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I N T R o D u e e I o N 

En la actua1idad qui~n no ve la televisi6n, o escucha la radio, o 

lee revistas, pasquines o peri6dicos de manera diaria u ocasional, 

seguramente nadie; independientemente de la frecuencia con que se 

vea, escuche o lea y de la aprobaci6n o no a este tipo de "entret~ 

nimiento y sano esparcimiento", es indudable que todos estamos ma.;: 
cadas, en mayor o menor medida, por los llamados medios masivos de 

comunicaci6n. 

Los eventos deportivos, loe conciertos musicales, las telenovelas, 

las caricaturas son programas televisivos que captan una numerosa 

audiencia; 1a programaci6n musical de las cadenas radiodifusoras 

comerciales goza de buena aceptaci6n entre una considerable canti

dad de gente1 los cuentos o historietas que se expenden en cual- -
quier estanquillo de peri6dicos y revistas tambi~n son objeto de -

vasto consumo. Esto prueba el por qu6 se califican de masivos a 
estos medios de cornunicaci6n. 

Lo mismo en una pequeña comunidad rural que en una gran ciudad, -

en niños que en ancianos, la recepci6n de cualquiera de estos me-

dios, ya sea como instrumentos de informaci6n, distracci6n, para -
"matar el tiempo 11

, o incluso, aunque sea en rn!.nima. medida, de edu

caci6n, se puede dar por asegurada. De esta manera se puede 

afirmar que la trascendencia que alcanzan hoy d!a los medios masi
vos de comunicaci6n está fuera de toda duda y discusi6n. 

El impacto que tienen televisi6n, radio y medios escritos es a 

tal punto impresionante que ciertas actitudes y actividades socia

les cotidianas no podrían ser entendidas sino a condici6n de con2 
cer los mensajes difundidos a partir de estos medios; esto es, 
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para explicar el por qu6 de ciertas formas de.comportamiento, que 

predominan entre un sector importante de la poblaci6n, en determi 

nada época, es necesario remitirse a algunos de dichos medios de 

comunicaci6n, ya que a partir del conocimiento que se tenga del 

c6digo de mensajes difundidos en ese momento, se podrá estar en 

condiciones de interpretar el accionar social de la gente. 

Determinadas actitudes que se adoptan en la forma del vestir o 

hablar ilustran claramente esa situación; no podemos ignorar que 

el uso de cierto estilo de ropa, o la utilizaci6n repetitiva, 

constante, indiscriminada, de algunas palabras o expresicSn, ti_g_ 

nen su explicación merced a la enorme difusión que logran. Lo 

mismo .sucede con los juegos que practican niños y adolescentes; 

va a depender del deporte que se transmita en ese momento, ya sea 

beisbol, futbol americano o basquctbol, para que el porcentaje de 

las personas que lo juegan se incremente. En plena temporada de 

futbol americano, y por ende de mayor transmisi6n, es cuando mlis 

común se convierte su pr.!ictica; resulta curioso comprobar c6mo d~ 

portes no tan populares se vuelven altamente practicables gra- -

cias a la difusi6n que tienen. 

Marcür pautas en la conducta social, estereotipar ciertas acciones 

en el comportamiento cotidiano de la poblaci6n es un atributo de 

los medios masivos de comunicaci6n; c6mo ves;ir, quti jugar, qué -

l.eer, se responde a través de dichos medios. 

