que reposa en . 
•la interdependencia de las partee componentes,pudiendo ser tratadas 
' todas ellas como sistemas y pudiendo en momentos diferentes asumir lB· 
prioridad en la constitución de dependencias múltiples." (5) ' 

El propio Althusser reconoce en su Autoor!tica que su oonoepción es! 
reaultado de un "coqueteo terminológico con el. e3tructuraliamo".En este 
caso,. m!s el uso que hizo del t~rmino "instancia.", bastó para que su 

· conoepoión fuera vista como arbitraria y opuesta a la concepción de \ 
.Marx. En efecto, como ya vimos anteriormcnte,para Marx, las llamadas ' 
' "inste.noia.s" jamás se encuentran separadas sino relacionadas dialéotioa-
mente. 

· Q.uien ha realizad.o con mayor feounclidad un aporte sustancias a la. 
, teoría marxista de la ideolog!a,fue sin duda Gramso1.Debemoa pues ex-
: poner a continuación algunas de sus ideas mds importantes en este sen
tido.Esto nos servirá para precisar mejor las deficienoiaa de Althusser. 
La necesidad de superar estas deficiencias, obedece tambi6n al menos a 

'dos comprobaciones emp!ricasaa) Las olasos populares pueden tranaforma;r 
'la ideolog!a que reciben y elaborar o tomar loa aparatos ideolSgiooa para 
que coincidan con sus intereses y sus prdctioacJ b) La conciencia de los 

:intereses de olas~ del proletariado, puede. ciertamente ser obstaouli
·zada, pero aata situación es relativa y no as{ absoluta. 

1.2. La concepción gramsciana de la ideolog{a 

Para ver mejor la riqueza que encierra esta concepoi6n,vamos a con
densar su pronuesta de la siguiente me.neraa 

1.- La ideoiog!a para ar~msci,tiene una función prActioa. En ereoto, 
·lo que reaalta una y otra vez en sua escritos es ou atenoion en la na.-
turaleza de la ideolog!a a raíz de la experiencia ~aaoista en su patr~a. 
Al advertir quo la ideología ~ascista tenía su apoyo no solo en la pe
queña burguesía sino también en sectores de la clase obrera,Gramsoi se 
vio en la necesidad de plantear un.a nueva tarea al proletariadoaconve:l'-

'tirse en clase dirigente e imponer su propia dirección intelectual 7 m~ 
ral.Eoto significa para.Gramsci, que el 3stado es una m!quina que hay 
que deatrozar,pueato que para ~l,al igual que para Marx, la base '3 la 
superestructur~ constituyen una unidad indisoluble. Ahora bien,¿oómo . 
lleva a la práctica esta ideá Gramsci? Según ~l,se trata de haoer una' 
revolución cultural como parte integrante y determinante del movimiento 
de emancipaci6n del proletariado oon el mismo oaraoter de la lucha eco
nómica y política. Como dice M.A.Maooiooohi,"El esfuerzo de Gramsci para 
ligar el. momento político con el momento cultural, es decir, para unir 
en el seno del partido proletario la pr4ctioa y la teoría,haoiendo de 
los proletarios intelectuales, es inseparable de la aooi6n que,en su 

: opini.Sn,deba emprender el partido rovoluoionar!o par$ oonqilie.tar una 
,nueva dirección hegamónioa sobre la sooiedad."(6) 

(5)M.Llmoneiro Cardoao, .La oonotruooi6n de oonooimien~oe,Ed.Era,I977,P•76• 
:(6)M.A.Maooiocohi,Gramsi :r la revolución da oooidente,l!ld.Siglo X.XX,M'
.xico,Z980,p.208 • ............... --------------~-
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Ahora bien,¿qué importancia tiene esa necesidad de dirigir, de poner 
en pr4otica la ideología a una nueva direooión hegem6nica?¿qué rela
ción tiene ~sta con los aparatos? Según Gramsoi, la tendencia a diri
gir inteleotualmente,implioa eu materializaoi6n en los _aparatos de he
ge~onía.No hay que pensar aquí que dichos aparatos ~unoionan al modo 
como lo describe Althusser, ea decir, en el nivel puramente superes
truotural, sino que segán Gramnci, se trata de un nudVO concepto para 
evitar la desviación cultural e idealista. Corno dice c.nuci-Glu.ksmann9 
"es imposible persistir en la separación potencial (o real) entr~ el 
campo de la producción económica (~parato de producción) y el de la 
reproducción principalmente ideológica sin empobrecer el concepto mis
mo de relaciones de producción.Porque es evidente que la fw1ción hege
mónica de clase excede el campo de lo superestl"l.lctural1 las prácticas 
ideológicas surgen desde el aparato de prod.ucoi6n eoon6mioa,la fábri
ca." (7) 

En virtud a lo anterior,la teoría de la hegemonía. en Gramsoi,nos pe~ 
mite pensar la base y la superestructura como unid.ad indisoluble. La 
ideologÍa por tanto, se encuentra en toda la sociedad, en la familia, 
la esouela, los medios de comunicaoión,la f~brica,etc.Según Gramsoi, 
la ideolog:(a ownple una funoión práctica en cua.nto moviliza al prole
tariado hacia la dirección pol!tioa y cultural.~sto significa que haoe 
falta una revol.ueión donde se mani:fiesten frontes de lucha política, 
eoonómioa y oultural.~s interesante hacer notar en este punto la rela
ción entre Gra.msci y.Lenin. Esta relación ea transparente en el siguittn
te pasaje de ara.macia 

"El que no estaba desprovisto de interés lo demuestra el hecho de 
que,contemporánearnente a Crooe, el más grande de los teóricos modernos 
de la ~iloa~fíe de la p~a¿is, &n oi ~erreno de la l11cha y de la orga,
ni_l'lación política, con una terminologÍa política en oposición a las dis
tintas forma.e •eoonomicistas• revalorizó al frente de la lucha ouitural 
y construyó la doctrina de la hegemonía como complemento de la teoría 
ael estado-fuerza,y como forma actual de la doctrina de la 'revolución 
permanen1;e 1 de I'348." {8) 

SegÚn ~iohael L8wy,no solamente es posible ob~ervar la convergencia 
de los plan1;eamientos entre aramsc:l y Lenin, sino que •-.demás entre Gram
sci y Lukács.o sea que también Lukáos se planteaba en Historia l con
ciencia de olase la relaci6n indisoluble entre lo ideol5g1co y lo ma.
teri.al, entre la teoría y la prñotica, "la revolución proletaria como 
clave de toda reflexión teórioa,oomo elemento unificador de las cues
tiones filosó:f'icas,poU:ticaa y culturalos."(9) 

Debemos destacar por otra parte,que el concepto de hegemonía se vin
cula o.d.em4s oon al oonoepto de bloque lú.stóri.oo. Se trata de examinar 
una aituaoi6n hiet~rioa como sisteaa hegem6nioo, es deoir, ~omo inte
gración. de la estructura y la superestructura,donde todos loa·aapeotos 
de la vida. están sometidos,deade l<l. eduoaoión,el arte,1ae oomunioaoio-

(7)0hriatine Buci-G1uoksmann, Gré>lll&Oi Y el Estado,Ed.Siglc XXl,~~xioo 
1979,p.8~). 

(8)(oU;ado por) M:lohael Lhy,.l!:l ma.rstsmo olid.ailo,Ed.Fontamara,Baroe
lona,I978,p.23. 
(9) Mioha.61 Loti17,op.0Jt.p.22. 
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nes,eto. 
Dioho de otra manera,el bloque histórico es un punto ~e referencia 

importante para el análisis de cómo un sistema de valores culturales 
(lo que Gramsci llama ideología) se integra en una sociedad. 

"Un sistema social est~ integrado s6lo cuando se construye un sis
tema hegemónico bajo la dirección de una clase fundamental que confía 
su gestión a los intelectuales& en este caso se ha logrado un bloque 
histórico. El estudio de este concepto no puede entonces estar separa
do del estudio de la hegemonía, del blo~ue intelectual.Sólo una con
cepción así del bloque histórico permite captar en la realidad social. 
la unidad orgánica de la estructura y la superestructura." ( IO) 

El concepto de bloque histórico nos permite explicar la quiebra de 
an sistema hegemónico y cómo se construye un nuevo bloque.Con este con
cepto podemos comprender cómo en una situación histórica determinada 
se enfrentan diferentes ideolog{~~. De lo que ae trata entonces en nues
tra investi ción es de ex lioar las estrate ias hist6ricae de la cons
trucci n ne la he mon a.&sto nos lleva. directamente a situar los me
uios de oomunicaoi n en este contexto.Debemos entender estos medios 
como aparatos de hegemonía oonectadon con la.e contradicciones de ola.
aes.~sto nos permitirá hablar de cultura popular por su relación de 
contraste con las culturas de las clases dominantes dentro de un sis
tema de hegemonia.Dioho de otra manera, debemos situar nuestro trabajo 
en el conflicto de loa medios de oomunioaoión en torno a la cultura y 
en función de la luoha ae clases. 

una razón histórica para escojer este enfoque analítico,oonsiete en 
que éste oonstituye la mejor perspectiva para comprender los medios ma
sivos en el contexto del capitalismo dependiente.En este sentido, la 
dinámica confiictiva ~e la euitu~• Gn A:::Ório~ LBtin~,opera del siguien
te modosla cultura hegemónioa de la olaae dominante naoional e inter
naóional ejerce sobre las culturas popu1ares una presi6n masifica.dora 
y enajenante por la vía de la violencia ideológica de los medios de co
munioaoi6n. Es~a oultura hegem6n~0a se rresenta a sí misma como pnr~
metro de vali~ez universal.Las culturas populares se ven forzad.as a 
ajustarse a esa presión y desarrollar un esfuerzo contra la enajena
ción de sus va.lores.Pero e1 proceso de enajenaci~n lleva en alB"lnos 
casos a 1a fragmentaci6n, el deterioro y la refunoionalizaoión de sus 
expresiones oultu.rales. El final de este proceso tJUele ser el etnooidio, 
la destruooi6n total o la pErdid.a de la identidad nacional.Este proceso 
ideológico de maaificaci6n y enajenación, se halla supe<litada. en Amé
rica Lati.na al poder económico y político capitalista. Es así ~ue en 
el arte de masas,por ejemplo, observamos una ·modalidad de este poder 
que inoide directamente sobre la.e expresiones del arte popular.Para 
comprender mejor este proceso, debemos profun~izar en el análisis de 
las relaciones entre la cultura hegemónica y la oul.tura popu.lar.Cabe 
entonces preguntarnos ¿oual es la relación entre la cultura popular y 
la cultura de maaas?¿oual es la relaci6n entre la cnl.tura nacional y 
loa medios maaivoo?¿podemos decir que la oul"'1ra de masas ea un pro
ducto de un pequeño grupo de inteleotuales que dif'unden por loe medioa 
de oomunioación las formas culturales do~inant~a? 

(IO)Huguee Portelli, _g¡amaci y el bloq.ue bist6rioo,E4.Sigl.o XXX,K6xioo, 
I98l,p.IO. 
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Uno de los lugares donde actualmente resaltan los valores explicativos 
de la concepción gramsciana. de la. ideolog{a, es Americe. Lat:ina.CUalqui
r.a que sea la. causa, no es casual que el interés por qramsoi haya sur
gido a raíz de las derrotas de algunos movimientos populares como suce
dió en Chile y Bolhria, donde los medios de comuni.oa.ción desempeñaron 
un papel decisivo. Esto nos obliga a centrar la atenci6n en el estudio 
de la cultura de las clases dominadas y no solamente de las clases do
minantes.Los conceptos de Gramsoi al permitirnos enfocar el lado domi
nado,plantean líneas de an~lisis fundamentales ·para la oomprensi6n de 
los medios masivos.Es así que ante los esquemas tradicionales del es
tudio de los medios,el análisis de la cultura popular en los países la
tinoamericanos adquiere una significaoión de enorme importancia para 
comprender la oonstruoción de la hegemonía.Esta. tarea supono desde lue
go,un desafío que exige una nueva ref'lexi6n crítica en base a la concep
ción gramsciana de la ideología.Este trabajo es un intento en ese sen-

' tido. 

De acuerdo oon Gramsci, la cultura popular dentro de un contexto de 
dominaoión,genera respuestas para liberarse por la sencilla razón de 
que casi nadie responde siempre en forma autom~tioa y pasiva a la do~ 
~inación ideológica.Pero es aquí justamente donde los medios masivos 
aótúan,oomo agentes de la oultura,sobre las bases miomas de la.· ore~ 
ción de cultura popu1ar. Como afirma Mario Margulis, 111a cultura. de ma.
sas(al reducir la interaoci6n y propiciar una actitud pasiva) atAnta en 
forma eficiente contra la creación de cultura. popular."(II) .Uicho de 
otra manera,los medios masivos atacan fundamentalmente las condiciones 
mismas de la creaoi6n de respuestas contra la explotaoi6n econ6mica.De 
ahí su oaracter cosif'icador y en~jen~nte. 

Si tomamos en cuenta lo anterior.es decir.Que la función propia de la 
cultura popular es la de producir respuesta.á -creadoras ¿cómo se ·explica 
e~tonces el hecho de que actualmente,en la mayor!a de los países la.ti~ 
noamerioanos,la cultura popular se haya convertido en un valor de oam-

. bio? Segdn la explicación de Mario Mare;ulis, la extrapolación de la 
cultura popular de su contexto original para luo~ar con ella,constit~e 
una desviación ideológica que se llama "folklorismo•• .En otras palabras, 
la cultura popular se meroanti1iza cuando la cultura de masas penetra en 
ella,toma elenentos de ella y los oomercializa,les cambia sus signifi
cados originales y loe refuncionaliza,mistificándolos y separándolos d~. 
su contexto original. Esto se debe,como ha demostrado otro autor, a que 
vivimos en la dinámica del capitalismo tra.nsnacional que en su proceso 
de expansión,resemantiza los elementos de Ias culturas populares y los 
expropia para aumentar sus beneficios insertándolos en contextos nuevos 
que los desactivan. 

· "El oapitalismo,y sobre todo,el dependiente,con fuertes raíces 
.ind!genas ,no avanza siempre eliminando las cul tu.ras tr">.dioionalee, sino 
'tambi~n apropiándose de ellas,reestructurándolas,reorganizando el sie:-. 
nificado y la f'unci6n de sus objetos,creencias y prácticas ••• A fin de 
:integrar a las olases populares en el desarrollo capitelista, las ola.
ses ñominantes desestruoturan(mediante procesos distintos,pero subo~ 
din&d.os_a .. una lógica común-)las culturas étnicas,de clase y nacionales,;, 

(IJ:)Mario Margulis,"La cultura popular", en A.Colombres (00111p.)L& oul
tura popular, Ed.Premiá,M~xioo,1983,p.45. 



- :n -

las reorganizan. en un sistema unificado de producoi6n aimb61ica.Para 
1ograr1o,aeparan la base econ6mica de las representaciones 011lturalee, 
quiebran la unid.ad entre producción,ciroulación y oonswno,7 de los in
dividuos con su comunidad.En un segundo momento,o simu1tá.neamente,re
oomponen los pedazos subordinándolos a una organización tra.nsnaoional 
de la cultura correlativa a la transnaoionalizaci6n del oapital."(12) 

Lo anterior significa. que ya no es posible comprender loe problemas 
oul,uralee de Amgrica. Latina,sin tomar en cuenta los oa.mbios que se han 
producido por efecto de la transnaoionalizaoión económica 7 política. 
Estos cambios han transformado radicalmente las relaciones entre el cam-
po Y ~a ciudad.En este proceso, los medios de comunicación cumplen una 
funoi6n importante puesto que determinan fundamentalmente los rasgos 
actuales de la cultura nacional. 

".A. las sociedades dependientes(7 México,hoy lo comprobamos doloro
samente,lo es en grado sumo) 1as norma una necesidad de integración so
oi&1Jimitar sin restricciones 1o que ha sido efioe.z o pertinente en las 
m•trópolis.De entrad.a se enfrentan los t~rminos oul.tura nacional me-

1 dioá maeivpe.Si por estos se entiende sobre todo los el.eo'troniooe radio, 
T.V.oine) se ver~ inevitable su patrocinio de la 'desnaoionalizaoión•, 
tan provechosa y rentable.La 'desnaoionalizaoión•, en lo básico of'ensi
va eoonómioa,se aprovecha ideo16gioamente de las d~biles definiciones 
de Naoi6n que el Est~do surte.Para el cine,la radio,la TV,los oomioa, 
las fotonovelas,las revistas ·~emeninee',las revistas de inoitaoión 
al &.xito,'desnaoionalizar' es ver en el nacionalismo un show y en el 
amerioa.n wa.y lif'e un cánon."(I3) · 

Por lo que vemos, la l!nea demarcatoria entre lo nacional y lo depen
diente,no es la que une oon lo aut&otono sino oon la hegemonía nortea.
mcricen~gEe deoir:1a oul.tura naoional se identifica con el modo de vida. 
estadounidense.Es que en M~xioo, al. igual que en ca.si todoe 1~s p.::.ísc= 
latinoamerioa.nos,los medios de comunicaci6n,el arte y todo e1 conjunto 
de elementos oulturales,est~ en manos de las empresas tra.nanacionales. 
Esta situaoi6n nos obliga a preguntarnos ¿que debe entenderse entonoee 
por cultura naoione.J. popular en Am6rioa Latina? ¿qu6 es lo que determina 
que una propuest~ artística sea considerada. como arte popular y ar1:e na.
Dione.J.? ¿existen oriterior est&tioos de validez universal? pueden los 
medios masivos :favorecer la difusión de ].as obra.e maestra.e oociden:t;al.es 
'7 ponerse al seJ;'Vioio de las clases popul.ares? A fin de ooti&sta.r estas -
preguntas debemos previamente desmi.atifioar le.a definioioJiés tradioig.;. 

·ne.les del arte popul.ar y del arte oul -to. · 

una de las definiciones más difundidas del ar-te popular,es aquella que 
la·identi~ica con el arte de masas.Según esta def'inioi6n,l9 que C?-I"aote
riza.ría al arte popular ser!a la cantidad de espeotadori'Js que la disfrutan. 
O s!&'iue el valor est6tioo de una obra,de~e~dería fund.amen~almente de 
la upl.1'w.i de la oomunioaci6n a un mayor numero de personas.Esto im
plica un oriterio de extensi&n1 se hace depender el valor estético de 
la experiencia del público y no del valor objetivo de 1~ obra.Aa{ por 
ejemplo,tendría mAs valor una tel~novela que una obra oláaioa,por la een-

(I2)Jfé~tp.· .. Garofa Ormo1ini,LU, 0111-turae populares en &l oap:i'\aliemo,F.d.. 
N'ueva ~en,•&Jtioot1982.p.f8. . · · . ··: ~: . 
(I3) Car1o• Moasidb,"La cultura naoionai y ·1os aedios",en I,!. ou'i:it.P 
naciona1;ooloquio en la Fa0'1l\ad de Filosofía y Letraa,Ecl.UNAIÍ,1984,p.43. 
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simp1e razón de que posee más a;1dienoia.¿Pe3."o quienes determinan el va
lor est,tioo de la obra?¿Serían los "expertos" de las clases dominantes 
que producen el arte de masas para transmitirlo al proletariado y de esta 
manera no solo obtener gananoj,a.a eoon6mioas sino también i~eolÓgioas? 
En realidad,la definición del arte popular oomo equivalente del arte de 
masas no es más que una ideología eat&tioa que justifica estas ventaja.a. 

Debemos rechazar por tanto esta definici6n ya que es falso de que e1 va
lor est~tioo de una obra depende de la cantidad de espectadores que la 
consume.Para los dueños de los medios de oomunicaci6n la est~tica no es 
mds que un problema de rentabilidad y de lucro. 

Otra definioi6n tradicional bastante difundida es aquella que identi-. 
f:l.oa el arte popular con el ar-te populi~.ta.según esta dcfinici6n,el arte 
popular no se caracteriza por la oxtensi6n o amplitud de comunioaoión a 
un mayor número de espeotadores,sino más bien por su sustancia.según es
te oriterio,lo que importa es la representación local,p~rticular,lo tí
pico y lo regional.Esta oonoepción no por bien intencionada,no ~eja de 
4er falsa,ya que descarta la posibilidad de un arte aut~ntioo que no 
sea "looal 11 .¿C6mo podría serlo si los medios de oomu.nioaoión convencen 
todOs los d!as a los obreros de un país oomo México o Bolivi.a,Perú o 
Gua.temala,de que los símbolos ind{genaa,tal como esos medios los inter
preta.n..,representan "su identidad" ? Los medios masivos reviven los sím
bolos ind!genas,no para ponerlos al servicio de las clases populares, 
sino para fundamentar en ellos un pensamiento nacionalista de derecha 
de ra!z indigenista. 

"En el arte y en las oomunicaoiones masivas,el nacionalismo bur
gu&a constituye BU discurso recurriendo al folkl.ore,entendido como a.r
ohivo osifioado y apolítico.Sobre esta base se edifica una política oul.
t.~al popcliet~ q_~e,oon el. pretexto de •dar al pueblo lo que le gusta•, 
ev:l.ta prob1ematizarse si la cultura nacional se forma dándoie al pueblo 
productos envasados o permitiéndole elegir y orear ••• Un nacionalismo 
basado en fiooiones, que haoe preva1ecer la meta:f!s:l.ca sobre la historia, 
ea una excelente garantía. para que no pueda pl.antearse-el problema de 
la naoi6n ligado a l.as luchas sociales oontemporáneas,para que estas 
luohaa se reduzcan a ooos inofensivos de orgu11oe embalaamados.•(X4) 

~l igua1 que oon el arte popular, se mistifica tambi~n oon el. arte 
eul.to aunque de diversas maneras.Una de ellas es aquella conoepoióD 
segá.n la oual. el arte culto seria propio de los hombres "cultivados" 
en opoeioi6n a los hombres "vulgares".Como afirma ortega. y Gasset,"el 
a.ri;e oul"o es impopular por esenoia,más aúri,ser!a a.ntipopular".Bay que 
~eñal.ar aquí que este ~ipo de oonoepoiones corresponden en la historia 
de la est~tioa a aquellas oonoepoiones filosóficas aristooratizantea 
como. las de Nietzohe y el mismo Ortega y Gasaet.Pero estas, oonoepoiones 
son tamb!~n falsas ya que el arte en esencia no es minoritario ni t .... 
¡poco tiene ·.necesariamente en contra suya a ia. ma.sa..Ee-t;o sucede sol ... 
!mente,oomo ha puesto de relieve Sánohez V&zquez,bajo la.a oondioiones 
lsooiale11-eoonómioas actual.ea que impiden que el arte ou1to,entendido 
loomo el conjunto de obras maestra.e universales que han reaist1do a la 
\aooión del tiempo,puedan llegar ª~un público extenso,obataoo.lisa.ndo as{ 
iel cooe estótioo apropiadO de dichos bienes elementales. Tambi&n •• pre-

!!_!4-l•',~~.,r Ji~,.J- ~l~, "'J'asohtlü>1 revoluo16n T b1--~ •. ti•~6ri.oo• ,..., 
1= fll!!e!l• t, J.~ .~.1'1ld!J\•B soo1a.lee,U..Orijal'b0,Wtiieo;I978,p.l'.ól• 
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oiso señalar en este punto,que este heoho no solo sucede en las socie
dades europeas capitalistas donde millones de personas se hallan mar
ginadas de una relaci6n estética,sino tambi~n en las sociedades latinoa
mericanas donde la mayoría de la pobla.ci6n no tiene ao·oeso alguno a 
estas obras.No es casual en este sentido que una de las preocupaciones 
de la revol uoicSn ni oaragllense, a. peaa.r de. SWll_ ·ge.ndes. lilti. tao:lcmes 1~98 
sido jus-MLmente la de haoer accesible al pueblo innumerabies obras 
cultas.De la misma manera,la política cultural del gobierno cubano, 
estableció la abolici6n de los obstáculos mercantiles que impiden una 
socia.lizaoión del arte. Eei;os ejemplos demuestran que hace :falta con
diciones sociales eoon6micae y pol!ticae para comprender el .arte culto 
enraizado en lo popular y volverlo asi un patrimonio sooial. 

Ahora bien,oabe preguntarnos ¿qug papel desempeñan los medios masi
vos en este proceso? Ellos no harían en las condiciones del capitalis*2o 
dependiente sino ratificar las conoepciones aristocratizantes al repro
ducir las condiciones ideol6gicas para montoner el alejamiento entre 
el pueblo y el arte culto. A :fin de analizar en mayor profundidad este 
heoho,e:xaminaremos en el siguiente capítulo la historia del arte occi
dental como una idea que ha. ido evolucionan~o como predominio de la 
relaoi6n estéi;ica oontempla.tiva.,baae de la eeparaoión de las clases 
social.es y consagración de las obras enaltecidas por la burguesía eu
ropea del siglo pasado.Esta perspectiva nos permitirá comprender me
jor la aitua.oión dél arte en América Latine. En este senti.do,nos gui.!Jl-

remos por los oonoeptos anteriormente mencionados de Gramsoi,ya. que al 
igual que los sistemas culturales, también los sistemas eljtéticos in
gresan a una lucha por la hegemonía. Esto s:l.pifioa que sepueden.ex
traer analogías :fecundas entre la cultura d&·masas y la ou:itilra po.Pula.r, 
~be •l .art,e oulto ;y el arte ¡.¡opular. · 
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CAPITULO J:I. LA Pt<ODUCCiúN ARTISTICA BAJO EL CAP.ITrtLISJ\lO 

.II • .I. Origen y desarrollo histórico de la ideología estética occidental 

¿.:¡ué e3 el arte? Si examinamos las de:finiciones de éste en la histo
ria,encontramos que lo que algunas sociedades consideran arte,para otras, 
no lo es. Una primera tarea que debemos emprender será a.nalizur bre
vemente los signifioados sociales del arte,diferenoiando así la va
riedad de situaciones hist6ricas y en consecuenoia,la variedad de :for
mas de entenderlo. Este tipo de an~lisis nos servirá para comprender 
porqué bajo la etiqueta de la palabra "arte" :::e pueden encontrar si
tuaciones y hechos muy ó.i:ferentes y hasta opuestos a aquellos identi
ficables como tal~s en otras époc~s y sociedades. 

Lo anterior significa que muchas obr~s sin valor est~tico son defi-
ni.daa ,catalogadas y oomerciali?:adas como verdad~ra.s"obras de arte" tan 
solo porque entran en un circuito económico que así lae proclama.se
glÚl Gillo Dorfles, esto sucede no solo con lo que consideramos"arte". 
"El nuevo signif'icado de una obra considerad.a como artística. podrá 
se1• un signif'ica.do social ,psicológico o político." (I) Es pues necesa
rio analizar cuales ha.n sido los signif'icados sociales del arte en las 
distintas fases de la historia humana.Esto nos permitirá de entra.da, 
tener·una visión panorámica de la historia (occidental) del arte en 
relaoi6n al desarrollo del modo de produooión capitalista.Porque no 
existe una historia pura del arte, sino que siempre está relacionada 
con el desarrollo de una sociedad y cualquier cambio en ella,reperou
te en los modos de producción y consumo artísticos.S6lo así se explica 
como el proceso econ6mico capitalista convierte el yalor de uso de le 
obra de arte {valor est~tico) en valor de cambio (valor comercial). 

Si tomamos en cuenta el planteo marxista de la relaci6n dialéctica 
entre produoci6n y consumo,podemoa analizar también la histeria del 
arte occidental sobre la base del supuesto de que en cada modo de pro
ducoi 6n hist6rico, se desarrolla una forma distinta. de produooión art!s
tioa.As! por ejemplo,en la sociedad :feudal,la producción art!stioa es
taba determinada por las exigencias de la .Iglesia que encargaba a loa 
artistas cierto tipo de obras con un cierto c6di.go religioso simb6-
li oo. Con el orecimiento del capitalismo, la tutela religiosa se debi
lita dando or!gen a un nuevo tipo de produooión artística determinada 
por las e:xigenoias de la nueva olase en ascenso. Estos cambios sooia-
1es,eoon6micos ·y políticos determinan a su vez los cambios de la idea 
misma de 11arte11 .Esto significa que en la sociedad griega y feudal, se 
ten!a otra distinta de la que se tiene en la ~poca moderna.Lo que en 
la sociedad capitalista se denomina "arte",los griegos y loe romanos 
1o~ denominaban artesa.n!as,carpinter!a y otros ofioioa.Es~o se debe 
a que ellos consideraban el a.rte desde un punto de vista diferente al 
nuestro. En oonseouenoia,podemos pensar ya que el arte es lo que oórres
ponder!a aJ. mundo europeo.Si tomamos en cuenta que antes del capitalis
mo, el ar'tie se definía como artesa.nía cabe preguntarnos ¿que es lo que 
caracteriza su nuevo significado social cuando terminan las relaciones 
de producoi6n del :feudalismo? 

(I) <li.llo Do:ri"lea,El deveni~ de la 0r!~~oa,Ed.Austral,Madrid,I979,p.52. 
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Uno de los heohos históricos que explica el cambio del significa.do del 
arte en eaa ~pooa., es la aparioi6n de la burguesía como clase sooia.11 
que exige a los artistas un tipo de obras para su propio consumo. ~eta 
exigencia ae dará en ba.se a una. autonomización previa'del artista con 
respecto a las necesiüades de la Iglesia.Por tanto,la. produooión artís
tica ya no se caracterizará por la prioridad de la funci6n religiosa 
de las obras sino m~s bien por la de la forma en sí. Este cambio se 
conoce oomo el proceso de la autonomía del arte y que seglin algunos 
autores se puede situar en el siglo XV y XVJ:. En este momento,surge 
el público burgu~s que constituye un mercado específico para la pro
ducci6n artística. y en el cna.1 las obras son elegidas e intercambiadas 
con criterio& propiamente estéticos. 

Según Arnold Ilauser,el crecimiento dal. merca.do a~tístico acentúa 
entre otras oosae,el individualismo burgués al concebir al artista co
mo "genio"s 

"El desarrollo del concepto de genio comienza con la idea 
de l.a propiedad inteleotual.oEn la Edad Media falta tanto esta idea,oo• 
mo la intención de ser original; ambas cosas están en estrecha depen
dencia.Mientra.e el arte no es mds ~ue la manifestación de la idea de 
Dios, y el artista es solo el medio ;.-or el que ::;e hace visible el orden 
eterno y sobrenatural de las oosas,no se puede hablar ni de autonomía· 
del arte ni de propiedad del artista sobre su obra. 11 (2) 

El proceso de autonomizaci6n del arte y la idea de propiedad artís
tica, tienen varias consecuencias para la historia occidental del arte 
y entre las cuales se puede dest<.~car las siguientes s 

a) La producci6n artística ya no se hace oon miras a l.a aprobaci6n 
de un determinado protector c mecenas.El artista ya no depende ni de 

,1a Iglesia ni de emperadores sino de nuevos actores socialesaloa em
'presarios del arte. 

'b) La aparición de estos empresarios coincide con la aparici6n de m~ 
todos y t~onioas prestados del orden económioo.En este sentido,la mi
tif'icaoión del artista como"genio" coincide con el esfuerzo metódico 
para separarlo de la vida cotidiana. 

e) La separación del arte de la vida cotidiana llevará posteriormente 
a la mistificación del. arte oul to. La. autonomizaci6n riel. arte se har~ 
extrema y derivará en una moral de la convicción que enaltecerá la 
forma. en sí dando orígen de esta manera. al."esteticismo", ~l arte por 
el arte. 

d)Al ooinoidir los m~todos y t~onicas de la producción capitalista 
con el arte,se desarrollan las galerías y los mnseos con el. prop6sito 
de constituir históricamente el circuito de oomercializaoión artístico. 
Las obras de arte convertidas en mercancías requieren lugares de ex
posición para ser adquiridas o contemplo.dae. 

Resumiendo hasta aqu!, se puede decir que la historia del arte uni
versal no es otra cosa que la historia de una idea particular de arte 
que podríamos llamar arte culto oooidental. Este tipo de arte,por estar 
influido por el desarrollo eoon61!fico del capitalismo no podía menos que 

1(2) .A.rni1d Ha.usar, Historia aoo3.a1 de la literatura l del arte,tomo x. 
Ecl.Guadarrama,Barcelona,I979,p.409. 
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objetua1izarse,comercializarse y mistificarse como toda mercancía su
jeta a 1as leyes de procucción capitalista. Este proceso confirma la 
tesis de Marx de que "la burguesía no ha dejado entre hombre y hombre 
otro v!nou1o que el interés desnudo,el despiadado'pago. al contado' 
••• ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta en
tonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto.Al m~dioo, 
al jurisconsulto,al sacerdote, al poeta,al hombre de oienoia, los ha 
convertido en sus servidores a.salariados." (3) 

II.2. Antecedentes históricos de la rneroantilización del arte. 

La aparición del mercado del arte,al establecer ciertas formas de 
produoción y consumo propiamente art!sticos,provoca en los artistas 
dos reaciones opuestaaa rechazo o exaltaoi6n de la comercialización 
de las obras.Los primeros en adoptar e3tas actitudes fueron Balzac y 
Zola.Poeteriormente aparecen los artistas románticos de loe cuales 
hablaremos luego.Para Balzao,la meroantilizaoi6n del arte es algo ne
gativos "el arte y el pensamiento son maldecidos por el mezquino tri
bunal del comercio."(4) Para Zola en cambio, la producción artística. 
se compensa en relaoi6n con el éxito, es decir,exalta los supueatos 
benefi~ios del arte al convertirse en una mercancía cara. 

Respecto a la actitud do los artistas románticos. Erna Fischer afir
ma lo ·siguientes "La actitud romántica tenía que sér :forzosamente con-: 
fusa,pues la pequeña burguesía era la encarnación misma de la contra
dicción sooial1 esperaba participar en el enriquecimiento general pero 
tem!a ser aplastada en el curso del proceso,soñaba con nuevas posibi
lidades pero se aferraba. a la seguridad del viejo orden jerárquico, 
volvía la vista hacia loe nuevos tiempos,pero tambi~n miraba oon nos
talgi~ ioa •buenos'~iempoa de an~es.~(5) 

Después del romanticismo, se desarrollan en Europa diversos movi
m~entos art!stioos que se agrupan en torno a la idea del arte por el 
arte. Aparentemente la escuela del arte por el arte rompe oon el roman
ticismo en cuanto afirma la idea de autonomizaci6n absoluta,pero en rea-
11da.d no hace más que seguir el proceso de eatetizaoión del arte culto 
occidental. Dicho de otra manera, los movimientos artísticos posteriores 
al romanticismo se podrían oaraote'rizar como grupos de"artistas"que 
al distinguirse de la "masa descalificada" y al integrarse a. los museos 
galerías,etc, se convierten en movimi.entos mercantilizados. Cuando las 
instituciones sociales, el merca.do e incluso e1 público aceptan cual- · 
quier "novedad.11 • los cambios a.r"tísticos de estos movimientos,deja.n de 
tener sentido porque giran en torno a las le~es de producción impues"tas 
por el capitalismo. Es necesario aclarar aqtd; que este proceso no de
pende de la voluntad de los artistas sino ~ue se trata de una hostilidad 
qu~ se hella en la naturaleza misma de la produooi6n capitalista que . 
tiende~ extender sus leyes sobre la producción artístioae'En realidad, 
e1 oapital~l!lllto imp.one a los artistas ciertas exigencias externas propias 
del mercado del arte. 

(3)C.Marx y F.Engels,M~nifiesto del Partido Comunista,en Obras escogidas 
Ed.Progr-eso,~osod,tomo I 9 o.ZI2. • 
(4)(citado por) E.Sazrguineti,P,g,r una vanguardia revolucionaria,Ed.Tiempo 
Contempo:d.n.eo,Ba.enos Aires,:I972, p.35. 

(5) .... i; J'i.soher,La necesidad del arte,Ed..Pen!ns111a,Baroelo:Aa,I978,p.62. 
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:u:.3. La dependencia de la producción artística. del mercado 

A partir del siglo XVI y XVII, se advierte ·"Ue los artistas ya l.ibe
rados de la dependencia de la Iglesia y las cortes, pa~an ahora a una 
nueva forma de dependencia respecto al mercado y de la clase que lo 
ad.ministra. Desde entonces los artistas se someten a los métodos de 
'Produooión capitalista. A su vez, el mercado del arte sometió a la.s 
obras a la homogeneidad de los precios.El consumo artístico se vuelve 
de esta manera un reflejo del consumiGmo en general.Ahora bien,¿puede 
decirse que el arte culto occidental se armó por las necesidades del 
merca.do?¿en qu6 momento exactamente se estableció la lógica comercial 
impuesta por los editores,productores y ern?resarios del arte? 

Según L.L.Sohücking, se puede explicar lo anterior si difereno~amos 
la especificidad de cada arte. Le. 16gic::. de la literatura corresponde 
as{ a la aparición del editor en el siglo XVIII,mientras que la de1 tea
tro a las necesidades de la nueva aristooraoia que impone cierto gusto 
en las obras sobre la base de verosimilitud y psicolog:(a realista. 

Desde el ~omento en que el mercado se interpone entre el artista y 
su pÚblico,los intermediarios pasan a desempeñar un papel determinante 
en la forma del consumo artístico. EJ1 la medida en que los interme
diarios relacionan a los artistas con la burguesía que ahora se en
cuentra en posesión de loa medios económicos,se inioia también la 
aceleraci6n de l~epnraoión del arte de la vida cotidiana. 

"El nuevo concepto de creación artística. presoin~e en absoluto 
del público existente ••• Con asombrosa rapidez el artista se encamina 
hacia la per~eota autonomía de su arte, hacia un desentenderse abso-
lutamente del pÚblico. 11 (6) · 

Dioho de otra manera; a medid~ que el mercado se interpone entre 
el artista y su público, se desarrolla la tendencia hacia el esteti
cismo perfecto. Como a.:f'irma Jean Galard "El artista. desde entonces 
ignora qui'n serd su públioo,quién adquirirá su trabajo, qué uso se 
hará da 'lº Frente a este usuario desconooido,o mejor, lejos de él, 
el artista puede creerse 'libre•.crea su obra con tod.e. 'independencia' 
en un recogido aie1amianto. La aotividad artística se desembaraza de 
la preooupaoi6n por su propia utilización. Se constituye un mundo apBl"
te,oaracterizado por su espléndi.da inutilidad,su gratuidad."(7) 

zz.4. La legitimaoi6n de la ideolog!a estética occidental 

Resulta interesante destacar que te6rioos del arte de dietintas 6po
oas intentaron argumentar la validez del arte oooidental que surgió por 
las necesidades del mercado.Tendríamos pues una aituaci6n paradÓgioa 
donde el arte culto,habiendo surgido ele la.e necesidades eqonómicas de 
la burg«esía europea,intenta. legitimarse como un campo aut6nomo regido 
por una 16gioa propia,independiente de todo contacto social.Se a~ix-
ma. así que el arte se aprecia por sus elementos puramente formales y 
que requiere del espectador una disposición para comprenderlo. 

Si tomamos en cu~nta que la legitimaci6n de la concepción del arte 

(6}L~L-.8olmoking,ÉJ. .m•to LUerari~, Ed.Fondo de Cultura Eoonómioa,Mthi

CtSWJrl/á~,La mu.ne de las bellas ar1;es,Ed.~amentoa,Madrid,Z973. 
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como culto a la forma en sí corresponde a la idea particular de arte 
que se desarrolló en L'uropa, no podemos dejar de advertir que la di
fusión de esta idea del arte corresponde al avance de los procesos 
económicos occidentales.Se puede Qecir en este sentido· que la legiti
mación del arte occidental se relaciona con la universalización de la 
concepción clasicista del siglo XVIII y que resucita una y otra vez en 
el siglo XIX y XX bajo diferentes formas. En la práctica,dicha legi
timaoi6n corresponde a la difusión universal de cierta experiencia pa.r
ti cular occidental. De aquí que la ideología impl!cita en esta idea 
no es más que la e.xtensió.n de ella a. otros países no europeos. En con
se-cuencia, al situar e1 arte oulto oon el desarrollo económico y pol!
tioo de Oooidente,no hacemos más que destaoar el e:xpansionismo imperiaJ
lista que a.feota también como se ve, al campo est~tico. ' 

La ~ifusión del arte culto en Ar.l~rica Latina se realiza aproximada
mente en !850 con la implantación del academicismo europeo de corte 
clasioista.gsto se ve en la apariciSn do pinturas y esculturas con ima
genes de los héroes de la Indpendenoia destinadas a las instituciones 
estatales.También se pintan paisajes mientras se va imponiendo la mi
mesis de tipo europeo.El arte culto aparece así como símbolo suntuario 
carente de vincu1aoión popular.Este arte en oonjunto pasa a ser una 
coleooión de objetos ornamenta1ea y símbolos de prestigio. Aunque pa
rezca extraño,la imposición de la ideolog:[a ost~tica occidental no ha 
hecho desde entonces,más que acreoenta.rsea 

"El arte latinoamericano no ha. oonseguido todavía desatender,ni 
siquiera distraerse,rospeoto a la lección que se le imparte desde afue
ra.Cuatro siglos de dominaciones culturales sucesivas explican ~aunque 
no justifican) la docilidad con que,al comenzar el siglo XX, este arte 
copia prolijamente los borradores que le suministra Europa y, al defi
n~&se la hegemonía de Nueva York en la est&tica aotual,marca el paso 
a.la estética del deterioro sin presentar resi$tenoia."(8) 

Antes de analizar con mayor detalle 1a situación del arte latinoame
~iOa.no,debemos antes explicar cómo 1a ideologia estétioa occidental 
¡necesitó de instituciones como los museos y ias galerías para eu con-
·solidaoión en loa mismos países europeos. ¡ 

~x.5. Loa museos y las gqlerías de arte 

¿Porqu~ es necea~rio incluir los museoG y las ga1er!ae en el análisis 
de la meroantilizaoión del arte?¿qu~ papel desempeñan en este proceso? · 
,¿oual es su :función ideol6gica? La funoi6n de estas instit"uciones con
siste en que aseguran y contribuyen a reforzar la ideologÍa estética 

occidental que considera el arte culto como un bien superior.Por esta 
il'az6n resulta imposrtante su análisis. Si tomamos en cuenta que la ideo
~ogía estética. occidental consiste en la legitimación del arte oulto, 
~oe museos y las galerías serán entonces,junto a loe medios de oomun:f.
~aoión, 1as instituciones encargadas de velar por su prestigio. 

"E1 poder eat4 en la ideología general del arte culto,~a más pro-
bagad.a y reoaloitrante,7 no en 1a ideologÍa pa.rtiou1ar de oada obra o 
~endenoia.As! se reprime y resultan reforzadas y difundidas las ideo1o-

8) Xartba Traba,Dos 4foadaa vul.nerablee en las arte~.Pl4atioaa latinoá
erioanaa I950-I970,Ed.3iglo XXJ:,Mé.xioo,u.I973,p.I. 
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g!as carismáticas y las espontene!stas d~l arte culto,como ta~bi6n las 
ideologÍas que consideran superiores a los hombrea de las clases alta~ 
que entienden el arte denominado oulto.AquÍ propiamente el edificio ' 
estimula los valorea sociol6gicos y de clase social que conoce el vi
sitante por haber sido difundidos por los medios masivos." (9) 

Los museos y las ga.lerías,situadas históricamente,ae relacionan con 
el desarrollo econ6mioo de la burguesía del siglo XIX.2sta observaci6~ 
se desprende del hecho de que bajo las apariencias de instituciones 
culturales y de servicio cultural abierto pura todo p~blico, se des
cubre su relaci6n con el mercado de merc!incías. Resultaría dena.siado 
largo analizar detalladamente las teorías existentes en torno a la 
función de los museos.i.~o sería posible, sin embarso, pasar este pun"to 
sin antes haber expuesto nuestra opinión al respecto. Habría que dejar 
0 1aro por lo menos dos cuestionesaen primer lugar, que la f'unción fun
damental. de los museos ha sitlo y sigue siendo ln ¿" lecitite.r y consa
grar oficial.mente los valores de m§s prestig:l.o,y en segundo luga.r,que 

los Valores artísticos naoen sobre todo oomo valores econ6micos a tra 
v6s de un oompl.ejo juego de int~i·'9ses no exactamente culturales.(10) 

"Financiada por instituciones públicas, accesible al pÚblico,y en
foca~ para atraer al público, el museo arranca ].a obra de arte del. 
mecanismo del mercado hacia una esfera en ].a que no se la considera 
como meroanoía,sino· como objeto de contempla.ci6n." (II) 

Desde esta perspectiva, se oomprondo mejor la importancia de·:..los 
museos como una necesidad de los grupos dominantes para dif'undir la 
ideologÍa est~tioa favorable al arte culto. 

II.6. Rasgos funda.mentales de la produooi6n artística en el capita

lismo dependiente 

La separación de las artesan!as y el arte se produce en nuestros paí
ses Dl117 .ta;rde,alrededcr del siglo XIX.Hasta entonces y desde la con
quista,el. arte tenia el oaraoter de artesanía en cuanto se realizaba 
dentro de las misiones donde se ej&Olttab&n 1os encargos de ].a Iglesia. 
La autonomizaoi6n del artista respecto del. poder de la lglesia,se de
sarrolla reoi6n después de las independencias nacionales. Justamente 
a partir de. ese momento,el arte ou1to occidental comienza a establ.e
oerse bajo la forma del romanticismo europeo.De eeta manera empieza a 
generarse el mito de1 artista y del arte por el arte. 

Hay que hacer notar que la auton.o:nizaoi6n del artista iatinoameri
cano repecto de1 control religioso,se diferencia del proceso artistioo 
en Europa ya que no estuvo acompañada de la formación del mercado del 

.(9) Juan Aoha,El arte y su distribución, Bd.UNAM,M~xioo,I984,p.2I2. 

(IO) V'ase Francisco Poli,Producci6n artística y mercado,Ed.Gust&vo 
, .G111,Ba.rcele>~~'1976., PP•40-5'.4· 

j lf!ia=~o=:!f'n~:~!ff! la obra de arte a 1a mercanofa,i'.d.Guetavo Gi-
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arte.De ahí ee explica que la mayor parte de las obra.s no fueran valo
radas de la misma forma.Mientras en ~'uropa la conoepción de la forma 
que desplaza a la función religiosa fue desarrollándose paralelamente 
a la con.figuración de un pÚblioo especial que demandaba una relación 
est&tioa contemplativa oon la obra de arte;en AmArica Latina,en cambio, 
e1 nuevo grupo dominante demand6 a loa artistas el oumplind.ento de una 
función social que atend{a más a las exigencias de oonstru.ooi6n ioonb
gráfica. de la Xndpendencia. 

Mientras en Europa la relaci6n de los artistas con la sociedad. se ca
raoterizó por su desa.euerdo y oontradicci6n(tal como se comprueba con 
el rechazo de los artistas a la sociedad urbana,meroantil)en AmArica 
Latina no se dio esa ruptura porque no hab{a entonces un desarrollo i~ 
dustrial ni urbano.Mientras los artistas europeos, a partir del roman
ticismo, atacaban la modernizaoi6n, en América Latina,por el contrario, 
se la promovía. 