*Milis de uno objetará que es simplista la relaci6n que se establece 
de causa/efecto, que no puede reducirse de manera mecánica la r~ 
laci6n entre los medios masivos de comunicaci6n y el comportamlerr 
to de la gente; no por el solo hecho de ver la televisi6n, escu-
char la radio o leer revistas se presentan de forma inmediata, c~ 
si por reflejo, acciones copiadas de tales medios. Tal parecería 
que el hombre es incapaz de rechazar y criticar esos modelos pro
puestos. Debo admitir que efectivamente los efectos posibles de 
los medios masivos de comunicación dependen de la actitud que as~ 
ma el individuo receptor ante los mensajes difundidos. Aunque el 
mensaje es Gnico para todos, el sujeto, de acuerdo a sus viven- -
cias, experiencias acumuladas, el entorno social en el cual ha -
crecido, su desarrollo educacional, en fin, todo lo que conforma la 
personalidad del individuo va a determinar las consecuencias a corto y If!! 
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Los medios de comunicaci6n motivaron la aparici6n de la cultura de 

masas; por consiguiente, la cultura de masas es la cultura que se 

fabrica y difunde por los medios de comunicaci6n, hecho que per -

mite su apropiaci6n masiva. La cultura de masas debe su existen

cia a los medios de comunicaci6n1 televisi6n, radio, prensa, 

cuentos, historietas, libros, cine, difunden la cultura de masas. 

¿Por qul! explicar el deterioro académico a partir de la cultura -

de masas?. 

El deterioro acad~mico que se acentúa constantemente, generaci6n 

tras qeneraci6n, entre los estudiantes de nivel primaria no puede 

explicarse a trav~s de concepciones voluntaristas que atribuyen -

el hecho a incapacidades o defectos meramente subjetivos, propios 

de los estudiantes. El no tener arraigado el h.tibito de la lectu

ra, de la escritura, de la cr!tica, etc., (que constituyen eleme~ 

tos indispensables de un aceptable nivel académico) no puede com

prenderse a partir de las cualidades o defectos "propios" o "inh~ 

rentes" del alumno, sino que obedece a cuestiones que rebasan -

su Smbito personal. Cuando un fenómeno es aislado y no trascien

de al individuo es factible atribuirlo a una voluntad particular, 

pero cuando un fen6meno se generaliza y escapa a la voluntad indi 

vidual, entonces podemos hablar de un fen6meno social. 

diano plazo; pues hay diferentes maneras de interpretar un mismo -
mensaje. Entonces, la actitud que asuma el receptor frente al men 
saje determinar! el resultado. Sin embargo, en los niños, que es
nuestra poblaci6n a estudiar, la influencia :ie los medios de comu 
nicaci6n adquiere notoriedad dado el desenfado con que se abando-= 
na al niño frente u un aparato de televisi6n o cualquier medio pa
ra quit.tirselo de encima; es decir, el infante, que aún no cuenta -
con la suficiente experiencia o capacidad cr!tica, es expuesto a -
estos medios sin mayores elementos de referencia que le permitan -
cuestionar el mensaje difundido. De esta manera, los niños se van 
conformando de acuerdo a lo que ven, escuchan o leen ya que les re 
sulta natural y ordenada la forma en que se les presente la "realI 
dad 11

• -
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Son innumerables los ensayos, libros y dem~s estudios que se han -

escrito con el prop6sito de captar las causas que motivan el fen6-

meno; se han considerado los factores internos y los externos. En 

tre los internos figuran los que dependen directamente de la es

cuela, de la familia y del maestro, y los externos son los econ6m1 

cos, los sociales y los fisiol6gicos. 

Que un alumno aprenda efectivamente y otro no, depende de muchos -

factores: de que tenga un buen maestro, de que est~ bien alimenta

do, de que no tenga defectos visuales, de que su familia se ínter~ 
se por sus estudios, etc. No es cuesti6n de "capacidad" o "intel.! 