"••• en Am~rioa Latina,la literatura crítica. estd en el siglo pasado, 
comprometida oon el ideal de modernizaci6n (es dacir,de aburguesamiento 
e industrializaoión)de la sociedad,mientras en Europa. lo es,prinoipal
mente,con la crítica a las oonsecuenoiaa de dicha modernizaoión."(I2) 

La autonomización del <rtista latinoamericano se realiza,por tanto, 
como W1 proceso que se di~erenoia del europeo como consecuencia de las 
par1oioularidades del' capitalismo dependiente.Como sabemos,el desarrollo 
del capitalismo en América Latina,~ue un proceso tardío,en el momento 
que en toda Europa ya se hallaba entrando a su ~ase imperialista. Este 
hecho tiene oonsecuenoias directas en la producción artística de nues
tros países ya que se estableoe una relaoi6n de dependencia también en 
el plano cultural.. El arte 1a.·U.noamerloa.no adoptar4 así las ooncepciones 
estéticas occidentales. E1 establecimiento del arte culto no ~e debe 
tanto al desenvolvimiento propio de las sociedades latinoamericanas,es 
decir, de su propia estructura econ6mioa y oultural,sino mas bien de 
una importación ideológica.Pero ¿cómo se ectablece la aoeptaoi6n 4e 
esta ideologÍa est~tica? segtin Néstor Caroía Canolini,la aoeptaoión del 
arte culto requiero de una clase eooial o de sectores socialesº 

"En nuestro oontinente,donde l.a ideolog!a del arte por el arte no po
dría haber surgido de las condioionP.11 eo.::inó:nioa.s en que se produce al. 
arte, el esteticismo logró un amplio eoo en aquellos países,mejor dicho! 
aquellas capitales {M~xioo,caraoas,Río de Janeiro,Lima,santiago de OJ;iile 
Y' Buenos Airee);en la.a que el poder económico de las clases altas y la 
ampliación de las clases medias ofrecieron u.n mercado y un círculo de 
espectadores que reproducían, en miniatura, las condiciones de las me
tr6polis.11(I:3) 

i.a a12ton0mi.zaoi6n del a.rte,por consiguiente, sólo es un ·:renómeno re
ciente en nuestros países.Concretamente se oonsolid.a despuAs de la se
gunda. guerra mundial,jun.to a la profesionalizaoión del art~ta,la lllller
genoia de las clases medias,la oonstrucoión de museos,ga.ler!aa de arte 
7 otras instituciones. · 

{12) Jos' <Juilherme Merquior,"Situaoi6n del esoritor",en Damian Bay6n(ed.) 
Amllrica Latina en su l:l.teratura,Ed.Siglo .lC.Xl.,111téxico,J:984,p.377. 

lx3) H6nor Garota Canolini.,.Arie popular l aooiecl84 e!l ua:rioa La.Una, 
ici.<>.rijal'bo,W,xi.00,1977,p.153• 
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Según la explicaci6n de Oaro!a Canc1ini,hay que situar el esteticismo 
en el marco socia1 que corresponde a las siguientes etapassa) El moder
nismo literario y el surgimiento de los primeros movimientos artísticos. 
b)La. novela y la. pintura socialfc) I.a produooi6n de un arte y ].itera.
tura urbanos,oon predominio de la bdsqued.a experimental. Cada una de 
eatas etapas correspondería a ciertos cambios de la estructura social. 

En la primera etapa. (1880-1930) l.oa artistas reaccionan. como r11iembros 
de la aristocracia terrateniente ante la. desaparición de la sociedad 
precapita.J.ista y su reemplazo por la modernizaciÓnJse lamentan la p~r
dida de privilegi.osf oomienza a generarse la economía. de mercado que 
aoompaña la ampliaoión urbana.Esta etapa se caracteriza por las obras 
líricas aristocratizantes.La actualización oon la cultura europea se 
hace evidente ya que coincide con los planteamientos del romanticismo. 

La. segunda etapa. (I920-I950) correspon<le a u.na. toma. de conoioi'lcia. por 
parte de los artistas acerca. de1 desarrollo industrial.Los artistas de 
las c1ases medias sustituyen a 1os artiBtaLJ de l~ aristo0ra.oia y se vi.n-
0111.an con movimientos popu1ares. Tal ea el caso del muralismo y el indi-

gent:,m~;roera etapa que se inicia en I960 se caracteriza por la experi
m~ntaci6n asociada a la crisis del arte culto a raíz de la aparición 
de prácticas artísticas que buscan la socializaoi6n de la produoci6n 
artística.Estamos ya en los inicios de la agudj.zación de la dependen
cia con el imperialismo que acelera la urbanizaoi6n y la industriali
zación. ' 

Para f'inen d·e análisis en nuestro trabajo,conviene detenerse en esta 
~tima etapa ya que ella constituir~ un punto de ref'erencia importan
~ª Guando dc~e::::-o11emoe el eigu.i~nte capítulo. 

·A partir de 1960 BUJ:'gen en Am6rica Latina muchos individuos hasta en
tonces oaraoterizados dentro del arte culto tradi.cional y que merced 
a 1a agudizaoi6n de las luohas sociales, adquieren conciencia transfoz
mando sus lenguajes artísticos a fin de hacerse accesibles a las masas. 

Se ref'ormula. entonces o1 erte eul to 9 o la mejor creación artística para. 
situarse en relaci6n a lae necesidades propias del consumo estético del 
pueblo. 

Una de las tendencias en este sentido es aquel movimiento que inten
ta 1levar el arte a otras esferas como la vida. cotidiana y la industria• 
Ssta tendenoia ~mplioa llevar el arte a la calle y a los ~uga.res de tra.
'bajo .Se rompe as! el mito del arte culto destinad.o exclu~ivamente a 1oQ 
nauseqs,galer!as,teatroa,salae de conoierto,etc. Tam,~;i.én ia conoepoión 
elit;ista del arte oul.to entra en orisie ;ya que al extenderse este arte 

a ~Úblioos no tradicionales,se vuelve accesible a la may~~~a perdiendo 
así su tendencia hermética. 

O'\ro movimiento artístico surgido de 1a crisis del arte culto en Amé
rica Latina intentar' hacer participar al espectador en la oreaoión ar
tÍ•tica.A dif'erenoia de la ooncepoión tradicional que reduo{a al. espeo
tador a una actitud pasiva y contemplativa con la obra,ahora se concibe 
a ésta como un producto no aoabacl"'o que requiere una incorpóraoi6n cle1 

' 
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público en el proceso".: creaqor. 

Otra tendencia importante intenta la sociali. '<lación del arte. J:sto. 
tendencia supor.e una ruptura m~s radical con la coucep-0ión tradicio
nal occidental ya que cuestiona las bases oconómica.s y · •. olíticae de 
la sociedad bur::;u.013a do"tde pred.'.lmina la enajenaoión.;:;e exige que >ean 
abolidas las ·relaciones mercantiles que co-<dicionan el arte como va
lor de cambio. 3e plantea la revolución social como condición previa 
para una transf'ormación del cornportanicnto estético .;•;sta transfor'lla
ción va más allá de la es~era del arte ya que plantea la estetizaoión 
de la vida cotidiana y la industria.A dif'erencia del ar~ culto que 
disocia lo bello de lo útil,ahora se µlantea su integración dando a 
l.os objetos"no art:faticos"(como los productos indu!'ltriales) un valor 
estético.Para ello oe req¡;,iere una nueva sociedad basada en el 
principio d·3 ¡;::, creatividad y no de lucro.Según estü. tendenoia,una 
verdadera revolución del oompor~amiento estético no se dar~ mientras 
no se cambie radicalmente las relaciones sociales c:.~;:oit:üistao • 

. Resumiendo hasta aquÍ,podemoe decir que habiendo visto el arte occi
dental como un proceso histórico particular estruchamente relaciona
do con el desarrollo del capitaliamo,nos encontramos con el hecho de 
que la com.ercialización artística .fue un ef'ecto lógico de este desa
rrollo por estar a:fectada. la obra ;·or el conswno mercantil .Esto expli
ca que el arte est~ destinado exclusivamente a una ~lite.Pero hemos 
visto que,justamente,cuando no parece haber otro destino para el arte 
culto que su mercantilizaci6n y clitizaci6n,surgen r.iuchas. propuestas 
que transformar radicalmente su sentido en América Latina. Ahora bien, 

¿de qué manera las clases populares se ven afectadas por estas propues
tas? 

Aunque parezca extraño,en nu~strca días asistimos a un :ren6meno cu
riosos las clases populares ma.ni.fiestan una desconf'ianza y rechazo 
:frente a estas propuestas vitales del arte actual¿n qu~ se debe esto? 
¿ouales son las causes económicas y sociales de este :ren6meno? En el 
siguiente capítulo intentaremos analizar este problema. 
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OAPJ:TULO III .. LAS CAUSAS SOCl:ALGS D~ LL INCOMPRENSION DEL AdTE DE VAN~ 
OUARDll 

Nos encontramos ahora con el punto crucial de nuestra investiga
ción ¿porqu~ mucho de lo que se consid~rn arte de vn.nguardia no es 
comprendido por las clases populares? Sesún Ernat Fischer,"lo i:.quie
tante en la sociedad capitalista no es el 'formalismo•,no son los cua
dros de los pintores abstractos,la música serial o la antinovela.El pe
ligro reai,temible, es la producción muy ooncreta,•realista• si se quie
re,de pel!oulas ybandas c6micas idiotas, de mercancías destinadas a 
promover la estupidez,la crueldad y el crímen. El anticomunismo no uti- · 
liza m~todos'abstraotos•. La guerra no se prepara ccn obras de arte su
tiles,sino con una alimentación muy burda. 11 (1) 

Ta.mbi~n Gillo Dorfles,otro destacad.o crítico de arte,ha llamado la 
atenci5n uobre la necesidad de replantear el estudio de la inoompren-
si ón del arte de vanguardia en relación a las nuevas experiencias es
t6tioasa"Esta discrepancia ~ue adquiere tintes particularmente sombríos, 
011ando de1 arte visual pasamos a la música de oonsumo,al cine,a la tele
visi6n,a la novela rosa y pornográf'ica,constituye susta.noialmente la 
auténtica razón que explica la. 1noomprensi6n del arte."(2) 

Según Umberto Eeo,se puede analizar el problema desde la perspectiva. 
de los integrados y los apocalíptioos.(3) La primera actitud acepta de 
buen grado el arte de masas baatindose en la constatación de su enorme 
6xito cotidiano y la simple necesidad col.ective. de esparoim:i.6nt.o pai
colÓgioo.La segunda aotitud,en cambio, rechaza este arte no solo porque 
ser!a inferior f'rente a. los valores de la"verdadera"oultura que ser!a 
l.a. cultura elitista ocoidental,sino tambi~n porque produoe modelos de 
o~mporta.rniento ideol6gioos. 

Si tomamos en cuentas las-anteriores observaciones,podemos plantear 
el probloma analizando los siBUiantes aspectoss 

a) La estructura formal del arte de masas.Esto equivale a diferenciar 
la espeoi~ioida.d de cada medio en sí ya que existen variedad da lengua
jes(radio,prensa, cine,televisión)A no3otros nos interesa analizar el 
lenguaje específico de la televiei5n¿oumple tuia función educntiva y es
t~t i oa? si no l~ cuaple ¿oabe hablar del kitsch,lo cursi? -

b) Si la televisión no tiene tuia función educativa y estética ¿cual 
es su or{gen social,eoonómioo y pol!tico? 

llI.I. La utopía estética del arte de masas.Análisis de s~ eetractura 
formal 

(I) Ernst Fisoher, La naoe11idad del arte,Ed.Pen!nsul"t4 Barcelona,1.978 
p.249. 

(2) Gil1o .l.lorf'les, Las osoilaoiones del gusto,Ed.Lumen,Baroelona,I974. 
p .IJ: • 

(3):Ull'berto Eoo,Apooal!tioo• e integr:adoa ·ante 1a cultura de maaaa,Ed. 
Lumen,Barcel0na,1965. 
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Resulta. curioso observar que in.1umera.bles teóricos del arte y a.ne.
listas de la comunicación se masas, se afanen oada..vez mds por desa
rrollar complicadas eluc,ibra.ciones semióticas para. jueti:f'icar la :fun
ción estética. de los mensajes de los medios de comunicación. Es evi
dente que un :factor est~tioo pueda estar ligado al factor comunicati
vo de un mensaje,sea visual o verbal 1 pero lo que ya no lo es, es la 
''rel.ación necesaria" entre los dos f'aotores. Zs f'a.cil de comprobar 
que una buena presontaoión del prouuoto favorece enormemente la com
nra del. mismo,pero otra cosa es L}Ue se pretenta ªªl"":ar el producto 
ae1 circuito comercial. y valorar así la bell.eza. .~.el. producto ~i::imo, 
es decir, de ver por ejemplo la publicidad misma como un arte,oomo 
contorno est~tico.Ssto es j11Stamen-te lo que intenta. G.Peninou,para 
qui~n la. publicidad es una ''poesía de lo trivi.al,un cc.nto a lo vulgar 
y lo instrumental".(4) 

Nos resulta inconcebible aceptar una argtlmentación de tal naturaleza 
ya que se basa en el supue~to de que la. publicidad tendría su propia. 
autonomía absoluta. No puede existir tal autonomía ya que es inconce
bible que el objeto de la publicidad no sea otra cosa que suscitar el. 
deseo de compra.Lo m~s que podemos aceptar en este caso es que se pueda 
transmitir un gu.sto,pero eso ya es otro problema tal como lo señal.a 
gillo Dor:f'les cuando arirma que la publioida.d al tomar contacto con 
ios estratos m~s vastos de la población,representa algo más importa.n
te 0,.1, significativo de lo que apar<:ioe a. primera vista. (5) 

Analizando esta problemátioa,econtramoe que su origen se puede si
tuar en el siglo XVIII con ol. inicio de l.a reproducción mecánica que 
creía en el advenimiento de un nuevo renacimiento artístico basado 
en l.a mecanización induetrial, en la. desaparición del. artesanado y la 

,adopci6n de les medios masivos: en 1a fusi6n del producto industrial 
y el producto artístico. 

Debemos aclarar en este punto, que la fusión entre el producto 
art!stiOO y el producto de la mecanización industrial. depende do 
;ciertas condiciones sociales que lo subor.dina a sus fines. En este 
sentido,ouando la producción oapital.ista inten-ta estetizar sus pro
duotos no hace otra cosa que subordinar la funoi6n est~~ica al afán 
de lucro.Otra cosa es que una sociedad sooial.ista intente reali~a.r 
esta fusi6n estableciendo las condiciones económioas,sooiales y po
líticas para qu~ la sociedad habS prevalecer el principio de creati

·vi.dad y no de lucro. Resulta i~ustrativo remitir al lector a alganas 
movimientos art{aticos como el movimiento holandés dencminado"De Stj111 

y el alem&n.11·Ba.uhauss" que ai intentar fundir lo estético y lo indus
trial .dentro 1a sociedad oapitalista,solo 1.ograron convertirse en una 
utopía ya que no se daban en esos países las condiciones propicias. 

El oaraoter ut6pioo de estos movimientos coincide con el. pensamiento 
habitual. que mitifica la tecnología a un grado absoluto y esto tiene 
'conseouenoiaa importantes en cuanto a la situaoi6n del arte. Como di
·oe Gillo Dorf1esa 

"El producto industrial. ea a.dula.do como obra de &rte,rodeaclo de 
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una. aureole. de poder económico. :!:l principio que regía la f'a.bric.:;i.ción 
y la venta de objetos utilitarios se ha introducido en el arte ••• Vivi
mos un periodo de inflaoión en el que el mercado es inundado por miles 
de objetos seriales de valor artístico dudoso y cuyn v~nta ~e organiza 
como los aparatos electrodomésticos ••• Arte ds la era tecnológica,del 
engolosinamiento con la máquina.,del conBumo."(6) 

Como vemos,los productos industriales en sl sistema oapitulista no 
tienen sino un valor estático dudoso ya que su verdad.ero :fin es el 
lucro.En cualquier ca.so la ;función estética del producto se encuentra 
subordinado siempre a este fin. 

No obstante, si el problema de l~ est~tica de los medios de comunica
ción y de la industria no ~e puede analizar desde el punto de vista de 
su valoración artfatica ,al marg.:;n de sus condiciones sociales y eco
nómicas ¿ cual ea entonces el enfoque más adecua.do?¿deade que punto de 

vista se puede plantear este problema correctamente? 

Desde nuestro punto de viata,cabe an~lizar ecta problemática rcpla.n
tenadola de la siguiente maneras como posibilidad de una imitación es·~e
reotipada de los ideales superiores de belleza. Como dice Susan Son
tag a ·propósito del camp,estos objetos se caracterizan por aer objetos 
postizos, que "son lo que no son", lo exoesivo,lo vul¡;a.r, el kitsch., 

¿Cual ee el nr!@Sn histórico de estos objetos? Existen al~as teorías 
que coinciden en que dichos productos surgen como co~secuencia de la 
elevaoión de la cultura ¿e élite a niveles cada vez más altos.Otras teo
rías en cambio,sostienen lo contrario. Nosotros pensamos que este fe
nómeno surgió cuando la burguesía europea impone su modelo cultur~l 

a las masas. Es en aquel momento en qu~ las novelas satisfacen las exi
g~noias de evasi6n del pi1b!i~o ma5ivo.ZG ~r-~a pues de un problema de 
enajenación que implica no solo a ciertos estratos sociales sino a toda 
una sociedad entera. 

Así plantea.do el problema,tenemos entonces que lo que se o~one al 
arte de vanguardia,no es ~a ausencia de cualidades estéticas en los 
objetos de uso corriente (esto os posible siempre que su fw1ción esté
tica no esté subordinada a su función mercantil) sino precisamente 
a eae estado de enajenación provocada exteriormente y que se puede de
nominar como mal gusto o kitsch. En este sentido, la publ·ioidad po1· 
ejemplo,además de producir deseos de compra de morcancías,tRmbi~n pro
voca estereotipos o pautas de comportamiento,uegún los cuales, los in
dividuos acabn representándose y viviendo sus propios sentimientos.In
va.didos y enajenados son .Ya incapa.oee de realizar esa esencia. humana 
de la que nos habla Marx en sus Manuscritos económico-filosóficos. 

De acuerdo a lo anterior, el rechazo de las olases populares al arte 
de vangu~rdia sería resultado de la vulgaridad impuesta por los medios 
masivos.Ya sea que veamos una película comeroial.una novela ~olicial, 
un melodrama o cualquier obra qi:e nos presentan estos medios,noa en-

(6) Gillo Dor~lea, Et devenir de la orf~, Ed.Auatral,Madrid,1979, 
p.52 
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oontramcs siempre con los miamos comportamientos estereotipados 1 se con
cibe a la mujer motivada solo por problemas amorososfel. hombre por pro
blemas de dinero;al mal asociado al robo y al crímen;al. bien al. con~or
mismo ,etc. Los esquemas aparecen por lo general de una realidad ajena, 
a una clase superior. 

"Y es esta exterioridad, este reino de los estereotipos vulgariza
dores que invaden el alma (y no ella misma,es deoir,lo que ella puede 
llegar a ser) lo que se opone al arte ••• LO contrario del arte no es lo 
humano,sino precisamente lo inhumano,l.o impersonal, y lo contrario de 
una vida artística no es tampoco una vida humana sino como decía alguien 
•una vida deapersonal.izada,muda,inexpresada,informe,desordenada,no rea
l.izada,oarente de signifioadoL"(7) 

Para comprender c6mo hemos l.legado a este "reina de loa estereoti
pos vulgarizadores que invaden el alma", es preciso analizar el or!gcm· 
y desa::;oro1lo histórico de loa medios d9 comunicación ya que ellos son 
parte fundamental de este proceso de enajenación. Esto se debe a que 
los medios han estado desde sus inicios ligados al complejo t6onico e 
industrial del capitalismo, es decir, que estuvieron determinados por 
las necesidades económicas,polítioas e ideológicas de sus empresaa. 

III.2. De la cultura popular a la cultura de masas 

¿Cuál es el orígen histórico de los medios de comunicación? Gi to
mamos en cuenta que loa medios se desarrollan junto al desarrollo de 
la sociedad capitalista europea cabe situarlos entonces en el proceso 
histórioo de transf'ormaoi6n de la cultura popular a la cultura de masas 
ya que el oríeen de loa medios masivos corresponde al surgimiento de 
la_ cnltura de masas.Este enf'oque sobre el orígen de los medios masivos 

corresponde a algunos teóricos italianos que explican este proceso de 
la -sig-.ii.:;nte manera: ¿qué pasa oua...'ldo las relaciones sociales y las 
fuerzas productivas entran en contradicción para dar paso al modo de 
producción capitalista? Las masas rurale3 pasan a las fábricas urbanas 
y se convierten en pro·tagonistas de la vida sociaJ:-;aÓlo que l::i. vieja 
cultura rurnl deja de servirles para interpretar l.as nuevas condiciones 
sociales e históricas en que se encuentran. Al f'a.ltar un modelo cultural 
que les sirviese para entender la nueva situación,aparecieron desvia
ciones sociales como el alcoholismo, la vaganoia,etc.La Iglesia ya no 
podía controlar las relaciones sociales debido a los nuevo~ ~actores 
de la moclornización.La. burguesía comprende entonces que un modelo po
dría ser útil al pueblo y produce así dos culturas,una para sí y otr~ 
que fue llamada "cultura popular" Y. _lucr.::o ••cultura de musas" .¿Cuales son 
los efectos de esta transformación cultural? Por una parte,la burguesía 
al producir un modelo cultural para las masas domina el ambiente hostil 
asegurando el control del nuevo orden social.El proletariado naciente 
por su parte, a trav~s de este modelo percibe la realidad histórica ur
bana como inmutable • La. cultura. de masas viene a ser así un fenómeno 
funcional respecto a las necesidades del desarrollo de la burgues!a.(8) 

(7) Xavier Rubert de Ventós ,Teor:!a de la tJensibilidad,Ed.P-enínsula,Barce-
lona,r979,p.2II. 

(8) Luigi del Grosso Destreri,"De la cultura popular a la cultura de masas" 
en Lutzemberger y otros,Cultura,comunicaoión de masas y l.uoha de clase&, 
gd.Nueva Imagen,Méxioo,I978. 
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Este proceso tambi6n est~ explicado por Um'berto Eooa 
"La situación conocida como cult1.lra de masas,tiene lugar en el mo

mento histórico en que las masas entran como 9rotaeoni~tas en la vida 
social y participan en las cuestiones públicas. Estas masas han impues
to a menudo un ethos propio 1han hecho valer en diversos periodos hie
t6ricos exigencias partioulares,han puesto en ciroulaci6n un lenguaje 
propio,han elaborado pues proposiciones que emergen de abajo.Pero pa
ra.d6gica.mente,su modo de divertirse, de pensar,de imaginar,no na.ce de 
a.bajos a través de las comunicaciones de masa,todo ello le viene pro
puesto en forma de mensajes formu1adoe según el c6digo de la clase he
gem6nica.Tenemos as!~una situación singula.r1una cultura de masas en 
cuyo ámbito un proletariado consume modelos oul.turales burgueses cr
yéndolos una expresión autónoma propia.Por otro ladc, una cultura buz
guesa (en :el sentido en que la cultura 'superior' es aun la cuJ.tura 
da la sociedad burguesa de loa Últimos treo siglos) identifica en la 
oultura de masas una •subcultura' con la que nada la une,sin advertir 
que las matrices de la cultura de masa siguen siendo las de la 'cul
tura superior' "·(9) 

Tal sería en oonseouenoia los orígenes de la oultura de masas que 
pooo a poco desarrollar~.a través de sus medios situaciones hwnanas 
que favorecerán la hegemonía burguesa.En este texto debemos situar 
el desarrollo de los medios masivos ya que aparecen históricamento 
determinados por el desarrollo de la burguesía.Posteriormente, a me
dida que avanza el capitalismo,1u subordinación de los medios ~asivos 
y la cultura do masas será mayor has~a convertirse ~aoto~a integra.
uores y determinantes en la vida económioa. y política actual. Esta 
subÓrdinación se realizará justamente a partir de la transnacionali
zación del capi~al norteamericano despuéu de la uegunda guerra mundial. 
domo afirma Nioos Poul.antzass 

"El primer hecho sorprendente es el aumento proporcional, despues 
de 1a saganda guerra mwidial, en el volumen global de las inversiones 
de capitales en el extranjero del capital norteamericano.En 1960,la.s 
inversiones extranjeras de los ~atados Unidos constituían ya un 60~ 
del total mundial,mientras que,en 1930,no ascendían más que al 35 ~-"(IO) 

Ahora bien¿porqu~ señalamos este hecho? Porque justamente sobre esta 
hegemonía se fundan todos los desarrollos actuales de los medios ma.si-~ 
vos,los cuales no pueden ser explicados sino basándose en.ella.En e~eo
to, la inva.si6n del mundo por el capital norteamericano ha tr.:i.nsforma
do la situaoi6n histórica. de los medios masivos al ligarlos completa
mente al proceso imperialista. :!;o este sentido, la relaoion·ae los me
dios masivos con la economía capitalista constituye uno de los princi
paies h~cho6 histórioos que explican la presencia de Estados Unidos 
en la cultura de masas en los países latinoa.merioanoa. 