gencia", para que un alumno apruebe regularmente los grados cura~ 

dos, sino que depende de aspectos que van más allá de lo meramente 

escolar. Si bien es cierto que un niño que asiste a una escuela -
que cuenta con todos los materiales necesarios para la impartici6n 

de clases, como pizarrones, pupitres, mapas y demás, y con maes- -

tros responsables y ccmprometidos a la enseñanza de los educandos, 
se coloca en ventaja con relaci6n de otro niño que cursa sus estu

dios en una escuela carente de lo más elemental y cuyos maestros -

se significan por la inasistencia y falta de preparaci6n, esto no 

necesariamente se refleja de manera directa en el aprovechamiento 

escolar de los estudiantes, ni tampoco representa en exclusiva la 
causa del deterioro acad~mico. No se mal interprete esta postura 

y se piense que no es importante atender los factores antes menci2 

nades o que los consideremos secundarios 1 lo que plantearnos es que 
para entender el problema del deterioro acad~mico no basta con re

mitirse a lo estrictamente escolar, a lo que en apariencia incide 

directamente con el aprovechamiento escolar. 

Sin duda las variables utilizadas para entender el deterioro acad! 

mico son válidas: sin embargo, considero que se han dejado de lado, 
o se han ignorado, algunos factores que intervienen y se hacen pr_!! 

sentes en la vida cotidiana de los alumnos. 
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Es aqu1 donde ubicamos a la cultura de masas. Los niños que cursan 

la educación primaria est&n en contacto permanente, diario, aún -

antes de ingresar a la escuela, con los medios de comunicaci6n, p~ 

ro en especial con la televisi6n. Esto es, los niños pr5cticamen

te se nutren de los valores y mensajes difundidos a través de los 

medios de comunicaci6n que dan vida a la cultura de masas; lo 

cual de una u otra manera repercute en la formaci6n intelectual y 

social de los infantes pues van construyendo un determinado tipo -

de 11 realidad social". 

Por esta razón y en virtud de los pocos trabajos y documentos que 

han abordado el deterioro académico a partir de la cultura de 

masas, es que a través de la presente investigación se intenta prQ 

fundizar y estudiar esta forma de enfocar el problema. 

En particular nos avocamos al anlílisis e investigación de la tele

visión, ya que ~ste -ademlís de ser el instrumento mlís representati 

vo de la cultura de masas- es para la población infantil que cursa 

la educaci6n primaria el medio masivo de comunicación preferido; y 

a la parte del deteri~ro académico que est~ asociada can los cono

cimientos adquiridos. 

La investigaci6n ha sido dividida en cuatro capitulas. 

En el primer capitulo se analiza el dominio de clase que tiene 

lugar en toda sociedad y la forma en que se ha concretizado este -

* El deterioro acad~mico estlí caracterizado no s6lo como el que -
se registra estadisticamente a través de los indicadores de efi- -
ciencia terminal, reprobación o deserción, sino también por el 
nivel de conocimientos. El hecho de aprobar o "pasar de año" no 
es qarantia de calidad académica; en los alumnos regulares también 
hay sintomas de deterioro académico. Y esta cara del deterioro -
acad~mico. es la que se contempla en el trabajo. 
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dominio: si en un principio encuentra su apoyo principalmente en -

la fuerza f!sica, en la imposición violenta, coercitiva, más tarde 

los mecanismos de convencimiento, de consenso, cobran relevancia. 

Y en la sociedad capitalista, donde la clase dirigente controla 

los destinos del acontecer social no s6lo en el plano econ6mico 

sino también en el ideol6gico, el momento consensual del dominio, 

el momento en que se articulan los intereses de las clases domina

das a los de la minor!a, prev.ilece y de hecho constituye la base -

del control y legitimaci6n social. La dorninaci6n de la clase dir! 

gente consiste as! en reforzar los mecanismos que la garantizan y 

legitiman; y esto se logra por medio del control ideol6gico -la v! 
si6n del mundo que debe imperar en la sociedad-, pues permite ofi

cializar el proyecto social de la minor!a. 

El segundo capttulo consiste en identificar las caracter!sticas 

de la cultura de masas. Para que la visi6n del mundo, la ideolo-

g!a de la clase dirigente se haga extensiva a las clases subordin~ 

das y, por ende, acepten el orden social, se han utilizado diver-

sas instituciones y medios, uno de los cuales es la cultura de ID!!; 

sas: el mensaje de la clase dirigente se plasma, as! como en la 

escuela, la familia, la iglesia, en la cultura de masas. 