Por otra pai.-te,ya al interior mismo de l'os Este.dos Unidos los medios 
masivos fueron oread.os y acaparados por los oomeroiantes para dif'1lndir 
un permanente mensaje para el consumo de mercanc{aa1 "El •iatema ·de 
:ln ... 

(9) tJ.Eoo 1yooal!pUcos en integradoa,ep.oit.p.30. 

(10) lUíco9 P,"'1~,~~'Las olaees sooialae en el capitalismo aotual,F.4.. 
8J.gJ.·o W;J:98!,p.47 
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informaoióD ee ha vuelto ae! en un eistema 4e oomeroialización"(II) 

Dicho de otra manera.,ningÚn elemento del mecanismo de i~ormaoi6n 
esoapar!a al fin de transmitir mensajee de venta. Los medios masivos 
en .lm6rioa Latina constituirían un mecanismo e~ioaz para explotar el 
meroado naoion&l..Por esta ras6n no nos extraña que la televisión por 
ejemplo pueda empujar a los campesinos a emigrar a la ciud.8d o que 
pueda favoreoer la inversi6n extranjera porque •n definitiva, loa me
dios me.aivoa obedecen a la necesidad de aownulaci6n de capital y a la 
~ormación del mercado interno • 

. Una forma fundamental de llevar a cabo lo anterior, ea la publicidad. 
La publicidad no tendría otra función ideo16gioa que la de orear el 
ambiente que produce la mentalidad oapi to.lista.Sirve para conservar el 
sistema al difundir nociones de ascenso eocial.~sto es lo que explica 
la situación señalada por U.Eco de que las clases populares obtienen 
sue evasiones e identificaciones a partir de lae represent.:i.ciones de 
l~• costumbres de la burguesía. ~'n t6rminos de un autor mexioano,el 
auge de la televisión ee explica ".•.como modio pro¡)'-t,;-•ndíatico que 
ofrece esplendorosamente una suoe5i6n de bienes inaccesibles a la ma
yoría de los espectadores.La diferencia entre los bienes reales y los 
suntuoeamente exhibidos determina una derrota psíquica diaria,y le da 
fluidez represiva a la publicidad,oonvirti&ndola,por vía de una cadena 
de omisiones,en el primer i;;strumento de sumisi6n."(I2) 

31 queremos comprender cómo funcione. la. televisión,os necesario remi
tirae al a.ndlieia de uno de sue principales oomponent•:?B que es el ma
nejo publioitario.~er~ necesario examinar pues el desarrollo de la pu
blicidad desde una perspectiva hist6rioa porque eete a.nálisis revela 
aspectos import~ntea de la conexión de los medios masivos y el desarro
llo del capitalismo. 

H.Sohiller dcstaóa tr~g feü~menos wuy r~lacionedoe con el dee~rro
~lo hist6rico de la publioidad.aa) un aumento de los negooioa interna
cionales de lae agencias de publicidad norteamericanas y que supera en 
mucho la tasa de gananci~s al interior de Estados UnidosJb) un creci
miento de loe gaetoa de po.blicida.d f'uera de ~.U.¡o)el acaparamiento 
o~si conpleto por parte de las agencias de ~.u. de la publicidad inter
nacional. .i!i'ltrc :itros datos ,el mismo autor seiíal;, q_ue en la mayoría. 
de loe puíoea europoos,lét publicid<J.d co.1quista la t<.;l-'visi6n.En cuanto 
;:;. los países aubdosarl.'ollados señala el control totnl de .8stados Unidos·· 
y una mayor venta de sus empresas • .l}e esta rnanera.,ae pu0de deducir que 
la televiei6n se ha convertido en une de los faot0rea más significativos 
para ajustar la 1ie"'an1i.~. ;i. la oferta, las neoeaid;:..deo U.e los co:isumiilores 
a les 1lecisionus U.e los pro~uctores.se v6 así que el sistema '~e oomunioa
oión favorece econ6mioamente las neoesid•-des com~roialee de las empresas 
transnaoionales.~l mi~rno tiempo,a atrav~s de la publicidad estas empresas 
f'a.voreoen econ6mioa.mente a loo medios de comunicación1 11las estadf'sticas 
muestran a 1a ~uerza ue la publicidad. práotioamante como oaai exclusiva 
financia.dora de los medios masivos dg oomunicaci6n latinoamerioanos,en 
particular, 1a televisi6n." (:I3) 
~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~--

l:II)Herbert J:.Sohiller,"La oomwii~onci6n sigue al oapita.1",en O.ilohori, 
cd.) La televiai6n:eervicio Úblioo ne ooio,3d.G.Gili,3arcelona,p.51. 
12) Carlos •one v ia.1."La oul ura nacional y lgs medioa",op.oit.p.45 • 

. I3) L.R.Beltr4n y 3.Fox de ca.rdona,Colll\Ulioaoion dominad~ Estados idos 
en loe medios de ,.m6rioa Latinn.,.l!:d.Nueva lme.een,I·~ xioo,I ,p. 
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V'eamoe a. 09nti.nuaoión algunos datos sobre el control de la :·ublicidad 
en algunos países latinoamericP.nos.En Guatemala,liU. Salvador,la publi
cidM está a cargo de una sola firma,McCann Eriokson. (I4)En .'\.rgentina 
predoQina la publicidad de la Ford,Standard Oil,Coca Cola.En Holombia, 
Oolgate Pa.lmol.ivo,Lever Bros,Amerioan Home y Miles Laborá.tories. Estos 
ejemplos sirven para demostrar cómo en los medios masivos.la publicidad 
ocupa una parte parte de sus espacios.En el caso de los diarios latinoa
merioanos,la publicidad ocupa el 46 ~ de sus espacios.En el caso de la 
radio,la. publicidad ocupa el 30 y 40 % de tiempo de emisión.En cuanto 
a los canales de televisión,el tiempo C.:.e emisión publicita.ria es de 
20 %• (I5) 

En el caso de México, los datos indican r;.ue l.as empresas de Estados 
Unidos controlan el. 70 ~ de la publicidad ~ue financia la prensa,r0dio 
y televisi6n.Se gastan anualmente 500 millones de dólares en publicidad, 

·.Je los cuales 400 millones son manejados por once agencias norteameri
canas. (!6) Según el investigador Víctor Dernal SahagÚn,el capitalismo 
mexicano se desa~rollÓ junto a los medios de comwiicaoión y la inver
sión extrnnjera."El desarrollo de la televisión obedece a la necesidad 
de acu,mgJ,IOl,eiéin de capital y la formación del mercado interno. Televisa 
es el· . ~rupo más poderoso. en publicidad ya que est~ asociado al 
grupo de inayor poder económico y político del pa:!s(grupo l·! nterrey,Pue
llla,Al.emán) además de estar asociado a ll'IE:X:-.AMll:RIS,empresa ~ransnaciona.l 
de turisrno,industria y comeroio."(I7) · 

En resumen,existe vinoulaci6n estrecha entre l.os medios masivos y la 
acumulación del capital.Para ilustrar esta conexión hemos descrito la 
evolución de la publicidad llegando a la conclusión de que las empre~ 
sas norteamericanas extraen sus ganancias poniendo a su servicio a los 
m~dios masivos o aliándose con ellos,oomo es el caso de Televisa.Pero 
¿a qué se debe que estas ganancias se multipliquen extraordinariamente~ 
¿06mo convencen a l.os conawnido:t-.,s a. í'in ü.;, que acepten mercancías que 

! no desean ni necesitan? Según Vanee Pa.ckard, las empresa.a norteameri
canas recurren a especialistas de las ciencias sociales Y a institu
ciones como el Institute for Motivational Researoh,Inetitute of Amori
oa etc que se encargan de la manipulación de los consumidores median-

' ' • ·• ... i;' · e diri te t~cnicas y m~tcdos peicolo.idoos especiales. ~s~as eonioas s -
gen al oontro1 de los aspecto; no racionales como los sentimientos, te
mores o ansiedades.(I8) 

Un e·emplo ilustrativo de lo anterior,es la técni?a d~ los efeotos 
sublimÍnales donde el individuo no puede tener conc1eno1a de la in
rluenoia que se ejerce sobre él.5e envía m~nsajes a intervalos regula
res mientras se pasa un film.Estos mensajes dur~n décimas de sogu..~do 
siendo demasiado cortos para que el sujeto los reco!locie:-a co11ciente
mente,pero son suficientemente largos para que pudiera. absorverlos su 

(14~ Datos tomados de Beltrán y Fox Oardona,op.cit.p.68. 
(I5 Ibid. 
(I6 Ibid. 
(17 Víctor Ber1_?al SahagÚn, "M&xico,la publicidad", en P.Marentea y 
otros, TeleviQion,oine,historieta. y publicidad en Méxioo, Ed.tnrn.11,p.143. 

(I8) Varice Paokard,Lae formas ocultas -Cie ia propaga.l1a:a.,Ed~Sudamerioana, 
Buenos Aires,:r977. . 
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s~bconoiente.Del miumo modo.según V.Packard,se utilizan una gran can
tidad de técnicas para. manejar a los consumidores de tal munera que 
a1 oomprar las mercancías no se dan cuenta de que responden a influen
cias externas.Todo les parece entonces que responde a sus deseos pro
pios cuando en realidad no son sino deseos de los productores. Bajo 
los e.f'eotoe de estas técnicas de persuación publicitaria, se, acaba por 
desear lo que no se neceaita.?ero no solo se trata de técnicas para 
obtener grandes beneficios econ6micos,sino que tambi6n se trata de un 
es.f'uerzo político e ideo16gico par~ cosificar y enajenar a pueblos en
teros.l!ill efecto, desde que las empresas se tra.nsnacionalizan,se desa
rrolla un proceso de masificación y despersonalización tin ·.el que de
sempeñan un papel importante los medios de comunicaciÓne 

Teniendo en cuenta las enormes diferencias que hay entre culturas 
distintas,haeta el menor reclamo publicitario de las mercancías nor
~eamerioélllas es un arma contra los hábitos del pueblo agredido. ~orno 
señala Nils Castro a propósito de los vietnamitas,la publicidad nor
teamericana puede penetrar la conciencia del pueblo al extremo de que, 

"El joven colonizado que vestía pantalones apretados y camisa. de 
colorines,procuraría hablar inglés y banbolearse como un marino,eoñar 
con la.a altas rubias propuestas por el cine o los ritilantes m~azines 
para acabar ainti6ndoae como un yanqui. Y si el espejo'le devuelve la 
imagen de una oaricatura,le :fa.:rt;i,liarán sus ojos ·rasga.dos,su pelo ne
gro y firme,au piel de aceitunu.(Tal vez en otros países,desmelenado 
y calzando jea.ns trabajosamente deecoloridoe,puede identificarse co
mo un 'progresriita' norteam~ricancsno está menos evadidc,extranjeri
zad.o.) ••• Con todo.puede rechazar sus propias costumbres,pero no i-
gualarse a loa ídolos;asimila el culto a la violencia como prue-
ba de actitud viril,paro sólo cabe apLicarla contra. sus hermanos;pue
de embobarse ante los escaparates repletos de lustrosas chuoheríaa, 
pero será vana la eaperan~a de que un día pueda comprarlas.Sin orgu
llo nacional ,ideales, metas propias, se oonviert·e en otra tueroa idio
tizad.a de Wla maquinaria que lo emplea contra sus propias raíoes.''(I9) 

Esi;¡e hombre que no se reconoce a sí mismo,como "tuerca idioti
za.da de una maquinaria",Marx lo ve o.riginariamente en la relación que 
se estableoe en el moclo de producción cG..pita.lista.,entre el obrero y 
eue productos. En l.as sociedades latinoamerio;;i.nas contem,ioráneas,esta. 
ona.jenaoi6n se acreci:enta gracias al empleo de método y técnioaa de 
persua.ci6n ideol6gica que responde a un eficaz programa político que 
es preciso desenmascarar. 

(I9) ?lila Castro, 11Penetraoión cultul'al,genocidio cultural,polítioa ou.l
~IU"ül", en ~evieta Cambio,septiernbre 1978,Méxioo, p.33 
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CA.PI'l'ULO :rv. S]illllO'l'ICA Y ANALISI::l I.Ll.!!:OLOGICO ilE LOS ME.DIOS MASIVOS 

El inter~s por la .búsqueda de un método de análisis de la ideologÍ& 
de loe medios de comunioa.ci6n e3 muy reciente. Sólo cuando se logr6 
precisar la forma de existenoia de la ideología como práoti'a de pro
ducción de significados qued6 abierta la posibilidad de concebir un 
m~todo da an~lisis basado en la semi6tica. El caracter cient!fico de 
la sem16tica de la comunicación de masas viene dado como la producoi6n 
de significados propios en este terreno. Los si511os de ln oomunicaoi6n 
de masas son el resultado de un proceso de producción sígnica.Por eso' 
no solo se debe pensar en su valor económico inmediato como sucede en 
la publioid.ad,sino también en el papel de caos signoo a nivel de la 
estructura ideológica en la consolidación de los sistema de producción,· 
es d~oir, no hay que ver sus significados sino es en relaci6n a sus con
diciones de producción e interpretación.{!) 

Por lo tanto,el método para el análisis semiótico de la ideo105ta 
de los medios ma~ivos con que ahora contamos es el reaultado de un 
proceso de convergencia entre la lingüistica y la sociolog{a.Ea este 
proceso de convergencia lo que nos proponemos ilustrar en el preaente 
oap!tulo. 

. .. ' 
Uno de ¡os primeros analistas de la ideologÍa de los medios masivos 

es sin duda Roland Barthee oon su obra pionera. J.enominnJ.n l!itólog!as. 
Este autor rue el primero en Europa en reunir e un mismo grupo a varias 
destaca.dos analista.e como Oeorge li'rietlmun,Edgar Morin,Claude Bremond, 
Todorov,Hetz,Durand y otros que se dedicaron a elaborar trabajos sobre 
temas monográf'ioos de la cultura de masas {canoiones,publicidad,novelas, 
etc.) Todos ellos buscaron descubrir en los mensajes sin apariencia. 
de difundir ideolog!as,u.."1.!!. intención ideol6gica. Este gr-upo se organi
z6 en el CEOMA.S (Centro de Estudios de la Comunicación de Masas) que 
llegó a sacar la famosa revista Communications en 23 números. Rolnnd 
Barthes empieza eu trabajo en un ourso dicta.do en I960 sobre varios 
aspectos semiológicos de la oomunioaoi6n de masas .tomando como obje-
to oíentíf:lco la ret6rica burguesa de los medios masivos. La retórica. 
viene a aerpara Barthee el sistema do significantes aocundarioe que 
organiza lae connotaciones del lenguaje. La ideolog!a en oambio,la oon
oibe como la forma de los significados de oonnotaoión. Barthes y su 
grupo redescubren la Retórica de Aristót~les adaptándolo al análisis 
de los medios de comunic;:.cion.Se tratará de analizar los mitos como 
factores de producción de ciertas ilusiones de la realidad.Barthes y 
su grupo se proponen as! desenmascarar en los signos cotidianos de la 

burguesía los mitos o ideologías que deehistorizan la historia. Los mi
~oa uon puea para Barthes otros modoe de nombrar las ideologías. Para 
Barthee, los ~itos son de naturaleza sooia..l.,tienen una localización 
pol!tioa. precisasla burguesía. La doreoha es el lugar privilegiado de 
emisión de mitoss"ahí el mito es esencial,bien alimentado,resplande-

: eiente 7 loouazJ eo ihventa a sí micmo incesantemente.Desde ah:Í lo abar
·oa todoslas juetioias,las morales,las estétioas,las diplomacias,las ar
tes doméeticaa, la literatura,los espeotáculos."(2) 

:(I) Miguel de Mc>ragas, Semiótica y comunicacion de masas,ili.Península;· 
'.I976,Baroelona. · . 

(2) Roland Barthes, Mitologias, l:;d.Siglo XXI,I980,Mexico,p.200. 
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<aro autor doatiLoaclo qu.o oabt!i ol tar como precursor del análiala de 
laa eatruoturaa aignif'ioo:mtea,ee Vlodimir Propp,qui~n ya en 1928 elabo
ra eu Morf'olog!a del ouonto que constituye hoy en dia un punto ele r._ 
terenoia indispensable para muohoe semi6lo~s oontempor&.neoa 1 eapeoial
aanta eatruoturalistae. El m&todo de Propp,por au modo de OOJ:\.OOblr 7 
de anallmar la•atruotura tormnl del cuento.se presta m\,\Y bleA para 
el an4liais ele nnaohaa ~arraoionea difundidas por loe medios masivos, 
oomo por ejemplo, lao telenovelae 1 teleseriee,etc 1 las cuales se oarao-
t•rizan por presentar oiertoo eoquomaa de oompcrtamianto estereotipado 
que reeponden a la organize.oi6n 11 ol4sioa.11 dol espacio ':! la f'unoi6n 'tr~ 
cU.oional del h'roe.Un eepao:i.o partido en doe 1 el espacio 11 rea.1" 1 aqu4l .· 
en el que 1110 plantean los problemas,on que sucede el mal, y por otra 
pazote,un eap•oio 11 m4.g10011 en el que el problema es resuelto y el ma1 
ea ropara.do.Jill bSroe es el único que puedo viajar del eapaoio en qu= , 
•• anoueJ:Ltra el mal al otro espacio mágico donde eo encuent.ra la so1u
oi6D y finalmente retornar llevando ln salvaoi6n. 

Propp planto& que la estructura formal del cuento ee el conjunto 
ele r•laoionea oonetantee que mantienen entre aí la& partes de una obrd 
7 oa4a una de Astas oon el todo. Sus invariantcu 'lO se hallan en el pl.,_ 
DO del contenido eino de la forma. Las eeouenoiae narrativaa·que ea ar
~iculan entra si para oonotituir la estructura ·de loe ·ltllontoa son las 
~a.nolonea.Por tunai6n entiende la acoi6n del peroonaje,doterminada po~ 
•1 p\&nto do viata de su BiEiliticbdo para la m~rcha de lm narraci6n.Propp 
enunoia ouatro tesis fundamentaleaa 
a) Loa elemúntoa oonetantee y permanentes del cuento son las tuno~onea 
ele loa peraonajes,oualeaquiera sean ~otos y el contenido concreto de 
cli.chall funoi.0Do11e °'Nu;;,&~i'v e.u'-li.Giii -1!:1.oü ITcpp:> ~UV:j ~u cr!gen en ·!111!. 
obee:rvaoS.ón do que en los cuentos mciravillosoe,p\':li'son~jeo dio·l;in'lioa own
~lea 1'unoionea id6ntioaa o,lo quo ee lo mismo, que funciones id&ntioaa 
•• pueden desempeñar de maneras diatintaa ••• Es ~acil darse cuenta de 
que en todos loa casos ae trata del traslado del h6roe hasta el lugu.r 
cloDd• ee halla ol objeto da au bdsqueda,pera que ae haoe de diatin~aa 
llAD•r&•." (3) 

·~ El IU1aero de funciones ea limitado. 
o¡ La euoeel6n de laa funoionaa ea aiempre id~ntioa. 
4} ~od.o• lo• ouon,oa maravillosos pertenecen a un mismo tipo desdé •l 
punto 4• vieta do eu estructura.Ea deoir, todos revelan un adamo tipo 
eatl'Uot'IU'al en cuanto que obedecen a un mismo plan da organizaoi6n o 
mod.elo arquetfpiooo 

Una ele la• oríticaa m'• importantes que hicieron los bereder.o• de 
rropp fu• que 6ate ubio& la estructura del relato exoluaivwnent• al 
nlv•l de loo aoontocimientoe narradoa.l!:n ~l oaao de Qreimaa,ee plan
tean d.oa nivalo111 de an1'1iaia1 •l do la historia y el del diaoureo. E1.i 
pl'ialar nivel, a• evoca ;r.oon~eoi11d.üü'ilüiii y paraonajea,miontraa que •l 
8epn4o nivel lo que ouente. no 111on loa aoontcacirnientoa narrad.o• •:lno 
la •anera oomo el narrador loe da a oonooer.Al primor nivel Qreimae lo 
denomina nivel inmanente y al otro,aparonte. Resulta nooe•ario r•ml-

(3) Yla4ilair Propp,"Eat·Notura e biatoria ~n el aatudio u loa ounto•."• 
!118 Pol,rnioa Levi Strausa- Vladimir Propp,:&:d.J'undamentoe 1Madrid9 l9721p.6) 



- 39 -

timos oon más detalle a la obra de Greimas por las posibilida¿es que 
otreoe al análisis sociolÓgico,y además porque este autor más que otr~s 
tunda su teoría sobre la base de los descubrimientos de Propp. 

Greimo.a conoibe el lenguaje en una dimensión aotiva,constitutiva de' 
lo social. Estableoe una tipolog!a de los universos culturales oomo 
universos de sentido.su objetivo es ver la producción de sen~do, ané:I.-'. 
lizando las condiciones de la signirioación. En otras palabras, lo que 
destaoa este autor es el heoho de la producción de la ideologÍa y no 
a.s! su simple reproducción.Para Greimas toda producción ideológica tie
ne reglas que determinan los modos de sentir,de ver,gustar,oir,hablar, 
trabajar. Se trata se establecer el universo o universos de sentido, 
las estructura~ que modelan las categorías semánticas que tiene una 
sociedad para ~rganizar su praxis. 

Greimas utiliza dos conceptos b&sioos para comprender cómo lo que 
eB percibido determina. la. forma de wia realidad concreta! eje semc1n
t1co y semema.s.Estos oonceptos describen las diferencias que se en
cuentran en una estructura signifioante. rleaulta.n sumamente ricos para 
e1 an~1ieie de loe universos linguíaticos de la televisión,por ejem-
p1o para explicar el universo semántigo del sexo en las telenovelas,ta1 
oomo ha demostrado Jesús Martín Barbero.Aplicando el concepto de eje 
semántico,este autor encontr6 que el machismo se configura de modo dis
tinto en el lengu.aje del trabajo ciue en el del ·lenguaje' del. ocio .Hay · 
as! una signifioai6n distinta según la clase social.Lo que en el plano 
aexu.al acaba significando liberación para las mujeres de una olase,pue
de aignifioa.r dominación p~ra· las mujeres de otra claae.(4) "ª la mis
ma manera, este autor encuentra en e1 análisis de la publicidad U<i·' la 
televiai6n ecuatoriana un juego de significación entre lo urbano y lo 
!"Ur&.l. La burguesía presenta a la ciudad oomo lo positivo,el confort, 
aJ. mismo tiempo que l.a. presen·ta al revés, ea decir, como lo invivi bl.e: 
1uga.r contaminante, y al campo lo presenta oomo lugar de la paz,para!ao. 

según Greimas, el traba.jo ideológico se sitúa en la escritura misma 
(y no·•ol.ó en los"oontenidos") que conf'i6Ura y plasma l.a organiza.oi6n de 
ospaéioa· ~as figura.e var!an hasta al infinito.Así por ejemplo, la 
tranerormaoi6n que a.í'eota l~ organizaoi6n del espacio y la contextura 
de1 h&roe-pol!oía de las teleseries norteamericanas(incorporación de 
1a mu.jera. ese rol,"humanizaoiÓn" extrema del personaje,contradiooión 
entre misi6n y coµciencia del héroe,eto.) afecta t~mbi~n al tipo de 
planos utilizados,la estructura lineal del reJ.ato,e1 ritmo,eto. 

Bl;nivel inmanente o estructura prúfunda,Oreimas lo explica como una 
g:i-amátioa que comprende un sistema conceptual y axiológico donde hay 
oposición de dos t~rminos (blanco-negro) sobre un eje semántico común 
(v.g.oolor).De esta manera establece relaciones de contrariedad y de 
implicaoi6n. Todo relato por tanto,tiane oomo estructura profunda un 
sistema valorativo y oonoeptual que prescribe rigurosamente las incom
patibilida.de~ y ~poio~es. 

A nivel au~erfioial,Or~imas nos habla de reglas de organizaoi6n de 
lo• procesos d.e aotuaoión.Se trata de ver como loe persona.jea ~wna.noa 

(4) Jesús -M~Ín Barbero,C.omunioaoi6n masivas discurso y ¡ioder,~.Epooa., 
Q:Q,i~o,:&cuador~ 1978. 
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pereoni':f'ioan loe conceptos y sus trans:formaoiones. 
Para areimas,los eememas son unidades o temas discursivos que componen 

un universo oonoeptual o sentido global de la narración (isotopía). Los 
aemomas aon oompuestas a su vez por un nlioleo invariable de significado 
~ por un elementos oontextualque determina dioho núcleo. Así por ejem~ 
plo, la Wi.idad "cabeza'' posee un nú.cleo invariable de signif'\cado que '. 
se eapecifioa de modoe diversos en diferentes contextosa cabeza de al~ 
fil•r,cabeza de oonvoy,quebrarae la oabeza,etc. O puede suceder que en 
aJJ.a telenovela y en sus variantes aparecen las siguientes expresiones a · 
la buena muohaoha se muestra amables a) respondiendo oortésmenteJ b) 
dando de comer o de beber;o) prestando ayudaJ d) haoi~ndose ·cargo de 
los niños ••• So trata de unidades diversas que restablecen un mismo . 
nivel iaot6pioo,oa decir, que tienen en común un serna ~d~ntico(la bon~ 
dad). . . 

La teoría de Greimas tiene a su vez el sig,liente método de análisis& 
a~ Organización de un corpus homog&neo. 
b Eleoci6n de un punto de vista o isotop{a para analizar el corpus 
o Tri1Ilsoripoión del texto como sucesión de relaciones :funcionales 

entre actores o ouceaión de oalifioaciones atribuidas a loa actores. 

aeswniendo hasta aquí,ss podría decir que la teoría do Greima.s nos 
da. indioa.oiones útiles para analizar la presencia de ~d.ideología en 
los signi:f'icad.os de loa meJ.ioa ma«;ivos.Así por ejemplo, nou permitirá 
detectar la ideologÍa del sujeto de la enunciación y no solamente aque~ 
110 que se transmite. hlste sujeto moverá a los actores sobre· la escena. 
del discurso y les harA representar la pieza que desea en funoión de la 
relación ideol6gica que mantiene oon ellos. ::;egÚn Gilberto Gim.linez, 11la 
orientación estructuralista y sa.ussuria.na de Greimas y la ausencia de · 
de toua perspectiva trans:formacionalistQ ~ marxista no le h~ permitido 
eaoar todo el partido posible de sus certeras intuiciones.En particular 
el enfoque estructuralista le impide concebir la ideología no sólo como 
un factor normativo que impone reglas de exclusión y de seleoción,sino 
sobre todo como un ~actor productivo,como principio estruoturador,oomo 
sistema modelante, en suma, como modelo generador del texto."(5)• 

Para nosotros, la teoría semiótica nos resulta necesar{a para com
prender la ideologÍa de la televisi6n comercial mexicana. ~l an~ 

lie de la ideología desde esta perspectica nos permitirá comprender 
el lado productivo de la ideoloeía (no su reproducción de una realidad.). 
La ideología en este sentido oculta construyendo un universo m!tioo que 
os preciso descubrir a partir de los conceptos de Greima.s·. Entendere
mos 1a ideologia como un tejido de representaciones difundidas por la ' 
televisi6n (ideas en torno a la historia,las relaciones entre los indi
viduos y entre las clases,eto) de lugares comunes,de maneras,estilos 1 

de vida,ritos y gestos con los que comulgan los miembros de la sociedad. 
4-o esencial da todo esto es que al mismo tiempo de ser hablado y actuado 
se practica de una manera inconciente. En este sentido intentaremos tra
zar las ·reglas tó~taas que organizan todo lo anteriorJlo permitido y lo 
no permi t1 .. do.Son regJ..:• s impl!oi tas que hay que dt•scubrir el el diacu..-

A~.\! 

(5) 'lilberto- Gim!Snez, 11LÍ.ngü!stica,seiniolq'gia y análisis ideol6gioo d"-' 
la literatura", en Literatura,ideolog{a y lenguaje,v<.i.rios autores, E.· 
Grijalbo,M&.xioo. 
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so ideológico de la televisión, es decir, descubrir en el conjunto 
de lo que expresa lo que dioe y no dioe(la censura) el conjunto de 
tema.a provistos de aceptabilidad y no aceptabilidad. 

En síntesis, como dioe Furio Colombo, no se trata de encontr~r en la 
te1eviai6n 1a rcproducci6n de una realidad, sino de cómo el\ª la tea
traliza mediante el rito, cuál es la puesta en·esoena, cual es el modQ 
de aignifioarla,en suma, o6mo crea una ideo1og{a.(6) 

~ambi~n tendremos presente las indicaciones de Jean Pierre Faye cuaii
do nos habla del lenguaje que produce una realidad,como cualquier otr~ 
~orma de trabajo con su produoci6n.y distr~bución adecuadas. SegÚ.n este 
autor para examin~r de donde provienen las ideas fale&s hay que hacer• 
una crítica de la funoi6n narrativa referencial. No se trata en este 
aentido do explicar,por ejemplo e1 fasoiamo,a trav~s de las palabras 
sino del mismo lenguaje narrativo que tiene su modo de producción y 
distribución on una oiar1;a estructura ideológioa y social. De esta 
ma.nera,estas narraciones ideológicas -dice J.P.Faye - no solo enuncian 
la acoi6n referida sino que producen la acción. (7) 

{6) i'urio Colombo,Televisión1 ·La realidad corno espeot~culo,Ed.<Ju.s"avó -
cli1i,Baroelona,I976. nabia y televisi6~.G.G~li,Baroelona,I983 • 
.(7) J'eMA. Pierre 1"aye,1,a orffioa del lensuaJe y au economía,Ed..A1berto 
aoraz6n,Xadrid1 I975-



Segunda Parte 

.ll'LXCA.CJ:OH DE LA TEORli Y EL METODO A UN CASO CONCRETOs LA. IDEOLO
a:u. DE Tm.EV:IS.A. 

La burguesía mexicana ee mira en el eopejo del poder y 
este espejo ideolóeico le devuelve su propia imagen di
vinizada.Los dioses mayores de la historia.sel Pa.ía, la 
Nacional.idad.,la Id.iosinoraoia y Tradición nacionales, 
presididos por el Zeus de la Revol.uci6n,tienen su pro
pia forma,eon su reflejo olímpioo;así la burguesía ya 
no es la. clase b-..irgu.asa., es M~Jd.co y la. Revol.ución, 
pues ahora puede permitirse el lujo de negarse en apa
riencia o,omo ola.se en ta."'l.to aa afirma. como Estado. 

(Jos& Revueltas,Ensayo sobre un proletariado sin oabe
_.2,J:972). 
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CAPITULO I. CONTlllXTO ECONOMICO,POLITICO Y CULTURAL 

Para oomprender el origen y desarrollo hist6rico de la televisión 
mexiC&;Aa, se necesita previamente analizar el proceso económioo,polí
tico y cultural de México en el siglo XX. Este análisis no solo es ne
cesario sino además indispensable ya que el examen de la tel~visión 
o:d.ge maneja.runa teoría de la sociedad mexicana distinta de'la que 
corrientemente circula entre el público acrítico y mayoritario que 
se inatal& frente a su pantalla y no ve en ella mayores problemas te6-
ricos .Eata aceptación acrítica y pasiva se dBbe en gran parte a la 
idea que ao hace esto público acerca. de ln sooiedad en que vive.Care
ce de un conocimiento adecuado que le haga comprender lo que signifi
ca vivir an condiciones do atraso y d~pendenoia.S~n un conocimiento 
que lo explig_ue este fen6meno corno una formación histórioa ospeo!fioa 
tender! entonoee ha a.oeptarlo como "natural". 

Por otra parte, sin un análisis previo de la.a relaciones de depen
dencia sería imposible oomprend.er los mecanismos actuales de enaje
nación de la televisión ya que diohos mecanismos ae establocen en ba.
ee a anteriores condiciones eoon6micas,polítioas e ideolÓeioas.En otras 
palabra.a, estos mecanismos actuales de enajenación vienen a estable
cerse sobre la base do una desmoviliza.oión preyia,der.:i¡'lad.a del proyeo
to capitalista de Estado, de las concesiones a la iniciativa privada., 
~ la corrupción y da la represión r!sioa. Por eso ea necesario pre
gwitarnoe de entrada ¿cuál es el contexto eoon6mico,pol!tioo y cul
tural en que se inserta la telev1si6n mexicana? 

México, al igual que la mayoría de loe pa.!ses latinoamerioanos,pre
aenta ciertas caraoter!stioae propias de su herencia. oat6lioa hisp4ná..
oa.A principios del siglo X.X:,no logra. deshacerse de sus mitos colonia
les.Poco a pooo,el pa!s,oompuesto por varias cultura.a 'tnicaa,suf're el 
efecto de la urbanizaci6n y el desarrollo de las primeras industrias. 
La poblaoi6n gradualmente abandona su forma de vida tradicional y se 
va incorporando al modelo de la vida urbana.El modelo cultural de la 
blirguesía poco a poco reemp1a.za los va.lores ~~adicionales. La primera 
pa..-te de este proceso .. de. mod,ernización cultural con:siate en la ídent1-
fioao16n interna oon la idea de naoi6n del tipo europeo,oentralieta y 
republicanas"ha;,y una oul1;w.-a ideal y moO.elo de la. sooiedad naoiona.l,o 
mejor dioho,del sector dominante de la sociedad nacional, y hay una se
rie de subculturas de clase en relaci6n dialéctica entre s! y con el 
aod.elo .ou1-,.ural de la burguesía" .(I) 

Durante· este etapa, la conformación de la cultura nacional se pla.n
te& como una. pertenencia a la cultura oat61ioa y occidental.Con la re
volución de I9I0 1 esta idea ei.iropeísta se vu~lve anaorónica por no ser
vir ya política.mente.Surge aeí un nacionalismo que ornpieza a re8istrar 
su propia historia y sus costumbres. A partir de 1920,las 'litas gober
nantes intentarán dar un significado a ese nacionalismo de acuerdo a 
la.a aitua.oiones económicas y políticas en que se encuentren.Huchas. de 
ellas convertirán el nacionalismo en técnica de incorporación y base 
de estrategia.populista.se identificar' así la cÚlt~ra naoional con la 

(I) Stefano Varese, "Notas sobro la m\lltietnicida.d mexioanan,·en En;toi
n.o a la cultura nacional, Ed.3EP/8o,r.I6.x:1oo,I983,p.I48. 
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preeervaci6n del Estado.A diferencia de la idea de cultura .:nacional 
de1 sigl.o .KIX,que identificaba los intereses nacionales con los inte
reses de la oligarquía terrateniente,ahora la cultura nacional ha.ce 
participar al pueblo,oon lo cual pretende no diforenoiar sus intere
ses oon los de loe aparatos del Estado. 

' Durante e~ta etapa,el Estado mexicano adquiere la forma capitalista 
sobre la baso do algunas medidas oomo la Reforma Agraria,la conforma
oi6n del mercado i~terno y la induatrializaoi6n sustitutiva.En el as
pecto pol!tioo se consolida el Partido Revolucionario Institucional 
que establece ali-a.nzaa estrechas con las organizaoicnea campesinas 
y obreras.De esta maru::ra,las oonoesiones a la iniciativa privada y 
la oorrupoi6n política viene a dar las bases esenciales del proyecto 
oapitaliate esta.tal. Cabe destacar que este proyecto aiqu.:!.aro fortalc
"'ª a rdz dQ algunos heohoa importantes durante la oegunda mitad de 
los años de I940aa) la neoesidad del sindicalismo ofiéial de extirpar 
los restos del eindioalismo independiente~b) la fuerza internacional 
de la propaganda norteamericana ~ue,a tr~v~s de los medios masivos,pra-
ameve el· antioomunismo. · 

Refiriéndose a ~ate último,Carlos Monsiváis señala lo siguiente;"es
te voluntariemo ingenuo pospone el a.ntimperialiomo,ignora la alterna.- ' 
~iva del eooialiemo democrático, sólo admite la moderntda.d con maqui~ 
llaje norteamerioano, le da rango oonatituoional a la r11osofía del 
vendedor do coguroe.En última instancia, a la penetraoi5n ideol6Bioa. 
la ooDSolida, no su oapaoidad para imponer modaa,sino la tranaforma
oi6n del sentimiento de propiedad (del gozo de la propiedad privada) 
en el único vínculo entre las sensacior.~s y la realida.d,entre loe bienes 
de oonsumo 7 au repartioi6n,entre sus d&k~res y loe derechos oiudada
noa. Y el sentimiento de propiedad equivale en la mayoría de los oasoa 
a una desoladora fantasía,la magni~ioaoi6n de lo minúsoulo,el conten
tamiento en modi.o del despojo."(2) 

Esta aitua.oi6n así descrita por un agudo observador de la realidad 
mexicazia nos permite comprender c6mo hist6rioamente las clases popula.
rea desarrol1an una avidez oonawnista en lugar de una identifioaoi6n 
proletaria.Según Daroy Ribeiro,el problema mexicano consiste en reto
mar o desarrollar esa identifica.oi6n para imponer una redefinioi6n del 
ordenamiento· priva.tivista que ha refrenado las energÍas oread.oras del 
pueblo y oondenacio a millones de meJd.canos a la marginalidad.a"institu.
oionalizándose como nacionalismo modernizador,el Esta.do mexicano pos
rovoluoionario pudo promover la ref'orma agraria e impulsar la indus- · 
trializaoi~n sustitutiva.No alcanz6 a formular un proyecto aut6nomo 
d.e autooonstrucoi6n que posibilitase un proceso de aceleraoi6n evo
lutiva,oapaz de asegurar el desarrollo pleno dentro de un marco previ
sible.Por el oontrario,fron6 las energías integradoras-y se orient6 
a una política. de oomplementaci6n de su economía con N2rteamérioa, que 
ha termina.do por incorporar a ~é:d.oo al sistema aoon6mioo mundi.al en 
cal.id.ad. do 'rea de iaxplotaoi6n neocolonialo"(3) 

(2) Carl.oaKol1fliváis, 11Penotraoién cultural 7 naoionalis1110 (el oaao aexi
oaao)• en Pablo Gonaález c.(od;) No Intervenoi6n autotederminaoi6n y de
mooraota en Am~rioa Latina,:Ed.Siglo XXI,Mi.xioo,x983,p.79. 
(3)J>ar07 Bibeiro,Laa A.m6rioaa y la oivilizaoión,ll;d.Extemporiln•o•,Kéxioo, 
1977,p.I~. 
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En ouinto a la pol!tioa cu.ltural del Eetado raexioa.no,es neoesari.o 11.
dicarlo un aná.lisi• eapeoia.1 ya que por una parte,neooeitamoa compren
der en esta investigación el maroo institucional que definir~ la situa-, 
ci6n del arte,y por otra parte, do loe medioo masivos que oe insertan'. 
en. el proyooto de oomunicaión social estatal. 

A nuestro modo de ver, eo podría dividir la política cultur~l del Ee~ 
ta.do en doo grandes épocas.La primera oorrasponder!a al momento en que ! 
•1 Esta.do surge después de la revoluoi6n de I9IO y ee plantea oomo obje.
tivo la ooni'ormaoi6n de una hegemonía basa.da en el proyeoto naoionaliet~. 
La segunda 'poca correspondería a ~os años posteri.oree a 1940,ouando e~ 
aoentda en el aspecto de la difusion de la cultura universal. Si antes 
pe ha.b!a identificado 61 nacionalismo y la cu1tura nacional,desde los 
<Lñoe posterioreo a I940 ya no oonviene al Estado mantener un lenguaje · 
6nioo,sino que prefiere alternar un estilo ''universal" sin abandonar 
au nacionaliamo. A di~erenoia do otros países latinoamerioanoa,el Es
tado mexioano,agrupado en un sólo partido, aa vuelve así guardián de 
símbolos para ordenar el modo de entender la realidad y de aotuaoi6n 
en la vida ootidiana. Esto signirioa que el Estado mexio:ino a partir de 
l940 intenta organizar la cultur& nacional ya no en forma de oposición . 
~ la cultura u.niversal,sino en forma complementaria.Da esta manera, los 
componentes tradicionales de ~a naoiDnalidad,pasan a ser reelaborados 
~ara adeouarloa a una nueva etapa del desarrollo c~pita~\sta.Por una , 
parte la economía oapi~aliata ad.quiere la forma de la transnaoionaliza.
oión que en el aspecto cultural implica una apropiación de lo nacional 
para su industrialización y oomeroializaoión.Nos encontramos ya en la 
fase en que el capitalismo internacional integra los símbolos de iden
tidad naoional.Por otra parte,los símbolos de la cultu.ra universal pa.
~~ & sa~ intG~ados e ino~ru..~cn~alizt!.doc por el Estado naoionai~En esta 
perspectiva. se ~unda el Instituto Nacional de Bellas Artes (IMBA)duran-: 
te los aíloe de 1940 a 1946.Eata instituci6n se plantea facilitar el ao-: 
oeso al arte culto ocoidental mediante el :financiamiento de todo tipo : 
de espect,ouloe masivos.ál este eentido,el Estado nacional instrumenta-: 
liza los símbolos de la cultura universal con fines populistas. lnsti- 1 

~uoionalizándose como oapitalismo dependiente,ol Estado mexicano no al-¡ 
canzó a formular una política cultural que por una parte,oonvir·tiese el. 
~rte y la cultura universal como un patrimonio social,y por otra,compre~
diera lo "universal" no como un medio o estrategia populista.,sino oomo · 
un arte enra!zado·en lo popular. 

Grad.ua.lemte,oon el desarrollo tecnológico de loa medios de oomunioa
ci6n, el Estado se preocupar~ por desarrollar el control del ti~mpo libreo 
~esulta sintomántioo que en este sentido, los distintos gobiernos colo-' 
~ron a loe medios de comunicación ba.jo el control de la Secretaría de · 
Gobernaoi6n y no as! de la. de eduoaoión p~blioa. Porque en definitiva 
8 e trataba. para ellos de un oontrol político dol tiempo libre.Para Avila 
.;:ama.cho,Luis Eoheverría,Jos~ L6pez Portillo y Miguel de la Madrid, la. 
po1Ítioa de oomu.nioaoión social del ~atado se oonoibe como un instrumen
to de control de su propia hegemonía. Al oonoe~ir los fines de los medios 
el.e oomunioación oomo finos políticos,el Esta.do consigue entre otras cosasa 

aJ Imponer la censura a las representaciones,imágenes,símbo1os que no 
s~gui~iquen un nacionalismo no folklórico. 
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b) Mantener en loe medios de comunicación el entretenimiento con t~ 
ma.s que aparenten ser una grs.n o:ferta. "::?.rtíetica". 

Ta.l es el ejeroioio de la política. cultural del ~atado reapeoto a loa 

medios masivos en las Últimas déoa.das •• \hora bien,¿se puede decir que 
estos medios obedecen realmente al Estado1No,porque como d.i~e Manuel. 
Buend!a,"todoa los medios,absolutamente todoa,hasta el di;.iri·o m1:3 i1a
portante,dependen de Televisa de una :forma u otra.. Esta empresa que 
en el f'ondo depende de la voluntad de un solo hombre, :38 ha orizido .an. 
el Quinto Poder y quiz' aspira a ser llamada en M~xico simplemente El 
:E'oder. 11 (~) 

A.nted do examinar cómo hietóricamente,Televisa se ha constituido en 
este Poder, v~amos para cerrar este capítulo si su política de oomu.
nicaci Ón . co:Lncide o no con el proyecto de comunicaoión social. del. 
~atado.Este an&lisis oompa~a.tivo nos debe permitir más adelante encon
trar ooinoidencia.s o di:ferencias oon el proyecto económico y político 
de los empresarios capitalista.e. Gierto.men"l;e oreemos que Televisa oona
titµye un grupo de poder importante y que aspira a ser llamada El Po
der.Pero esta oreencia.,como cualquier hip6tesia no deja de ser tal mien
tra.a no se demuestre oon hechos empíricos. Para demostrarlo revelare
mos primero su estrecha. relación con el proye~to cap~;t.Jl.lista del ~ata
d.o mexioa.iio,a.nalizando sus funciones dentro eu política de oomunicaoi6n 
~ocial.Poeteriormente,una ve~ descubierto aua relaciones fundamentales 
con eL Estado,examinaromos la ideolog!a. implícita en su programaoión, 
es decir,aómo produce un modelo cul.tural que legitima las relaciones de 
explotaci6n existentes y las mantiene determinando la conducta ooleo-
tiva. · 

.Desde sus :in~cioe,la te1.evi:~i~n oomercia.l m'3ñoa.na. se dedicó a pro
ducir programas destina.dos a la elevación del "entretenim:Lento" a dni-

. oo uso posible y eatiefactorio del tiempo libre.En esto coincide con la 
pol!tioa de oomunio&oión social del Eeta.d.Q que descalifica todo esfuerzo 
colectivo ajeno al espeotá011l.o.·De esta manera, ·en la medida en que Te-

"l.evisa se ha constituido en factor importante en la configuración de la. 
forma de vida. de los me::Q.ca.nos,ha impuesto 1a censura. sobre aquellas 
ideas que no representen los intereses de la ~lite gobernante.Esto es lo 

;que a.na.liza.remos detenidamente en el siguiente capítulo.Por ahora. debe
',mos preguntarnos si lo que determina. esa. censura. no se ha.lla. ya. presen-
te en la legislación elaborada sobre medios de comwlica.ci6n. Según A.Lo-

· zoya, la legialaci6n de radio y televisión promul.ga.da eJ. I9 de enero de 
'1960, se basa en los derechos sooialea consagrados en la Constitución 
y no en el esp!rit~ de las garantías individuales tradicionalmente in
:vooadas.En eote a.o pecto l.a Consti tuo:L6n autoriza el eetableoieminto 
\de las modalidades necesarias al regimen de la propiedad privada. y al. 
¡inter6s personal.. segWi otro autor, "en la práctica real las relaciones 
¡entre participantes y ~atado han hecho que el regimen de concesiones 
quede históricamente invertido.Uo ha sido la Nación la que a trav~s de1 
lEstado cede derechos de explotaci6n a partioul.ares,sino al oontrario, 
iban sido los particulares los que han cedido graciosamente derechos de 
:uso limita.d!simoe a. la Naoi6n(5)El Estado se ha limitado a ser el ad-

¡ 4) Jorge A.Lozoya, "El Estatuto de la Radio y la TV11 , en Nueva Política 
1 . 
¡N# 3,eept. I9B3,M&xico,editado por el Fondo de Cultura Económica. 
1(5) P.Marcos,"Un golpe de mano televisivo",en Eoj¿udioe Políticos,NU 6, 
· julio 1976,Ed.Univer~idad Nacional Autónoma. de: ?i!exice. 
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ministrador de los avances de las empresas de radio y televisión.Todos 
loa intentos por ejercer un derecho que de suyo le perteneoe a la Na.
ción,han Bido fallidos,ouando no,reperousiones de retroceso.La legis-. 
laoión sobre radio y TV la han hecho en México los propietarios de 
di.ohoe medioe.~l Congreso de la Uni6n a través del Senado se ha limita
do a sancionar el privilegio monop5lico de ese ro.mo." (6) ~ 

~e estas dos citas,hay que destacar la idea de que en Méxioo, la 
Constitu~i5n al p~rmitir el regimen de propiedad privada,autoriza as! 
el establecimiento del monopolio televisivo, el cual no ha hecho otra 
cosa que influir decisivamente sobro la forma de la legislaoi6n sobre 
radio y televisión. Dicho de otra manera, aunque la mayoría de los 
analistas de la comunicación social tienden a ver una oposición entre 
loo intereses del Estado y Televisa,nosotros por el contrario encon
tramos que ambos intereses se complementan ya que existen lineami~ntos 
comunes de caraoter ideológico • .d.unque ciertamente puedan presentt.irse 
con:f'lictoa entro amboa,en ciertas ooasionea,especialmente a propósito 
del. cobro de tarif'aa: (7)u otras irregularidades, sin emba.rgo se tra
ta de pugna.a entre dos grupos de poder pertenecientes a la misma olase 
burguesa que no dudan de ponerse de acuerdo cuando se trata de def'en
der E!! interés de olaee. 