La cultura de masas se concibe como instrumento de la clase di-

rigente para mantener y legitimar su dominio social. Dominio so

cial, ideología dominante y cultura de masas est5n estrechamente -

vinculados, relacionados. 

La cultura de masas cobra sentido, se plasma en el accionar coti-

diano de los individuos, a través de los medios de comunicaci6n¡ -

por ende, el capítulo tres se avoca al estudio de dos categorías -

asociadas a la televisi6n, radio, prensa, historietas y cuentos 

saber: la socializaci6n y la enajenación. Este momento de la in--
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vestigaci6n, que es muy importante, sirve de enlace entre la tea-

ria y la pr~ctica, entre lo abstracto y lo concreto. Si en los 

dos anteriores capítulos el discurso gir6 en torno a cuestiones 

abstractas, generales, el tercer cap!tulo permite pasar a cuestio

nes concretas. El antílisia de la socializaci6n y la enajenaci6n -

son claves para entender, primero, que los medios de comunicaci6n 

propician, entre otras cosas, la inserci6n de los niños a la vida 

social, pero tambi~n, y en segundo lugar, la pérdida de actitudes 

pensantes, activas y críticas. Es decir, se hace referencia a la 

funci6n y posibles consecuencias de los medios masivos de comuniC!, 

ci6n, en especial entre el público infantil. 

En el cuarto cap!tulo, con base en los resultados que arrojaron -

sendos estudios del Instituto Nacional del Consumidor, se presen-

tan cuadros y análisis de interpretaci6n de la programaci6n infan

til quo se transmite en la televisi6n mexicana y los programas pr!! 

feridos por los niños de primaria del Distrito Federal; esto con -

el fin de identificar el perfil de la televisi6n mexicana y el ob

jetivo que persiguen los infantes al encender el aparato de televJ: 

si6n. Asimismo se presenta la otra cara del deterioro acad~mico,

la que atañe a los alumnos "regulares", los que aprueban normalme~ 

te los ciclos cursados, pero que presentan severas deficiencias -

en los conocimientos elementales, b~sicos que supuestamente apren

dieron durante su estancia por la escuela primaria. De esta mane

ra se establece la relaci6n existente entre la cultura de masas y 

el deterioro académico de los alumnos de primaria del Distrito Fe

deral. 

Se integra como uno de los últimos apartados las conclusiones que 

resultaron del presente trabajo de investigaci6n, tambi~n se incl~ 

ye un anexo de apoyo y la biblio-hemerografta general. 
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Las t~cnicas de investigaci6n que se utilizaron fueron la documen

tal (bibliográfica y hemerográfica) y la de campo (observaci6n 

directa y entrevista). 



CAPITULO 

"las ideas de la clase dominan
te son las ideas dominantes en 
cada época: o dicho en otros -
tárminos, la clase dominante 
que ejerce el poder material d~ 
minante en la sociedad es, al -
mismo tiempo, su poder espiri-
tual dominante". 

~arx-Engels. 

En todo tipo de sociedad, la clase social que detenta el poder -

de mando utiliza maltiples instrumentos e instancias tendientes a 

asegurar el control social. Para que las clases subalternas ace~ 
ten el estado de cosas es menester que la clase dirigente cuente 
con los medios adecuados y suficientes que apoyen y difundan su -

proyecto social; es necesario oficializar el programa que contie

nen los prop6si tos e intereses de la. clase dominante para hacerlo 
extensivo a todos los integrantes de la sociedad sin distinci6n -

alguna. 