A ~in de tenor una idea más clara sobreo~ros asp~~!~e,vóa.mo~-~~~~o 
raAa detenidamente oómo está elaborada la legislaci6n sobre medios mu.
si vos. Los primeros oa.p!tul.oa de esta ley,promulgada bajo el gobier-
no do L6pez Mateos, se refiere a la. juriadiooión,oomp~tenoia,oonoosio
nes,permisos e insta.la.cianea.El Estado se vo primeramente en la. condi
oi6n de autorizar y vigilar desde el punto de vista técnico el f'unoio
namiento de la tel.evisión.A 61 la corresponde· otorgar y revocar oonce
síones por un término de 30 años.En lo que se refiere a la programa
oi6n,el artículo 59 dice lo siguiente "Las estacionds de radio y tele
v1si6n deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias con duraci6n 
hasta de 30 minutos continuos o discontinuos dedicados a difundir te
mas educativos,oulturales o de orientación sooial. 11 Según un comenta
rio de A.Castro Leal,al tiempo de establecerse esta disposioión,fue 
imposible en la. C4mara de lliputados,prolongar más horas ya que se con
sideraba. que dicho tiempo era insuficiente. En el artículo 73, se dico 
que loa medios de difusión deberán aprovechar y estimular loe valorea 
art!stioos locales y naoionalea dedicando programas que en cada oaso 
la. Secretaría de Gobernaci6n indica. Loa artículos 90,9I,92 hablan de 
la. creación de un Consejo Nacional de Radio y TV destinado a precau
telar 1a moral,lo oultural,lo artístico.i:l artículo 72 di.ce que se cui-

(6)P.Maroou,op.oit. 
(7) De una administración a otra,Televisa obtiene apoyo irrestricto 
a.un dejando de cumplir convenios o incurriendo en anomalías legales o 
t&cnicas.SegÚn el periodista Rafael Rodríguez,lo anterior·se ilustra 
con un memorándum del secretario de Comunicaciones a Gobernación donde 
se pone en evidencia la ilegalidad de muchas estaciones de Tel.eviaa,ade
máo de su rechazo a aceptar las tarifas señaladas.La conclusión de todo 
esto es q~• a pesar de las irregul.aridades,el Estado no hace nada para 
roao1verlaa,lo oual revela que .. en la práctica,la. propia. Seoretaría de 
OOlllw:ú.o&Oiónefl se halla subordinada ( oomo en otras administraciones) 1t, 

'f•leviaa.Véaee Rafael Rodríguez, 11La Secretaría de Comunioaoionee al 
servicio d.a Televisa", en Prooeso ,n• 408,agoa"l;o de 1984. 
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dar~ "la tranamisi6n de progr~mas y publicidad impropios para la niñez, 
y la juventud" 

r- &·• ' í · · _: ~~- art culos oi tados responden bien, como se. puede ver, a la 
pol!tioa cultural desarrollada por el Estado posrevolucionario consis
tente en la derenaa de las tr~diciones culturales,la recreadli.6n del 
pasado y la afirmación de los valores nacionales.En consecuencia, la 
política de oomwiicaóión social del Estado ,en la cual se inserta Te
levisa,se vuelve así reiteración de frases y juegos retóricos de na
cionalismo que se expresa en lecciones de historia patria,culto a los 
héroes,im4gene3 pintorescas y ~:.:altaci6n de atractivos regionales. 

Ahora bien,¿qué consecuencias tiene todo esto para las clases popu
lares? La creatividad popular se anula porque estas clases ya no tie
nen control sobre sus recursos culturales que pasan a ser industriali
zados y oomeroializados. Según el antropólogo Guillermo Bonf"il, ~e pue
den observar dos cosas a este respecto a) el lugar que ocupa la tele
visi6n en la cultura popular y b) el lu¡rar que ocupa la cultura popular 
en la televisión, es decir, oomo tema o recurso. posible-(8) . 

El primer punto implica que la televisión influye directamente su 
modo de comportamiento cultural al extrem;o .. de provocar la identif'i
.t'icaci6n del progreso tecnol6gico con la :ideología norteamerioanaa"qui~n 
acepta el progreso teonol6gico(paaa.do un leve o arduo sentimiento de · 
oulpa) siente que 1 de paso, se norteamerica:iiiz6, se 1 desnaoionaliz6 1 • 

La mund.iaJ.izaoi6n promovida por el capitalismo se apoya en los vanos 
terrores de un nacionalismo endeblel que eleva a ley de la conciencia 
sus prejnioioa y supersticiones."(9r 

El. segundo punto implica que la cultur~ populai~ &~ folkloriza,ralsea, 
cii.etorsiona. y exotiza.:rncluso algunos espectiiculos populares como el 
boxeo,lucha libre,futbol,se vuelven comerciales como temas de la TV, 
cambiando as! su sentido original. · 

En loa dos oasos,la cultura papular ya sea utilizada oomo tema o re
curso1desembooa en la misma enajenaoi6n ya que las decisiones sobre 
oua1es elementos se deben usar y cuales no,son decisiones que oaen 
Euera del control de los sectores populares.Esto es lo que intentare-
~ºª explicar sobre la baee de la aplicación de ciertos conceptos de 
;ara.msci .En el siguiente capítulo veremos c6mo se enf"rentan la cultura. 
begem6nioa y la cultura popal.ar dentro el bloque hist6ri.co actual.Esto 
nos perm1tir4 comprender a la televisión mexicana oomo apara~o de hege-. 
,gemon!a integ:rada a una estrategj.a h;ist6rica de oonstruooi6n do la h~&'l!
¡monia burguesa. 

' 
(8) Guillermo Bonf"il D. ,"'l'elevisión,oul tura .popular y oqntrol cuJ:tural", 
en Yoro de Consulta Popular de Comwiioaoi6n Sooial,N' 2 1 junio 1 X983 1Ed. 
T&llerenJ Grát"iooa de la Naci6n.J.léxioo. 

(9) O&rloa Monaiv&is, 11Penetraci6n cultural y naoionaliemo"op.oit,p.80. -
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OAPZ'l'ULO ll• CULTURA HECJEMONICA Y PROYECTO HEG!ilMONICO 

Habiendo examinado en el oapítulo anterior el proceso histórico que 
oo~isur6 el moderno oapitaliemo mex.icano,es necesario examinar ahor~ 
1aa prinoipalea cara~terísticas económicas y políticas en la ooyuntura 
actual. Esto nos permitirA comprender el papel de Televisa ~omo apara
to funcional dentro la cultura. hegem6nioa. Cabe señalar que al ex?oner 
loe raegoe principales de la situación actual,no debemos perder de vis
'ta que lo que buscamos ea explicar por una parte la ideolog!a pol!tica 
do Telovi.aa a partir de la configuración de un proyecto hegemónico del 
cual forma. parte importante corno grupo de poder. Ciertamente no pode-· 
mos reducir la ideología a eu sóla dimensión política ya que existen 
además una ideología mora.l,cstética.,etc, que será necesario examinar 
mis adelanto.Esta diferenciación ea necesaria porque una parte conside
rable de la ideología de Televisa no pueda aer explicada únicamente como 
ideolog:ta polítioa,ya que existen también un oonjwito de ideas,s!mbolos, 
imáganes o representaciones que escapan propiamente al análisis marxis
ta de la ideología,por ejemplo, el fen6meno de la atracción masiva de 
los oantantes,del reclt,etc. Lo que sí podemos hacer es explica.r cómo 

. a partir de una realidad cotidiana,existente pero insuficientemente 
'oouaidera.da,que contiene elementos de tensión irresueltos,Televisa pro
¡ d.uoo un nieoani.amo imaginario que soluciona· los dramas' 'en un abrir y 
cerrar de ojos,oonsuela rápido y consuela bien.Esto es lo que e:xplioa
r!a el enorme interés que despierta en las ola ses po¡>ulares y la curio
sidad de las clases acomodad.as. 

C6mo ya vimos en el anterior cap!tulo,muohos de loa problemas ao
tu.alea provienen ya de la época posterior a la revolución de I9IO.A1 

'no plantearse un~ alte::-r.ativa demoor~tica y proletaria,el país- fue· 
· per~ilándose hacia un capitalismo da Estado dependiente que marginó 

a las ola.aes populares de la vida económica,política y cultural. A pe
sar de que en algunos momentos históricos,el país pareció entrar a un: 
periodo de auge económico,por ejemplo,a raíz del aumento de loa precios 
del petróleo,esta situación terminó pronto revelando así profundas con
tradico!ónee que sólo rueron resueltas mediante la represión física (co
mo sucedió en I968)oA partir da la década de I980,el país su:f're una 
serie~de golpes que al presente hacen pensar en la crisis más grave· 

. en la historia naoional.Presenciumos un proceso inflacionario sin pre
cedentes, con un continuo desplome de los precios del petróleo,a.demás 

·de la quiebra de las empresas paraestatales y la privatización creciente 
·de la economía. Estos fen6menos agudizan al extremo la mioeria,e1 desem-
pleo,la vagancia,el alcoholismo,lu drogadicci6n,y toda una cadena. de 

ioíntomas de una. sociedad en total descomposición moral y cultural. Al 
:interior de la 6lite gobernante,se produce una derechizaci6n política 
1por efecto de la presión de la ad.ministración de Reagan.De esta manera 
la fill de frenar el proceso inflacionario,la corrupción,el narcótra.f'ico, 
:el gobierno norteamericano desarrolla fuertes presiones cblig&ido al 
: gobierno de Migu~ de la Madrid a optar por soluciones desf'avorables 
ipa.~ las olaes populares. En esta sentido,el gobierno acepta laa medi-

da.e del Fondo Monetario Internacional,~- .establece relaciones oon el 
CU.H y favorece las inversiones del capital extranjero. Vende_~.s ~p~e-

_ .......... ---------------~-
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sas p~raestatales, despide a miles de burócrataa,en fin, realiza una 
serie de medidas económicas internas con el propásito evidente de 
adec~arse a una política similar a la de la administr~ción neoconser-.r 
vadora de lleagan. :des_ulta ilustrativo mencionar en esto punto,la adop.
ción en México del mismo discurso reag"-niano de la "renovación moral" 
7 de la. "seguridad n;,.oional interna". Sería interesante pro.f\uldizar 
más en este aspeoto,comparando la evolución económica y política de 
Estados Unidos oon la de 1°:éx.ico. Creemos que podrían hallarse mu.chas 
indicaciones sobre cómo repercute en W.~xico la política de Reagan,pero 
este análisis nos desviaría de nuestro tema. ~in embargo no podemos 
dejar de tomar en cuenta este hecho, ya que en última instancia las 
relaciones aotuales entro l!:stados Unidos y México, determinan funda.
mentalmente la correlaci6n de clases interna así como la redefinición 
de estrategias históricas g,e construoción de la hegemonía .• Es tam
bien en este oontexto que podemos explicar la ideología política de 
Televisa ya que en la medida en que se constituye como grupo de poder 
econ6mico decisivo en el paía,comienza a desarrollar ~ proyecto de 
consolidación política relativamente autónoma en relación al ~atado. 

Lo anterior se explica por la existencia de unn. situación histórica 
q~~ ~n el momento actual se podría caracterizar de la sie;uiente mane
ras el desarrollo de un proyecto de derecha que luoba por la hese
monia oomo una gran opción pública frente al aparato de la revoluoioón 
mexicana.Este proyeoto entre otras oosao ee caracteriza por un retorno 
a los valores nacionalistas,el respeto a la propiedad privada, la nu
lifioa.ción del nacionalismo estatal y la afirmación de una doctrina 
social que defienda y promueva a la libre empresa. En este proyeoto se 
inclu,ye naturalmente Televisa ya que esta.empresa ee sitúa ideolÓgi
osmante a la de:i•eoha del. partido gobernante. Esto explica la relativa. 
au.tonomía de Televj,sa cuando a veces se coloca en contra del Estado. 
En rsalid.ad,al hacerlo as!,no hace más que adeouarse a la línea pro
gramátioa de la administración de Reage.n,haci~ndose eco a las críticas 
contra. l.a. buroora.oia esta.tal · -:1 la. orisn taoi6n 11 aoo:i..alieta" del PRl:. Esto 
se observa olarwnmente a prop6sito de la línea editorial de Televisa 
cu.ando en el plano interno,a través de sus notioieros, mantiene una 
posici6n a favor de la empresa privada y .an oontra del control de la 
eoonorúa por el. Estado. ~:n. el. plano internacional se haoe eco del dis
curso de Reaga.n ~n contra de Nioaragua,Libia,Palestina,URSS,Cuba.Esta 
linea informativa de alineamiento con la estrategia de Reagan, de alguna 
manera se enfrenta a la. política exterior de Méxioo,partioularmente con 
respecto a Centroamérica. 

No deja de ser interesante que en base a la crisis interna de Méxi
oo y de la guerra en Centroamérica, comienza a redefinirse en el país 
la "seguridad na.oiona.1 11 • ¡.¡o.turalemente,dioha. redefinici6n supone l.a. 
~dea de una deseetabilizaoión que proviene de la URSS a través de Cuba. 
y B1oaragu.a.. Debido a la cercanía de Máxico con esos pa!ses,surge la 
preooupaoi6n en los círculos de la dereoha empresarial de elaborar un 
oonoepto que racion~~ioe ~ justifique una respuesta represiva a l.ae de
aa.n.das leg!timas de reajuste en las relaciones_ de poder. :ri:n este con
texto podemos explicar el dis~urso ideologíoo de Televisa que adquiere 
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toda~ las oaracter!sticas de un disourao alucinatorio,paranoioo y de-
1ira.n~•· Un ejemplo en este sentido fue la participaci6n de Televisa 
en el eafuerzo.de oonsolidaci6n informativa de la toma de San Juan 
del Norte por Ed~n Pastora a prinoipios de I984.El día de la inva
ei6n,de pie frente a un mapa y oon varita en mano,Jaoobo Z~ludovslcy' 
e:i:plioa.ba durante media hora porqué empezaba ahí una nueva situación 
pol!tioa y militar en Nicaragua.. &n este caso,igual que en muchos otros, 
el disourso de Televisa inventa una fábula al estilo de aeagan (en rea
lidad lo imita}en torno al avance de los sandinistas inoluso sobre MtS
xioo. ~e acuerdo a esta fábula,(que no es sino una hábil construcción 
ideol6gioa para ocultar la verdadera realidad) loe contrarrevolucionarios 
nicaragtlenses serían héroes al igual que Zapata y Villa, el gobierno 
de Napoleón Duarte en El Salvador ser!a un gobierno democrático, las 
fuerzas del FMLN serían agentes rusos o cubanos, los norteamericanos 
en Hondura.a serían no una. f'uerza.s de ocupaci6n sino "amigos de la de
mocracia••. 

Al igu.al que en Centroamérica, el discurso ideológico de Televisa 
respecto a otros países roaulta también resultado de una f~bulat Is- . 
·rael serí~ un pueblo elegido de ~ios amenazado por las fuerzas' demon!a
oa.s (paleatinos)J los libios serían igu~lmente porta.cl;?fªª del Mal,res~ 
ponaablea del terrorismo internacional. J:;n f'ín,para. 'l'elevisa.,el mwido' 
se diVide en malos y buenos,dictaduras y democracias, en realidad es•: 

· ta representaoi6n maniqueísta obedece al esquema ideológico de la ad-: 
' ministraci6n de Reaga.n con toda su carga. religiosa,míatica y emble- ' 

mAticaa el mundo aotual est~ amenazado por el Mal (comwiismo),ha.y que 
, tratar de salvar la democracia y la libertad.No es casual que la obse

si6n respecto a Kadaf'i se exprese en términos de mitos y símbolos.En 
' este sentido,Kadafi sería la última reencarnación de ese antiguo y fa

miliar estereotipo conocido oomo el espíritu del mal.La función del 
espíritu del mal ee la de actuar como rec1piGnte de una ~erie de fan
tasías imperia.J.es,militares,raoistaa,sexuales. En este iaentido puede 
decirse que el espíritu de la mal puede.proyectarse no solamente en 
la represe:ntaoi6n de algunos a,otores de la política interné:..ciona.l (ya 
aea JCada.fi,Fidel Castro,cto.) sino tambi~n en los estereotipos pre
sentes en la.a telenovelas,eeries norteamericanaa,oaricaturas,tod.a. clase 
de programa. de entretenimiento,que parecen haber. eido elabora.das a 
pedido del Consejo de Se~idad Nacional estadounidense. · . 

t • -,..,s!•vemos por ejempl.o el siguiente drama.aun espiritu der-mai··consp1ra 
. para apoderarse del m~o-~u pl.anssecuestrar a las grandes inteligencias 

de1 mundo(el jef'e de la OTAN,el jefe del FBI y loa cientí~ioos nuclea
res m&s importantes de algunos países.Los secuestros se llevan a cabot 
lo que obliga al Dr.Solar a recurrir a su ingeni'o para rescatarlos y : 
de esta ma.nera,salvar a la oivilización occidental. Los supuestos de 
este drama resul.tan familia.re~ , a1 igiial que con Kada.fi, ~l espíritu 
del aaa.l de dich~ teleserie es visto CR~º representativo del. estereo
tipo ya tradicional de aquel tirabombas convertido en una especie de 
--~ºi.P.ient!': de l.oe temores ante el desastre nuclear. 

Zgual~ente,muohos otros programas de Televisa reflejan estructuras 
11&rrativas donde a• manifiestan un planteamiento ideológico en t6rm1-
nos. de mitoa,a!mbolos y estereotipos qua cumplan 1a funoi6n de oouli~ 
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un mundo oaraoteriza.do por la explotación y las guerras imperialista.e, 
pero ha.y que insiati:z:· de que este ocultamiento de la realidad. se haoe: 

-mediante la oonstruooión de una realidad fantástica que consuela bien· 
a loe oprimidos y opresores. Respecto a la· realidad. mexicana que oomo: 
ya"vimoe constituye un sistema sooia.1 extraordinariamente violento,in~ 
.justo y desigual, Televisa se enoarga.rá de sustituirla por ti'b universo 
~iootiaio que intentaremos caracterizar a continuación. 

61 tomamos en cuenta que muchas expresiones de la televisión,oomo 
las telenovelas, series norteamerioanae,biografías,progra.mas cómicos,: 
eta, presento.o una forma narrativa que es poaible interpretar de aouei-
do al concepto aotua.1 de arte de masas,encontraremoa que muohos pro- : 
gr&ma.e .de Televisa se nos plantean ideolÓgioamente oomo estructurad.os' 
a ciertos mitos y estereotipos que fundamentalmente sirven pa.ra ela.- : 
borar una ideologÍa de ooneu~~o. 

Entre estos estereotipos tenemos en primer ·lugar al tema de la mu-: 
ahaoha P\lra a pesar de todo o la muchaoha amancillada de cuerpo pero ! 

inmaoulad..a de espíritu, arquetipo que oomo sabemos provieae de la tra,.;. 
dición romántica europea del siglo XXX y que ahora revive en innume- : 
rablee telenovelaa,por ejemplo~· Lo que caracteriza a las teleno-; 
velas mexicanas ea esta estructura ~ base de arquetipos unas veoea . 
adapta.dos de la tradioi6n folletinesoa o holliwodenae·'J otras inventa
das de acuerdo a las neoasidades del mercado de oonaumo femenino naciQ
nal.En este sentido al examinar los personajes de eote ~nero,encontra.
mos por ejemplo la figura de la madre redimida,el padre deadiohado, en 
suma la familia mexicana media económica.mente pobre pero resigna.da. Ea 
interesante observar la intriga de las telenovelas dispone de momentos 
:relevantes de sorpresa., es deoir, que manifiestan una estructura cons
tituida por las siguientes pasos1 tensión,desenlace, nueva tensión,nuevo 
desenlace y e.si suoeaivamente.·rodas el.l.as abundan en pequ.eños dramas 1 

parcialmente resueltos, que quedan en suspenso contínuamente.se trata' 
de oonsol~ al espectador de tal modo que no deje de identi~ioarae con 
los personajes demostrándole que la situación dramática est~ resuelta · 

o tiene sol.uoión,pero unm. soluoión que deberá pareoerle.-natural y no : 
fantástica~ Do no ser así el eapeota.dor no se reconocería a sí mismo : 

:7 la soluci6n de por sí fantástica,le parecería inverosímil. ! 
: Algunas.telenovelas como La Traición se distinguen por presentar una 
.estructura dramá~ica tradicional en un contexto no imaginario.Se trata 
Id.e una. historia que sucede en Campeche y en la que los personajes tienen 
como referentes los significad.os de una realidad. corrupta,dominad.a por 

:Políticos ambiciosos o oaoiques bruta.1es,profesionistas b11r6oratas ••• 
'en fín,en vez de que la telenovela en este ·caso oculte construyendo una 
\nueva realidad,más bien la refleja fiel.mente pero para ocultarla o mi
'tificar).a mejor.En este sentido las sol;ucionea que se plantean oorres
ponden a la siguiente ideolog!a1 vamos a ver que se puede hacer por los 
:hwnildea,dejando intaotas las ao1¡ua.les condiciones de la aoci&dad. La · 
•tranquilidad que aqu:[ se ofrece al espectador reviste la forma de conso
'laoi6n como cumplimiento de lo espe~B.do y que en su formulaoi6n ideol6-
g1.oa, es la reforma que modifica una parte para que todo permanezca 
:c01110 antes. Y lo que a.qUÍ termina es la traición de todos contra todos_, 
;de la hija por la madre; de la esposa (oon su pasa.do de peoado) por el 
;aarido¡del padre por el hijo; del abuelo por el nieto y as! auoesivamenteo 
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En el caso de las series importadas de Televisa,nos encontramoa con 
las teleseriee policia.oas nortea.merictlnas que constituyen una apreoia
b1e parte de su prograrna.oi6n.Lo que hay que destacar de aetas eatruo-' 
tura.a oomo Hawa~ 5=01Qu.inoy,eto, es la presencia del mito del super-
h,roe ~asoiata,juez·~ justiciero, benefactor y reformador al margen de, 
1a ley, e un superhombre. Este mito del superhombre es el r8'¡1orte neo~~ 
sario para el buen funoionami~nto del mecanismo consolatorio¡soluoion~ 
todos los problemas en forma instantánea. A menudo se observa en esta~ 
series un ~nf'asis fuerte para resaltar el carácter no desinteresado y~ 
caritativo de este héroe sino más bien el. gus.to de venga.nza.,val.e decip, 
el. superhomb.ra f'ascista aparece como una. especie de d.ngel cruel. y venl.
ga.tivo, es un Cristo que posee el. espíritu de un Jehová iracundo. 