La clase socialmente dominante es aquella que controla, que tiene 

en sus manos la posesi6n de los medios de producci6n, pero el co~ 

trol que ejerce alguna clase sobre los medios de producci6n no es 
suficiente para mantener la relaci6n de mando y explotaci6n para 

con las dem:is clases sociales: no basta con monopolizar los medios 

de producci6n para sostener las relacionas capitalistas de explo

taci6n. La simple poscsi6n de fábricas, maquinaria, instrumentos 
de trabajo, etc., no asegura en lo más m!nimo lü accptaci6n del -

sometimiento social. 



Adem~s del control de los modios do producci6n, del control mate
rial, la clase dirigente debe contar con los mecanismos idóneos -

para presentar como natural el dominio social: que la burguesía -
detente el poder econ6mico de la sociedad debe aparecer como pro

ducto de la capacidad de dicha clase. "La dominací6n capitalista 

necesariamente descansa sobre muchos mitos, puesto que es un modo 
de producci6n basado en la explotaci6n del poder de trabajo y su 

transformaci6n en una comodidad: la realidad del capital.ismo de

be ser escondida y enmascarada y las relaciones social.es de pro-

ducci6n convertidas en reJ..aciones naturales, no hist6ricas. La -
funci6n del mito en la legitimaci6n ideol6gica es eliminar las b~ 

ses hist6ricas de instituciones y procesos, y crear dentro de la 

conciencia popular una aceptaci6n de l.os hechos inevitables de la 
desigualdad y el poder de clase". (l) 

Borrar todo vestigio de explotaci6n, del sometimiento social que 
la clase regente efecttla sobre las clases dominadas es condici6n 
necesaria en la conservaci6n del orden de cosas; de all! que sea 
indispensable actuar en todos los ámbitos sociales para lograr 

la obtenci6n de tal propósito. "Esto significa que el poder de la 
clase dominante no se remite estricta y exclusivamente al poder -

(econ6mico) ••• , sino que constituye una trama que abarca el con-
junto de la sociedad desde las instituciones encargadas de legit~ 

mar y reproducir las relaciones de producci6n capitalistas en la 

conciencia cotidiana, hasta aquel sustrato del inconsciente cole~ 
tivo en que dichas relaciones se introducen, estabilizándose bajo 

la forma de una segunda naturaleza usos, hábitos, prejuicios, - -
etcétera". <2 > 

(l} Alan ~' El mito de la cultura de masas, pp. 114-115. 

(2) ~ntonio Sánchcz Ga.rcla, cultura y revoluci6n. (Un ensa)'O sobre Ienin), 

p. 19. 



En la materialización del clominio de clase intervienen varios 

elementos, comprende una complejidad de medios económicos, polít~ 
cos, sociales o ideológicos que no es posible reducir a un solo -

factor la consecución de tal objetivo. 

l. l DOMINIO DE CLl\SE 

Por dominio de clase entendemos aquella situaci6n en que determi
nada clase, a partir del conflicto de intereses ox.istente en una -
sociedad, predomina sobre las dcm5s clases. En la sociedad exis

ten diferentes clases sociales•, cada una de ellas cuenta con as
piraciones, intereses, objetivos propios, -0.nicos, que no pueden -
te6rica ni prácticamente conciliarse pues existen condiciones ma

teriales que hacen dificil cualquier intento de coincidencia so-
cial. Esta situación de intereses divergentes hacen que la pugna 
sea una característica inherente del acontecer social1 mientras -

la burguesía persigue fines muy precisos -como el incremento de -

las ganancias-, la clase obrera, en contraparte, busca fines dif~ 
rentes -el aumento salarial para poder satisfacer sus más elemen

tales necesidades-. Esto no significa que sea <lnicamentc en el -

plano econ6mico en donde se presenten las diferencias clasistas, 
sino que abarca adem!s el plano político, social e ideol6gico. 

Soslayar estos contrastes objetivos que se expresan de manera co
tidiana en el acontecer social es una premisa fundamental que bus 

ca la clase predominante para someter en los hechos a las clases 
subalternas. 

••tas clases (soc.1.ales) son grandes gl'\J90S de hcrnbres que se diferencian entre 
si por el lU]ar que ocupan en Wl sist:ema de 9lXXlucci6n social hist.6ricairente -
detetr.tinadr::1, por las :rel.acicnes en que se eno.ientran o::n respecto a los ~os 
de producci6n (relaciones que en su nayor parte las leyes refrendan y fonnal.i
zan), por el p<ipcl que desenp?ñan en la organizaci&l social del trabajo, y, -
oonsiguienteiente, por el rrodo de percibir y la proporc:ién en que se perciben 
la parte de la riqueza social de que disponen". Icnin, La ideoloq!a y la cul
tura socialistas, o. 120. Es cVidente que las díferenc!as en eiñiib-y el m:n 
tO ae aprcpiaCI&i de la riqueza, en la posesi6n o no da los medios de proauc-= 
ci6n, oondicicnan la existencia de las clases sociales. 
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Cuando predominan los intereses de una clase, sobre los de las 

restantes, estamos en presencia del dominio de clase. En cada 

época, la clase gobernante identifica su propio inter~s con el 

interés general, lo que significa que la clase social dirigente,
valiéndose de todo cuanto está a su alcance tiende a aparecer a -

los ojos de la sociedad como la portadora de las verdades y avan

ces presentes en el desarrollo social1 tienden a autoproclarnarse 

como los art!fices de todo lo bueno existente en la sociedad. En 

las clases subalternas no debe haber duda de que los beneficios, 

proyectos, ideales, propios de la clase que dirige los destinos -

de la sociedad son también los suyos: lo que es de provecho para 

la clase dominante lo es para la sociedad toda. El proyecto de -
las clases subordinadas debe quedar marginado y as! los intereses 
particulares de la clase dominante imponerse como la encarnaci6n 
del avance social. Es necesario, pues, reafirmar el programa so

cial que conviene a los intereses de la clase dirigente. 

A fin de qua los objetivos y las ideas de la clase dominante 

puedan presentarse como valores universales, que se traducen en -
utilidad y provecho para toda la sociedad, tienen que existir los 

canales adecuados que posibiliten la difusi6n permanente del pro

yecto dirigente; lo cual acaba por transfonnarse en la aceptaci6n 

del statu quo. Se logra integrar y unificar a todos los elemcn-
tos de la sociedad mediante un proceso continuo de difusi6n de 

los valores creados por la clase dominante que tienden a legiti

mar la si.tuaci6n social imperante. Esto es, el control material 
que la clase dirigente ejerce en la sociedad debe estar respalda

do por el control ideol6gico, con el prop6sito de reforzar el p~ 

der de mando sobre las clases subordinadas. "Como la minoria do
minante no solamente posee los medios de producci6n material, s!, 

no tambi.én la mayor parte de los medios de producci6n de la cul t~ 

ra espiri.tual y de su difusi6n, (es que) tiende a ponerla al ser-



vicio de sus intereses •• *" (J). La clase dominante debe encontrar 

los mecanismos adecuados para persuadir primero y después conven

cer a la poblaci6n de que su proyecto social es el anico que ga-

rantiza el beneficio y progreso general. Con el control econ6mi

co, la clase regente deja trunco el dominio de la sociedad, ya -
que no están sentadas las bases ideológicas para hechar a andar -

cualquier programa social. 

Antes de extendernos más sobre el tema, es pertinente señalar que 

a lo largo de la historia no siempre se ha hechado ~ano de un dn~ 
co medio para la materialización del dominio de clase, sino que -

han variado los mecanismos y las formas. El dominio de la mino-

ría sobre las mayor!as ha descansado sobre modalidades diferentes. 

l. 1.1 DE LA COERCION AL CONSENSO SOCIAL 

Para ubicar, concretizar, cual ha sido la forma predominante que 

ha posibilitado el mantenimiento del estado de cosas imperante, -

o dicho en otras palabras, los medios utilizados por la clase do

minante para legitimar su dominio en la sociedad, es preciso ha-

cer grandes abstracciones por la comp1ejidad de elementos y cara~ 

ter!sticas que dan forma y sentido al dominio; pues estudiar det~ 

11ada, minuciosamente, a los agentes que forjan el dominio social 

es asunto por demás complicado y extenso que escapa al objetivo -

del presente parSgrafo. 