La preaenoi~ da estos rasgos en este estereotipo también se puede 
observar en las últimas polÍoul.as producidas en Estados Unidos como 
Ramb6 o Indiana. Janes.Al. parecer la aparioi6n de personajes similares 
en la televisión no es un fenómeno casual ya que obedecería a un plan~ 
~eamiento ideol.Ógioo que coincide con las aspiraciones de Reagan en 
su -·sueño .. -· frente a. los países que amen:ezan salirse del control. de 
Estad.o~Unidos. En 1.a medida en que la industrial oul.tura.1. norteame
ricana elabora f'i1ms y teleseries para su exportaoi6n al Tercer Mundo, 
no sería nada extraño que actualmente como observa.mos•én los programap 
de Televisa,se presente el superhombre encarna.do en un pol1o!a. para
militar y en un p1anteo ideol.6gioo narrativo que conlleva señales el.~ 
ras de difundir valores,ideas y actitudes que implican un mensaje .fas~ 
cista.., 

Le estr\\otur~ narrativa de estas series funciona más o menos de 
acuerdo al siguiente esquemaiprinoipio,tensión,climax,descnlace y ca
tarsis. La. necesidad psicológica que siente el espectador de la rela
ción entre tensión y desenlace es tal que la estructura narrativa acaba 
por orear falsas tenaiones y f'al.sos desenlaces. Lo que en definitiva. · 
queda en el espeotador es una descarga emocional. que lo libera de un 
estado creado artificialmente y en referencia a una cierta. realidad 
fantástica. ~l mecanismo. de conso1a.Ci6n funciona aquí maravill.osament~. 
Zl espectador asimila un.a construcción narrativa imagino.ria que sus- · 
ti tuye una. realidad irresuel. ta,de tal. manera que tambi~n en este caso'. 
todo vue1ve a estar como antes. Sin embargo,en 1a medida en que en es~os 
progr.;..mas se p1antea una estructura. narrativa donde el. policía funcio~a 
como elemento de identificación, el espectador asimila a.sí determi
nada ideología que funcionará. c:n su vida Ol)tidiana como una serie .. de: 
actitudes,gestos y pensamientos olich~. Corno ejemplo de esto basta ci~ 
tar el caso de ~,un estereotipo de extraordinario ~xito con el cu~l 
la sociedad. norteamericana. identifica sus aspiraciones y deseos en re~ 
lación a sus tanta.sías imperial.es. Cuando observamos a.hora cómo los 
personajes de l'a·· televisión adquieren las oaraoterístioas de este h&-¡ 
roe vengativo,es posible suponer que este modelo obedece a un tipo de 
sensibilidad ~ ideologÍa neooonaerva.dora que es importante investigar 
para. comprender cómo se conectan y cómo se influyen mutuamente la in~ 
a.ustria. oultura.l,la ideolo~a fascista y la t6onioa narrativa de las 
series polioiaos.s norteameri·canas. 
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Al observar c6mo la ideologÍa neoconservadora de aeagan se transmite 
a trav~e de estas series televisivas tipo Rambó,no hacemos m!s que 
lle.mar la atenoi6n sobre el hecho de la conexi6n de Televisa con la 
ideología norteamericana. En realidad no se trata de un hecho casual 
o simplemente coyuntural ya que se puede constatar que la relaci6n 
mencionada responde~ una larga historia que comienza desde\a Eunda
oión misma de Televisa. En este sentido es necesario remitirnos al 
or!gen de esta empresa, quién la conforma y c6mo ha llega.do a consti
tuirse como grupo de poder en ~léxico. Creemos que una explicación so
bre el nacimiento y el desarrollo de Televisa nos ea imprescindible 
ya que de ella depende en última instancia las oaracteriístioaa que ad-

quiere su programación actual.En este sentido,se ~emprenderá que no 
pro~undizamos en el análisis de muchos progrdmas (aún cuando lo consi~ 
d.eremos sumamente importante);las pocas observaciones que hicimos bastan 
para pasar a otro tipo de análisis que también lo consideramos de swna 
importe.nota y que consiste en explioar la otra dimensión de la ideolo
gía, ee deoir, su materialidad en las instituiones mismas y no simple
mente en loa contenidos. 

Habiendo partido del análisis de la situaci6n de México,vímoa o6mo 
el pa!s ~ue evolucionando haoia l~ índustrialización p~r efecto de la 
apertura del capital e.rtranjero,orea.ndo as! condiciones crecientes de 
deeigu.aldad interna.Ahora bien,podemos ubicar la gestación de Televisa 
justa.mente en este oontexto porqu~ es a.qu! donde las corpor aciones ' 
norteamericana.e depositarias de la teonolog!a informativa empiezan a 
operar oreando la.e oondioiones necesarias para la expansión del oapi
tal monopólico y configurando una mentalidad coleotiva que la apoye. 

"Ea importante señalar que los auanoe~ toonol6giood d6 la int'or
.ao1Óü colectiva ee dan en momentos en que los Estados Unidos están · 
preocupados por dLsefiar estrategi!s da contrarrevolución preventiva, 
Jlli.ema que encuentra en los medios masivos un canal adecuado.Con Rooke
teller 7 H.Ford, se sutituye la penetr&oión simulada directa por 1& · 
presencia polifacética de las oorporaoiones que ahora tienen como ca
:Dal. de intervenci6n a sus mismos agentes apoyados en las burguea!aa 
locales depositarias de tinte naoionalista."(I) 

Como eeña1a la misma autora del párrafo anterior,el origen de Tele
visa se GXp1ioa por la a.nexión de su oapital con empresas nortea.merio'!l-
na.a.(2) En efecto, ya en 1923,Emilio Aaárraga Vidaurreta se relaoiona: 
con la empresa grabadora V!ctor Tal~n Maohinoring. En I929,la empres' 
V!otor ee une a la RCA que se trans~orm6 a. su vez en una corporaoi6n · 
de estaoiones de radio y televisión a trav's de su asooiaoi6n oon 1& 
llBO. 

Además de sus inversiones en la radiodifu.a16n,Emilio •zoárraga v., 
empezó a eetableoer otros negocios con empresas nortea.me~icanas.En · 
marzo de Z944 adqui:ere de Harry Wrigth los estudios Churubusoo. En 

1 I945 ~zcárraga tiene ya organizada la Red de Radioprogramaa de K~xioo, 
en la que participaban 50 estaciones latinoamericanas rospa.ldadae por' 

.:1 

(I) 1 Jl'átiiDa· J'e:rli'ndes e·.· "Imperialismo· y medios de oomunioaoión f!t:O Jlé
xioo•, en la revista. Estudios l''&l!tioos, n' 6,abril de I976 1•éxioo. 
(2) .i'4tima ll'ern4ndez C."La industria de radio y televisi6n gee't&oi6n 
7 de•&rrollo11 , en li:l Eotado y la Televisión,Ed.Fondo de· Cu{t.Eoo.I983~ 
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1a BBC ':f la CBS,ademi1s de la Asooiaoi6n Interamericano. de Radiodifusión, 
fundada en 1:946 para la "defensa de la libre empresa y la propiedad pri
vada en la industria radial"• Posteriormente estos objetivos se hacen 
extensivos a la industria de· l<L televisi6n. t.:n 1940, g?Jaoia.a a la. pol:í
tioa de apoyo irrestrioto del gobierno de J.!iguel Al.emá.n,se empezaba a. 
desarrollar la industria televisiva..~ 1955 hab!a tras conce~ones qus 
operaban los canales 2 1 4 y 5.Añoo antes,Azcárraga había lograd.o :fundar 
el oana.1 2.Por su parte Guillermo Camarena había funda.do el canal 5.En 
el año de I955 se fusionan l°os treo oanales bajo.la sigla de "Telesis
tema. Mexioaná, · 11 (e~presa precursora de Televisa) .c.:in la orea.ci6n de "Te
lesistema. Xexioa,i~1,1a televisión comercial experimenta un extraordina
rio crecimiento instalando un ~an número de televiaoras en el interior 
del pa!s,tanto repetidoras como estaciones de cobertura. local que pro
ducían sus propia.a PEOgrantlilo En I972 se constituye Televisa. con pé<.rti
cipa.ci6n del Grupo Monterrey(uno U.e loo grupos éoonómicos má.a poderoso 
de Méxioo).Despuéa d~ haber monopolizado la industria de la radio y la 
televiai6n,Azo~rraga apareoe como uno de los m!s ¿srandes empresarios del 
pa!s • .Entre o~ros grupos,se une también con el grupo Al:fa,otro de los 
grupos econ6micos más poderosos del pa!s. 

Los' datos anteriores nos sirven ya para tratar de comprender en qu~ 
consiste Televisa.. No se trata simplemente de una emprepa concesionaria 

.de algunos canales de televisión,como oomunmente se cree. Como dice el, 
propio presidente del ,~upo Al~a. Bernardo Garza e~ su informe a la asain
blea general ordinaria. del 28 de abril de I93Is"Televioa es un grupo 
de 56 empresas involucradas en varias áreas de las comunicaciones.Al
gunas de ellas sonatelevisión,ra.dio,cine,publicidad,eopectáculos y tea
tro.• 

¿G-ua1es son estas empr~sao ~ue opera Televisa? Sceún lo que pudimos 
investigar, se trata de las siguientes empresa.ea 

Nombre de la empresa Actividad a la que se dedica 

I.- Teleprogramas S.S~ Produoci6n y distribución de programas 
(Protele) a Canad~,E.U 1 Centro y Sudam~rica. 

2.- Imagen y Ta.lento S.A Industria del espectáoul.o. 
3.- Móvil Espectáculos s.A.~-illspectáculoa nocturnos como Casablanoa, 

4.-
5·-

6.-

Multiteatros ·s.A. 
Pundao16n Cultural 
levisa S.A 
Teleoine S.A. 

1·- .l!:divisi6n 

8.- Univiei6n 

Madelón. 
-~--Producción de obras teatrales. 

Te- -- Asociación civil de 9rod.uooi6n de "va.
lores culturales mexicé:l.Il.os". 
Producción de pe1ículas.Hasta I.986 lleva 
6 años de producci5n y cuenta con un ca.
pital de 300 millones de pesos. 

·-- Proddcoi6n de revistas como Telegu!a, 
Aotiva,Buena Vida,cantinflaa Sohow,etc. 

9.- SIB,Spaniaoh I.nterna.- -~ 
tionaJ. Network 

Transmisiones televisivas al extranjero. 
Ventas de programas y publicidad para 
32I ciudades de E.U. de poblnci6n hi.epa-
na..Se calcu1a su público en 50 millones. 

I.O.~ Televisa Europa. ----. Enlaces con España y países europeos. 
U•'I"' Ineti tu.to .. ~~levisa d.~ .-. --Inves~igaoioneG de OJ>.~n.ió11 p'1.b).1~. · 

la oomunioaoi6n. 
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12~~- Divisi6n de Radio ---- .:;e compone de 
WE\fJ~-FM. 

las radios ~W¡JCEQ1~ 

P.árketing Group 
Producción Artísticas 
Latinoamericanas 

Sin datos. 
~in datos 

15.•- Am6rioa 
16.- Aztecas 
17·- Centro Nooturno 

Equipo de ~utbol local · 
Equipo de ~utbol en Los Ang~es 
Espectdoulos 

Marraquesh 
I9.- Jets ~jecutivos 
I9.- Televimex 
20.- Televiai6n de México 
21.- Televisión G.Oamarena 

L!nea a.área 
Administruoión del 
J\.dministra.oión del 
Adminiatraci6n del 
Admlnistraci6n del 
.3in datos 
Sin datos 
;->in datos 

canal 2 
ca.ná.l 4 
canal 5 
canal 9 22 .- li'omento de TV Nacional . 

23.- 'relevisa :Internacional -
24 .- z,, ternaoi onal Sat6li te --·
·25.- Promociones paro. 'l'V --
26.- Cablevisi6n S.A. 

27.- Technioable S.A. 
28.- Cablepelículas 
29.- Editorial Televisión-----
30.- Provemex s.A 

Recibe la señal de dos canales comoz-
oialea de Texas para enviarla a sus 
suscriptores sin edición previa. 
Suscripción a canales de E.u. 
8usoripoiones de oanai~s de E.U. 
Ediciones de libros 
Ediciones de libros 

3J:•- Editorial Palea S.A. ---- - Ediciones de libros 

32·- In:tc,rna.cionel Qraphioe ··--- Sin da-toa 
33·.- Magnaverde Produotione -- Sin da.toe 
34.- .Oiscos Am6rioa Industria discográfica 

: 35·- J!Úsioa Grabada 11 
" 

36 ·- A.m'rioa Musi.oal s .A. --- --- " 11 

37·- Televioine Producoi6n de película.e 
38~- lli°b&ijoa ~imados Animación visual 
39.- Xnat~tuto de Estudios Y-- Sin datos 

Dooumentoa hist6riooe 
40.- Inmobiliaria Marlo S.A. - -Sin datos 
4X.- Terma s.A " " 
42 ·- .Dimazt 5 .~. .. .. 
43·- J.seo 7 Mantenimiento --- " 11 

44·- Mesoneros de México S.A.----·" " . 
45.- :N~vedade• ·-------· . Jliario de ciroulaci6n naoiona.1 
40.- Di~ · Ed.ioi6n de librou 
47•- ~onoviea Distribución do videocaeeta 
48.- Videoviaa Prod.ucoión de videocasets 
49·- Videoc•n~ro Renta de videooas~ts en 32 Óiu!iades 

del pa:!s. 

A estas empresas todavía talta añadir un sinnúmero de empresas 
que el gobie-rno de Mi611el de la Madrid puso u la venta a partir de 
x985.se trata de empresas paraestatalee que al ser consideradall no 
prodllctivas se la.u of'reoió a-la iniciativa privada..:.;eg4n la r•vi•~ª 
Prooeeo,n• 396 se tiene evidencias do que .~eleviaa realizaba ~peraoi~ 
~·• de compra de muchas de estas empresas. \ 
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¿Aqu' se debe la aownulaci6n ex·t;raordinaria. de estas empresus?¿Cual es 
la raz6n por la oual Televisa opera estas empresas? ¿Se trata. de un 
simple a.f'án de luoro? Si tomamos en cuenta que en los Últimos años, a 
ra!z de la pol!tica del Estado mexicano de transferir las empresas 
pÚblioas a la·inioiativa priva.da,resulta entonoes razonable pensar que 
Televisa. desarrolle úna política de acuraulación de empresas ~a que cons
ti tu,ye como hemos visto un poderoso grupo econ6mico a nivel nacional 
por estar a.liado al grupo Alf'a y Monterrey.Pero también podemos hallar 
una expl~oaoión no solamente económica sino también política. En efec-

·to, oomo dice el periodista Humberto Musacchio,hay una explicaoión de ; 
es-te fenómeno m<!s allá del móvil de la ganancia. E ta ex¡·licación con
sistiría en que deb-\.do a la in:fluonoia cultural de~ marxismo en Méxi
co a par-tir de 1968·.,. la derecha. se ve preocupada y empieza a difundir 
mercanoías y servicios culturales para contrarrestar la dif'uaión del 
¡narxismo.De ahí se explicaría el inter~s de Televisa para incursionar 
en la industria cultural,tantc en la producción de libros,rcvistas, 
peri6dicos,eto,además de que los televiteatros y las producciónes de 
Tel.evicine son "otras formas de tender puentes hacia la intelieencia" 
(3) 
~onde se ve claramente esta intención política es on el periódico 

Hov~dades que ofrece susEBpacios al grupo derechista del~ revista 
Vuel1:a entre los cuales destacan distinguidos autores. ,Qomo Ootavio 
Paz;Elirique Krauze,Jorge Edwards,Mario Vargas Llosa y otros marxistas 
decepcionados o disidentes del "oocinli3mo real". 

También Abelardo Villegas sostiene la afirmación de que el interés 
de Televisa va. más aH .. á del simple afán de lucrc,"'l'elevioa ea prob·a-

. blemente· la corporac:!.ón privada. quo posea mayoi• influencia pol:Í'.tica11 (4) 

Ahora b~en ¿cabe situar esta tendenoia dentro un proyecto hegemó
n!.22 de 1a derecha. mexicana? Si como hemos visto antes,toda la indus~ 
tria cultural en los países latinoamericanos se halla subordinada a 
la.u empresas norteamericanas ¿no sería más adecuada hablar de una 
subordinaoi6n a 1a cultura hecemónioa? 

Para responder estas l'reguntas véa.moa antes algunos ejemplos ilus
trativos. Como se puede deducir facilmente,una de las grandes atrae- ' 
cioner:; de Televisa es la di:fusión de la m1sioa de rcck.Ncdiante esta 
difusi6n ee obvio que extrae cuantiosos beneficios a través de sus 
cadenas de discos,ca.aets,videos,revis1:as,etc. Entro algunos mensajes, 
que se oyen en sus programas musicales de radio y televisión podemos · 
ci1:ar los eig11ien1;ee1 
a) La 1ma8en del rook corno músioa equivalente al "Gran cambio" 
b) La idea de que el "gran oambio" equivale a una revolución cultu
ral alternativa a. la revoluoión pol!tioa. 
o) La idea de que el rook constituye un estilo de vida y un vehículo 
de rebeli6na"La revolución ya i::e ea1;á produciend.o,oye,todos esos o~ 
vos que se ponen a oir rock-~eleviaa,están con ella ••• 11 ?1adie puede : 
destruir nuestra mdeioa. Entérate de quienes son tus amigos.Luego es-

(3) HW11berlo Xusaoohio,"El laberinto de la 1mpunidad11 ,en Televisa1el 
quinto poder1 Ed.Clavee Latinoamericanas,M.§xico,1985. 

(4) Abelardo Villegas,"'l'elevisaarenovación empresarial" en Proceso, 
n' 397,19 de junio de 1984.México. 



- 58 -

cuoha.Noeotros sí la hacemos" 

Lo que nos parece curioso de todo esto, ea que estas mismas ideas 
son proclamadas en las oampañaa electorale's .de los partidos de iz
quierda como el Partido Socialista Unif'icado de M~xioo(PSUM)~ el Par
tido Revoluoionario de los Trabajadores (PRT) o el Parti4o Rexi.oano de 
loa Trabajadores(PMT) con el propósito ta1 vez de atraerse el voto de' 
loe j6venes mediante grandea"tocadae" de rock.¿Cómo se ha llegado a 
producir eota eA"traordinaria situaci6n en que la izquierda revolucio
naria ~ Televisa proclaman la importancia del rock como f'uerza cul
tural tranaf'ormadora y con loa mismos ·slogans? 

Lo que explica este curioso f'enómeno ea la enorme capacidad de Tele~ 
visa para transformar no solamente las tradiciones de las oulturaa 
&tzdoae aino tambi~n las expresiones actual.os de la rebelión juvenil. 
En este sentido se puede afirmar con bastante raz6n que una de.las cau
sa.a principales de la enajenación de las "banda.a juveniles" ea la di
f'usión masiva de loa valores de la cultura hegemónica norteamericana. 
Televisa promueve la despersonalización cultur~l ~1 promover la forma-:
ci6n de estas "bandao'' de estilo "punk". 

Otro ejemplo ilustrativo relacionado sobre la rorma c6mo Televisa 
relaciona sus intereses mercantiles oon la cultura h~m6nica, es el . 
oaao de la música latina. Esta música que $e halla promovida por las~ 
empresas transnaoionales,facilmente genera eran atracción entre las l 
masas por sus conflictos románticos implícitos.En el caso de Televisa, 
al estar esta empresa estrechamente relaciona.da oon las transnaciona
lea norteamericanas controla casi todos loa'medios do habla hiapana,in
cluyendo Cuba y N1 caragua. que dependen de la programación do la tele
vie16n comercial mexicana. En este sentido, se 11odría decir que Mi§xico 
no solo es una víctima de la cultura hegemónica nor~mericana sino que 
ta.cnbi&n se ha convertido en victimario. La cursilería que estimulan 
radionovelas,telenovelas,canciones latinas,etc,es la oursiler!a que 
4eede la industria cultural monopolizuda por Televisa se da.no solo oomo 
vocabulario 1!nico al pueblo mexicano sino también a todos loa latinoa
marioa.J!os .Lo cursi en este sentido, ea entonces un asunto político.Se 
trata de una. ideología de los sentimientos que se le entrega a una co
lecti~ para'disoiplinarla y someterla mejor. 

En base a estos pocos. ejemplos,podemos concluir este capítulo afir
mando que el m6vil político de 'l'elevisa puede explicarse a partir de 
su coneX.16n tanto con la oultura hegem6nica norteamericana como oon el 
proyecto hegem6nico de la derecha mexicana.En este sentido.se explica
ría la increíble necesidad de aownular empresas ya que por una parte, 
ae trata de un proyecto hegemónico que al promover la in.ioiativa pri
vada se opone al oontrol de la economía por el Estado y en oo~aeouen
oia se apoya en la cultura hegem6nica norteamericana que promueve los 
valores y' creencias favorab~es al desarrollo del capitalismo. 
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a.API'l'ULO III. TELEVISA Y LA CUL'füRA POPULAR 

Una de las formas por las cuales Televioa promueve la disgregaci6n 
de la cultura. popular es la. publicidad.En ef'eoto,aquí ·se puede ver 
claramente c6mo se impone la cultura hegemónica norteamericana. No ea. 
caaua.l que Televisa haya instalado repetidoras en las zonas'3.e mayor~ 
concentración poblaoional del país. Esto tiene que ver sin duda. con e~ 
inter~a de los anunciantes norteamericanos que encuentran grandes atrµo
tivos en dichas zonas debido al número de consumidores potenciales pa¡ra 
sus productos. Según Patricia Arriaga.,en 1980 Televisa llegaba a. 52 · 1 
ciudades y 927 poblaciones del paísalas oiuda.des de mayor concentra
ci6n poblacional se constituían en consumidores bajo el sisuiente por¡
centaje, el D.F,40 :;&¡OU.adalaja.ra 6.7 % y Monterre;y 4.6.%.(I) Es facil

1 
de deducir que con la instalación del satélite Moreloa,Televisa actual• 
mente llega a la totalidad del país,oon lo cu.al la publicidad a4qi.ere' 
une, mayor imp"ortancia como parte fundamental de la comunicación :tele-! 
visiva. 

$egún el investigador V!otor Bernal Sa.ha.gú.n,Televiaa es el grupo m~ 
fuerte en publicidad po~ estar relacionada con empresas norteamerioanas. 
!i:n eate sentido Televisa cumple l.::na. función importante en la. tarea de1

\ 

desarrollar el mercado interno. En cuanto a la participaoi6n nortea.
merioa.na.. eate autor señala que ya desde loe in±oioe de Televiaa,conta¡
ba con la publicidad de Goodrioh,Fu11:kad,Grand Ad,vereitina"Sino :fuera 
aui"iciente la obvia necesidad de su control rnonopol!stico sobre ellos:, 
como resulta.do mismo de las reglas do juego del capitalismo,bastar!a 1 
saber quo ee uno de los negocios que m~e satisfaoen su ambición de 
lucro. 11 {2) 

E• in~orualiü.te haovr- no~a~ por otr~ parte que la publioida.d tele
visiva ha. modifica.do los hábitos de compra en los barrios y colonias 
populares de México, al extremo de que "loa pobres compran bebida.e 
sin aloohol en lugar de leohe".(3) Ta.l constaila.oi6n no es e.Ltraña si 
tenemos en euenta que el monopolio Televisa dedica mis tiempc a la 
publioi4-ad de lo que comunmente se cree, y tampoco es de extrañar que¡ 
se observe_ que los productos norteamericanos dominen gran parte de 
su tiempo dedicado a la. publicidad.~,) 

Resulta tambi&n curioso observar que la mayor publicidad de Tele
visa ya viene elaborada por las agencias norteamericanas.Quizás por 

1 ta1 razón en sus anuncios no aparecen mex.icanos.Es~a observación tie~ 
tiene consecuencias importantes ya que la publicidad nó é6lo es un itj
tanto de vender produotos,sino que también es un intento de conserva~ 
el sistema. hegem6nico capi;~~lista.~n este sentido se difunde escalas 
valorativas olaeistas y racistas,además do imágenes de "occi~en~ali-

(I) Patricia Arriaga 1Publicidad,econom!a y oomw1icación masiva,Ed.Nuer 
va Ima.gen-Cestem 1 X980,K6xico,p.237. 

(2) V!otor Bernal Sahagún,Anatomra de la publicidad en M&xico,Ed.Nuesr 
tro Tiempo,X983,M&xioo,p.I3B• 

(3) Berbert 5ohi.ller,"La oomunioaci6n sigue al oapita1", en O.Rioheri.:,-
(ed.) La televisión+entro servicio público y negooio.Ed.Qustavo Gil~,! 
Barcelona,1§60,p.6 • · ' 

(4) V~ase Fernando Mejía,en ~,~7 de junio de x985. . 
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zaci5n/lnodernizaci6n11 y"civilizaci6n" 

Basta recorrer las callea do México para darnos cuenta do que la 
publicidad. televisiva puede generar un moJ.o de vida y una mentalidad 
acorde con las costumbres estadowlidenses • .l.l.'videnternente hay otra.a 
formas de penetraoi6n ideol6eica que haoen posible e3ta situaci6n,pero 
hay que destacar que una de ella.a y quizás una de las más i~portantes' 
ea &ata.. En el ca.so de Televisa nos· encontramos con un mecanismo de · 
persua.ci6n ef'icaz que determina el comporta.niento colectivo a través 
estos mensajes publicitarios. Un caso ilustrat~vo en este sentido es 
ia publicidad bancaria.En efecto,quien observa dicha publicidad se 
encuentra. con mensajes como los sig¡;.ientes1"moderna dinámica";"volar 
hacia un'f'uturc mejor'f "Con determinación y constancia podemos 4acer 
realidad nuestros sueños" Pero¿de que sueños se trata? Observando las 
imágenes que acompañan estas frasea comprobamos que se truta de aspi
raciones e ideales relaciona.dos con el"sueño americano".Bsta compro
bación no resulta banal si tomamos en cuenta que de eota forma se 
prefiguran estereotipos de comportamiento bastante difuridilos como el 
del "joven ejecutivoº, el "hombre de ~xito" "el moderno empresa.rio",e~c. 