Las formas en que se ha materializado, se ha hecho efectivo el d~ 

minio que ejerce determinada clase sobre las demtis, no siempre han 

sido las mismas, ya que va a depender de las condiciones existen

tes para elegir, entre las opciones, el mecanismo más adecuado 

de controlar socialmente a la poblaci6n. Con base en las peculi~ 

(3) A. N. I.eontiev, El J1arU:,re y la cultura, p. 35. 
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ridades que caracterizan a cualquier momento hist6rico es como 

se determinarS•que medio es el más util para garantizar la obten

ción del dominio en la sociedad; no puede absolutizarse para todo 

momento histórico o tipo de sociedad, el mecanismo para someter 
a la mayor1a al proyecto que dicta la clase dominante. En algu-

nas etapas puede ser efectivo y conveniente adoptar cierta forma 

de paliar el conflicto social, pero esto no asegura la permanen-

cia del estado de cosas de manera total: entonces, lejos de ser -

un recurso eterno, es necesario considerar de manera transitoria, 

temporal, a dichos agentes que dan vida al dominio social. Por -

eso es que a cada etapa del desarrollo social corresponden cspecf 

fices mecanismos del dominio de clase. 

Con la firme intenci6n de no parecer esquem~ticos o simplistas, -

describimos las dos formas fundamentales que hacen efectivo el d2 

minio de la clase dirigente en los destinos de la vida social. 

Por obvio que parezca, la dominaci6n implica la existencia de re

laciones entre los que obedecen y los que mandan, los sumisos y -

los gobernantes, los dirigidos y los dtrigentes; dominio social -

de alguna clase, presupone, por otra parte, la sujeci6n de otra u 

otras clases; para que exista el dominio, en contraparte, debe de 

existir algo dominado, por tanto, toda relaci6n establecida en 

términos de mando-subordinaci6n, como ha sucedido en la mayor paE_ 

te de la humanidad, requiere la adopci6n de medidas que tornen 

efectivo el mandato social.. Estas relaciones de subordinaci6n de 

unos hacia los otros no surgen de forma instantánea o por simple 

decreto, sino que son el resultado de un proceso complejo encami

nado a sentar las bases de la estructura social. 

A lo largo de la historia, el do~inio social ha sido una constan

te; en cada momento hist6rico, a partir de las peculiaridades que 



dan forma y vida, la clase dominante ha hecho tangible el dom1 nio 

social a través del control material y espiritual de la sociedad. 

Esto es, la historia ha demostrado que una clase social se erige 

en dirigente siempre y cuando tome en sus manos el control econ~ 

mico, material de la sociedad y la dirección ideol6gico o espir!_ 

tual. Una clase social, cabalmente dominante, lo es cuando dis

pone del poder material y espiritual de la actividad social*. 

No se puede concebir de manera mec~nica, causal, la relación 

existente entre el poder económico y el ideológico, ya que es 

absurdo suponer que por el simple hecho de tener el mando econ6m.f. 

co de la sociedad, una clase determinada puede, a manera de refl!_ 

jo, reacci6n inmediata, manejar tar.i.bién los causes ideológicos de 

la sociedad. Si bien es escencial el control del plano econ6mico, 

no es suficiente ni garant1a de ejercer plenamente el dominio so

cialr la posesión sobre los medios de producci6n y el control de 

las actividades econ6micas, más importantes por una clase no sig

nifica que las demás clases acepten el mandato social; la simple 

propiedad económica no basta para materializar el dominio. Hace 

falta el trabajo ideológico para sentar las bases, en el pensa- -

miento de los hombres del como proceder en el distintos :imbitos -

de la sociedad. La clase que dirige los destinos económicos nec~ 

sita crear una serie de mecanismos e instituciones para que las -

clases subalternas acepten el estado de cosas. 