Ciertamente podríamos citar innumerables estereotipo::i difu.'ldidoa a. 
trav's de 1a ºpublicidad televisiva como modelos operantes de compor
tamiento ootidia.no.Pero lo que hay que destacar a.nte.¡t;.,do ea la carac>
ter!atioa común de que todos ellos sirven para promover la mentalidad 
capitalista.En este sentido el análisis de la publicidad. constituye 
un punto estziat6g:lco de.estudio ya que permite comprender c6mo se traps
forma la cultura de las clases populares. Obvia.mente este análisis · 
no pu.ede dejar de ser concreto, es deoir, sobre algún aspecto parti
cul.&r ya que como sabemos la. industria publicitaria concentra varios . 
niveles de la vida social,desde la pol!tioa,los deportes,los entrete
nim1.entoa o el arte. Sin pretender ser exhaustivos,nosotros hemos ana..= 
1izado la publicidad televisiva de dos exKosiciones de Pica.seo en el 
mu.seo ~am~yo.Antes de entrar propiamiente este análisis quisiera.moa 
destacar a grandes rasgos c6mo funciona la publioidad en el ca.so de 
los deportea,particularmente el f'dtbol.Nada mejor en este sentido que 
referirnos a la publicidad transmitid.a durante el Mundial,evento que 
desde ol i~ic1o estuvo organiza.do por Televisa.. 

Una empresa suiza tuvo a su cargo la publicidad durante el Mundia.1,. 
la ISL Marketing cuya :f'unci·ón o<,maistió en asegurar pa.trocinios intei
nacionaJ.es mediante un "paquete" de patrocini:o dirigido a un auditorio 
mundial para grandes multinacionales con sus respectivos merca.dos en to
dos los oontinentes •. Como patrocina.doras del Mundial,estas empresas ad
quirieron el derecho de promover en exclusividad determinado producto. 
De esta manera,la empresa japonesa JVC tuvo la exclusiva para anunciar 
sus produ.ctos de audio y video. A su vez la empresa Canon aprovechó 
el evento para informar al público de sus oaloulara.dora.a,copiadoras y 
equ:ipo f'ctográi'ico.Por su parte Seiko promovi6 sus reloje·s.La empresa 
Coca Cola se convirtió en el ref'resco "oficial" de la Copa del Mundo 
México 86(~ue el 1inico refreeoo que s~ consumió en loa estadios). La 
empresa. Bata ocnvirti6 su calzado deportivo en el oalzado 11ofioial"• 
J..a empréea Reynold de Estados Unidos anunció por su parte sus produotoa 
4.e tabaco.Gillete promoci6n sus productos para rasurar.Oinzano eua vinoa. 
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General Kotore promovió sus autom6vil.es."Phil.ipa suo electrodoméstico~. 
Todaa estas empresas :formaron un olub de ~panas onoe miembros que mo., 
nopolisaron toda la publicidad di:fundida durante el Mundial graoias 
a Televisa. Se vé pues que l.a televisión y el :fútbol pueden consti
tuir una mepoadotecnia increíble.De esta manera como señala el pe
riodista Kiguel Angel Grana.dos Chapa "ya se sabe quie nea ve~adera
mente ganan con el Mundial de rutbol ••• hay otros campeones en esta 
competencia por el dinero que pagan los a:ficionados,por medio de los 
bol.etas o adquiriendo l.os productos anunciados en l.as tra;.•smisiones 
tel.evi.!'a.dl¡i.s o·en los.campos donde se realizan los partidos." (5) 

V~amos a.hora cómo ~lL~ciona la publicidad en relación al arte a 
prop6sito de las dos exposiciones de Picasso en el museo Tamayo.Se 
trata de l.a insistente publicidad realizada por Televisa ~ue durante 
más de dos meses, a :fines de I982,bombardeó a milloneo de mexicanos 
presentándoles una imagen :fabulatoria del pintor,condimentada con 
abundantes s_implismos sobre sus obras.se trata como se verá de un 
caso de ideolog!a estática que no consistió en atraer visitantes a 
la expos.ición sino on nrraigar en los millones de personas que no 
1a vieron,la"superioridad del arte culto".Pero váamos oual :fue la 
imaeen que televisa mostró al público mexicanooPara esto analizaremos 
la primera exposici6n. . .. 

a) Las expectativas.- Desde ale-unos meses antea,divernos críticos 
de arte antioipaba.n la enorme importancia de dicha expocici6n ta1 ve~ 
previendo que l.a publicidad televisivd se centraría en ·la :fieura del 
pintor y no en el valor objetivo de 3Us obras. Conooedor~s de las 
reacciones del público ante el arte moclerno,ospecialmcnte sus valora-; 
ciones subjetivas· inducidas por los medios masivos, los críticos señ~-
1aban que la valoraci6n de las obras no se reduce al aficionado ·como · 
el. único oonswnidor del. arte,tal como lo dem,nda. las teorías idealis1 
tas est~ticas europe~a.(6) Pero ¿hasta que punto la valoración de.l.a~ 
obras de Pioaseo pod!a ser alentada por Televisa?¿era posible espe
rar que esta empresa comercial. se interesara en alentar un conoci
miento objetivo de las obras del pintor? 

b) El. desarrollo de la e;xposición. Apenas inaugurada l.a exposi
ci6n lla.m6 la a.tenci6n del hecho jamás visto en México de que mi-
1lares de personas asistieran al museo motivados por la insistente 
publ.ioidad televisiva.Una vez adentro,el publ.ico mani~estaba val.o
raciones aubjetivas especial.mente :fascinados por el pintor y no así 
por las obras a las cuales manifestaba una actitud de incomprensi6n 
y rechazo. Esto se debería a que la pub1icidad de Tel.evisa concen
tró toda. su atenoi6n a la :f'ugu.ra "genial" "de Picasso aprovechándo 
el. :fenómeno social de su vedetizaci6n.Este :fenómeno trae al artista. 
;¡a prestigiado como una buena maroa de :f'ábrica,al igual que cualquier 
otra. meroano!a. 

e) El contenido de la publicidad. Consistió en los sie;uientes as
peotosa 

CUJ.to a ].a personalidad o al mito del. "artista" 
OUlto a la propiedad privada en tanto se insisti6 en la ~ras~ 

· (5) Jliguel Angel Granados Cha.pa,"Los ne~ocios publicitarios ... -·en·a 
Jornad.a,13 de junio de I986. 

(6) Juan Aoha,"Picasso y Moore a la vista11 ,en Uno más uno,8 de ootu¡ 
1Íre de 1982. 
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•1oa pioassos de Pioasso11 .Eata insiatenoia tuvo la connotaci6n de que 
l-as obras exhi.bida.e no sólo las ore6 el "genio" sino que :fueron ad.
más de "propiedad privada.11 .l!:sto significaría entonces que para Tele
visa l~·más valioso en arte es la obra elegida para consumo personal, 

- Culto a la oreenoia de que pa.ra. entender las obras de Pica.sao ba&
~a. la. sensibilidad innata del espectador. 

d) Rasultadoe. La publicidad televisiva al hac~énfasis en la excep
pionalidad 1J el "genio" del artista elaboró una fábula peculiar mos
~rándolo a Pioasso oomo un objeto de veneracióni así el artista era 
poncebido como un Dios. Por otra parte,la obra de Pica.sao al ser pu
blicitada como propiedad privada del artista,e.xaltaba la sociedad 
c::a.pitalista.En. este caso, el arte,al igual que el futbol,los entre
tenimientos,eto,también es concebido únicamente para promover el am
biente cultural aoord!!féon la mentalidad capitaliata. 

La. mercantilizaci6n de Picasso tambi~n se explica en cuanto la 
publicidad televisiva impuso la oreenoia de que basta la sensibilidad; 
innata del público para comprender las obr~s de arte,tal como ae pla.r>.
~ea en la ideolog{a estéDica de la tra.dioión romdntica europea. U:Sta. 
#.deolog!a ree.firm6 la "superioridad" del arte.europeo al haoer én
fasis en el hecho de que las obras de Picasso sólo pu~~en oompren-
4erlas los hombres 11 oultivados 11 ,oon lo cual se ratificó el penaa-
iíiiento de Ortega y Gasaet de que "el arte culto es impopular en esen
cia". 

Por último, ha.y que señalar que la publicidad televioiva al si
.u~e en relación al museo Tamayo determinó cierta creencia en el 
privilegio de la forma en sí. En otras palabras, vale decir, que a.1 
~atar conectad.o con el ambiente del museo no hizo más que consagrar 
µna cierta concepción de la estética occidental consistente en el 
~lto a la forma,dosoali~ioado as! cualquier otra concepción que se 
plantee oomo di:ferente al arte "culto". 

Se ve pues que la exposición de las obras de Picasso con su con-
siguiente publicidad. televisada,nos permite llamar la atención sobre 
el hecho de que Televisa también convierte el arte culto en una mer
cancía al igual que cualquier otra. ~ate hecho nos permite también 
establecer algunas relaciones con la situación del arte a partir de 
iSa di~uai6n a. trav3s del Estado(cuya labor se reduce a una política 
:filantrópica que otorga presupuestos a instituciones culturales que 
organizan de forma burocrática conferenci~s,recitales,coQoiertos,eto) 

¿Qu~ es el.arte culto para el ~::ita.do? Según Raq_uel Tibol,6ste será 
"siempre un elemento de ornato y constancia de la generosidad. de la · 
olase dirigente.(l!lientras que para Televisa,sería una constancia de 
su preocupaoi6n por no "deseducar" a. la población). En la medida en 
que el Estad.o también es uno de loa principales p~omotorea junto a l~ 
iniciativa priváda,para ambos, el arte culto ea una especie de com
petencia para no dejar una zona sin au protección.En el Méxioo con
temporáneo,por "cultura" y por"arte"se entiende un esfuerzo conjunto 
del Estado y de la iniciativa privada para hacer ofrecimientos o di
Vul&ación de l.aa a.pa.rienoia.s'm!uimas de "modernidad". Por una parte, 
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e1 Estado encuentra w1 elemnto de ornamentación y preatieio,rnien
tra.s por la otra, la burguesía privada encuentra un motivo m4s de 
luoro y obtención de plusva.l!a(tal como se vió con la-yenta masiva. 
de cartelee,oamisetas,llaveroa,~otograf!as,libros y otros objetos 
de recuerdo de la·exposici6n de Picaeso). 
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COJITCLUSIO!l 

Jlo podemos terminar es·~a investigación 
de los principales problemas elucidados, 
nea de futuras investigaciones que ~stos 

1:;in hacer w1 bJ.•eva recuento 
eus limitaciones y proyeccio-.
exigen. ., 

A1 iniciar este trabajo nos habíamos propuesto estudiar la teoría 
marxieta de la ideologÍa aplicandola a~ampo concreto a fin de supe
rar el esquematismo abstracto que ha prevalecido en muchos an~lisis 
en nuestro medio •. Nos hab!a llamado la atenci6n en principio el fen6-
meno social bastante curioso de la actitud del pÚblico que visit6 las 
dos exposiciones de Picaeso en el museo '.L:Amayo.Penaamos entonces que 
aer!a intereeante investigar la ideoloe{a estética de loa medios de 
oomo.nioaoiSn a partir de la publicidad desarrolla.da por Televisa en 
torno a c1ichae exposiciones. En este sentido nos propusimos inves
tigar por una parte,el or!gen,desarrollo y papel actual de Televisa 
en la sociedad mexicana actual.Por otra parte,buac~mos informarnos 
sobre los avances de la teoría de los medios de comunioaci6n en Am&
rioa. Latina y en los países europeos,pnrticularmente sobre el funcio
nami.ento de la televiai6n. Una vez reunido este material nos propusi
mos entonces dividir nuestro trabajo en dos partes. 

En la primera parte (cuestiones de teoría y método)'tueron sentada•. 
las ba:aea de lo que a nuestro juicio debían fundamentar un aproxima.
miento riguroso al ·análisis 4e la ideología. Destaoamos la importanci• 
de la explioaoi6n marxista que bien podía enriquecerse con otro tipo 
de explioaoionea aotua.les de. la ideología como el enfoque semiótioo. 
Boa pareció que un buen principio pod!a ser recuperar la nooión de 
•;.p;...""'::.to:; id.cclógiccc" de e.01.:.erdo e le oono9poi5n P-1 tbusseria.na y gram
aciana.Bo nos equivocamos al suponer que aquí estaban las bases reales 
para una. investigaoi6n sobre los medios de·oomunicaoi6n. Completamos 
esta primera parte con una breve explioaci6n sobre la historia .del 
arte culto occidental ya que nos pareo!a necesario precisar los orí
genes de la ideología est4tica que nos proponíamos comprender. 

En la segunda parte (Aplioaoi6n de la teoría y el m6todo a un caso 
conoretoala ideología de Televisa) fueron examinados el contexto so
cial,eoonómioo y político de la televisi6n mexicana. En este sErttido 
nog pareoió fund.amental destacar cómo las relaciones de dependencia 
y las relaciones de explotaci6n existentes determinaban el ~unciona.
miento particular de la televisi6n me:d.cana,diferenci&ldola as! de 
la televisión de loe países europeos.Tambi6n examinamos las peoulia
ridad.ea de la política cultural del Estado.Y especialmente su pol!
tioa de oomunioaci6n eocial que no por casualidad ooinoidía oon loe 
objetivos de Televisa. De esta manera logramos explicar la ideolog!a 
de Televisa en re1aci6n al proyecto hegem6nico de la burguesía mexi
cana.A partir de esta e:cplioaoi6n nos propusimos entonces compren-
der los11ideo1oguemas"que se difundían a través de su programación. 
A.l aparecer la publicidad y algunos.programas como telenovelas 7 se
rio• polioiale• nos encontramos con el hecho de que la televisión oo
llWlioaba ciertos ideales o aspiraciones en torno a la "modernidad" ,la. 
•oivilizaoiÓn" "cultura" que oorreapondian a los valores impuestos poi" 
1-... Cl'llll'\~ ~egemónioa nortealnerioana!En este sentid,o comprobamos q~ _ 
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el proyecto he~m6nico de la burgue~ía me.xioan"a (ai.·· 0®1 servia Tele
vi.aa) coincidía oon el proyecto heeemónico de la cultura norteameri
cana. Estos heohoa nos llev6 a la necesidad de e~inar sus oonsa
cu.enoias oon respecto a la situaci6n de laa oulturas populares. V!
aca entonoea que en el caso concreto de aus expresiones ar:Í:tioas; 
aa produoia un proceso de refunoionalizaci6n a laa necesid s del 
oapitaliemo. Vale decir, que el arte popular pasaba a ser nulifioado 
al integrarse a un proyecto comercial de Televisa que a su vez de
term:ina.ba. lo que debía ser el 11verdadero"arte (el arte culto oociden
tal~repreeentativo y oontemplativo)o De esta ma.nera,lo que había em
pezado como una investiga.oi6n sobre la ideología estética de Tele
vi.ua se hab!a vuelto una investigación que tooab& indireotamento más 
probllllmaa. Por más que tratamos de restringirnos al análisis propia.
ment8 estétioo,eiempre nos topabamoe con otros temas que surg:[an ine
vitablemente do eete an~lisis.Es que en todo momento se comprobaba que 
un en:f'oqu~ rna.r:.d.ata sobre la ideolog:{a,cualquiera que sea &ata,no po
día menos que referirse al aspecto eoonómico y político ya que como 
af'irma.ba Marx 0 se trata de un todo indisoluble. Por esta razón nos 
fue necesa.rio analizar' a la televisión oomercial me.:;;ioana como g:ru.po 
de pode»· (l.eoisivo en el país.En la medida-en que este grupo podero-, 
so de emp~eaae generaba productos ideol6gicos como el arte de masa.e 
lograba o~n sue exigencia$comeroialee imponer un oier~~ patrón de ea
teticida4·que al relacionarse con las olaee populares se denominaba. 
el estilo Kitsob.{lo ld.tsoh,lo cursi,ea el estilo con que el mercado 
capitalista se relaciona. con la cultura popular,por tanto,no reside 
prinlbipalmente en los objetos). En este sentido,hasta Picaseo era 
convertido en lCitsoh,. Ahora b:i,en, en ningún momento nos ha intere
sado definir oriterioe sobre la belleza de la autenticidad o false
dad de 1~• obra.a de arte,tarea para la cual no nos sentíamos oapa-
oita.dos~ sino que nos interesaba destacar el hecho de que tales obr~a 
indican los modos como las olases populares se relaciones como ola.- · 
aes dominada.o dentro oier-te.s oondioiones de existenoia promovi.daa ar
t:lf'icialmentee Comprobamos oómo la publicidad televi.siva,en este ~ 
so,podia.~eterminar el modo de vida de estas clases haciendo que 
&atas se rQproaenten·au existenoia de acuerdo oon los modelos cu1-
.taralem ~ la bnrguesía. Por esta raz6n es que nos ba parecido m4s 
.oOJlveniente lul.blar de oultura popular,en vez d~ arte popular,porquo · 
lo quo debe importar no es la belleza en eí,aino la representativi
d.a.d eooio~tu.ral. En oste sentido lo que debemos aspirar los pueblQs 
latino~~rioanoa no es a una reinvindioaoión estática sino política 
ya que a~ trata de reivindi~ar el p:IYOyecto de una oultur~ popular 
hoy bloqued.iio por la acción desintegrad.ora.de la televisión y otros 
medios de dituaión. 

Nuestra invostiga.oión,no dudamos,tuvo sus limitaciones.Hubj,6ramo~ 
4-euarrcllado un análisis a mayor pro~undidad de haber tenido en oue~
'ta desde el.principio la necesidad de investigar minuciosamente los 
·or!genes,dosarrollo de Televisa oomo grupo de poder en Mé:xi90.Sin 
:ombargo ~oomoa que este trabajo puede oonaiderarse oomo un intento· 
j4e deepej&r este oaminooE~ necesario realizar futuras investigaoion~s 
¡"°~re aapeoton muy oonoretoa como los notioiarioa,las series polioi~ 
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oaa nor-teamerioana.s, los programas o6mioo_s y las oarioaturao para. 
niíios,eto.Ca.da una de estas investigaciones futuras demanda.ría 
bastante -tiempo para abarcar oada uno de estos aspectos.Creemos 
tambi6n que hemos dado 1as bases teóricas y metdológicas para de
aarro1lar esta tipo de análiais.Tambi~n oonaideramos que d~os al
gunas pautas oomo la re1aoi6n existente entre el arte de masas,el 
arte culto y el arte popular en el oon~exto de la problemática de 
la comunioaoi6n de masas. Hasta donde sabemos no ha habido ning\\n 
estu.cli.o realiza.do hasta la f eoba aoeroa de la relación entre la 
televisi6n y la historia del arte en los países latinoamericanos. 

Aunque en su ocaei6n,hemos resaltado nuestras propias lim~tacio
nes en la segunda parte de este trabajo,oreemos que la llega.do la 
oportunidad. de hacer algunas observaciones de conjunto ~ue bien pu~ 
dieran.ser toma.das en cuenta para desarrollar futuras investiga.- · 
Ciones,. 

I.- El grado de formalización del w;.álisis sobre las relacio
nes del arte culto con el arte de masas no est! todavía suf'ioiente
menta d.esarrollado,pues se comprueba que a pesar de la oomerciali~ 
zaoi6n de la obra de arte,por ejemplo Picasso, no por eso deja de 
tener va.lo~ y oonservatun margen de indeterminaoiórl•que es nece
sario ostudi"!lr. 

2.- El enfoque sobre la teoría del arte y de los medios de co
munioaoión espera toda.vía un plante~ correcto de la transformación 
que se opera a nivel de las reaeoiones de las clases populares oua.n
do reciben los mensajes de la cultura de masas. Este problema debe. 
enfrentarse tomando en cuenta sobre todo que las clases populares . 
en Amgr:i.oa Latine. no reciben pasivamente los mensajes aino qua los 
modifican de aouerdo a sus intereses y a sus necesidades. Nueetra 
investigaoi6n no ba alcanza.do resultados satisfactorios en este 
oentido,pues oareoiamos de un material empírico disponible. Actual!"' 
~ente resulta mu.y di~!oil encDntra.r dicho material en M&xioo,ya. q~ 
~i es inexietente por no darse las condiciones ideológicas y pg-; 
l!~ioas. N~estrae observaciones en las olases populares de Méxio~ 
han ohooad.o oa.si eiempre con un estado confuso. Por tal raz6n nos 
hemos 0 onoentrado en eotu.di.a:r el lado de J.e. dominación,m!s que de 
].a. reoieteno1a. 

3·- Tampoco tenemos un resultado totalmente satisf'aotorio en la 
1nvestiga.oi6n del aspecto de la dominación ideológica. Los materia.
lea i estudios disponibles son sumamente pobres especialmente cua?ldo 
ee trata de comprender el poder de Televisa. Algunos obstáculos son 
prinoipa.lmente de carácte~ metodológico.En este sentido oreemos qu,e 
es necesario desarrollar investigaciones orientadas por el análisis 
somiótiqp do la ideologia implícita en los programas. Todav!a falt~ 
descubrir c6mo opera la dominaoi6n a trav6s de ciertos mensajes que 
ee dif~en por ejemplo en las series policiales norteamericanas.Tal 
como hemos vi.sto,se difund:én por esta vía,olaros significados ideo,-

-:1.Qgi~s'' rel:aoionadoa con la nueva derecha neooonservadora de E.U.o 
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Ea necesario realizar ouidadosos análisis semióticos que se orienten 
por loe conceptos de Barthes,Propp,Oreimae,Eco, enf'atiza.ndo los dos 
niveles del disoureo ideológico(histórico y aparente) pues no solo fa¡
ta comprender los mensajes en si,sino también quién los envía.En este 
dltimo caso falta analizar en mayo::- :Profundidad el sujeto de la enun-
ciación. ' 

4.- Por el lado del análisis sociológico ea preciso un reajuste. Se 
necesita tener más en cuenta los dltimos avances desarrolla.dos en la 
ciencia de la oomunicaci6n y particularmente en la televisión. Al pa.
reoer la sociología está quedando rezaga.da en cuanto a la teoría de 
la comunicación, razón por la cual es necesario buscar conceptos ana
líticos por el lado de esta Última. Pero tambi6n h~y que tener cuida.
dado de seleccionar los conceptos de este campo ya que la mayor parte 
de ellos derivan de la necesidad de responder a demandas sociales o 
comercial.es. Resultan sumamente útiles en este sentido los trabajos 
Últimamente publicados por Editorial Gustavo Gili de Barcelona,España, 
correspondientes a la colecci6n Comunicaci6n de masas. Hasta donde he
mos llegado a saber estos trabajos ofrecen un panorama amplio sobre los 
Últimos avances de la teoría de la comunicaci6n, además de un crite
rio abierto en cuanto a los diversos en.foques políticos de esta teoría~ ... 

5.- Fina.lmente,nuestro breve esbozo de un modelo de análisis mar
xista de la televisión (que se mantiene dentro de las limitaciones a~
teriormente eeñalados)pereigue como fin dos cosass ilustrar la puesta: 
en marcha de un tipo de análisis que tome por objeto de estudio un car¡i
~ basta ahora extraño al mar.xismo,para desmontar su estructura ideo
lógioa y demostrar el enorme poder de enajenación que obstaculiza la 
conciencia de clase proletaria. Y por Último,plantear la necesidad de 
un análisis complementario (sea ~ate orítico,aociopol!tioo,semiótioo) 
que coloque a la televisi6n en la red de las relaciones de poder que 
determinan fundamentalmente los patrones de esteticidad en un país sub
daearrdlado. 
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