Dos maneras diametralmente opuestas de cristalizar el dominio ce!! 

sideramos clave y representativas de lo que ha sucedido en gran -

parte del devenir hist6rico: la que se consigue a trav~s de me-

dios violentos y la que conf1a en la persuaci6n ~ El dominio s~ 

cial constituye el fin, pero los medios para obtenerlo varian 

* No es suficiente ejercer el mando en una sola de estas instancias del dani
nio social: es necesario o:::riplenentar el oontrol de tcilos los planos que dan -
sustento al daninio social, pues quien carece del caitrol ecooáni.o::t, pol!tioo 
e ideol6qioo, no puede ser oonsiderada cxmo clase dirigente. En todo caso ha
bría que hablar de clase poUticarrentc dcrninantc o de clase ideol6gicarrentc clo 
mi.nante, o segün sea la parcoola del dani.nio qoo dentcnta. -



mientras unos prefieren el uso de la fuerza, el sometimiento 

f!sico, la coerción, otros lo hacen de manera sutil, velada, ocu!. 

ta, por consenso. 

El hecho de que presentemos estas formas por separado no signifi

ca la exclusión total de una con respecto a la otra. No puede 

concebirse de manera pura determinado estilo de ejercer el domi-

nio social; no por utilizar el convencimiento paulatino se aband~ 

na por completo la posibilidad de la represión física, o vicever

sa: entonces ya sea por medio de la violencia o por consenso, a!. 

guna de las dos tiene la prioridad para hacer efectivo el dominio 

social. A decir de Portelli, "no existe sistema social donde el 
consenso sirva de O.nica base de la hegemonía, ni Estado donde un 

mismo grupo social pueda mantener duraderamente su dominaci6n so
bre la base de la pura coerci6n" <4>. Ambas formas, en ve2: de r~ 

p elerse son un complemente del dominio social. 

El esclavismo representa un claro ejemplo del predominio de con-

trol violento de una minoría hacia los grupos sociales dominados; 

la sujeción física se transforma en el recurso predilecto para h~ 

cer posible el dominio social. Esta forma de ejercer el control 

social halla su complemento en los espectáculos presentados en 

los coliseos romanosr las luchas de gladiadores son muestra palp~ 

ble de como la acci6n violenta era apoyada con mecanisr:ios de per

suaci6n, debido a que dichas peleas cuyos protagonistas eran es-

clavos rebeldes, se utilizaban para demostrar los castigos a to-

dos aquellos que no acataran el mandato social. Aquí la fuerza -

física sobresale por encima de los métodos sutiles. 

El feudalismo significa un viraje, ya que la represión deja de 

ocupar el sitio preponderante y el dominio descansa en el manejo 

ideológico. A trav~s de la iglesia de logra la introyecci6n de -

(4) Hugucs Portelli, Gransci y el bl..oooo hist6r1co, p. 30. 



los preceptos que justifican el orden social: la iglesia, durante 

gran parte del feudalismo, fue la institución principal, el n~- -

cleo social sobre el cual giraban todos los 5mbitos del acontecer 

social. La vida económica, pol1tica, social, cultura, educativa, 

estuvo regida de acuerdo a lo que ordenaba la religi6n, ya que 
con el carácter eclesi5stico, m!stico, tan arraigado en los indi

viduos, cualquier intento de rechazo, oposici6n eran sin6nimo de 

pecado y, por ende, de condenamicnto y muerte. De all! que toda 

acción que emanaba de "las leyes religiosas" fuera vista como pr2_ 

vechoea y O.til para el desarrollo armónico y tranquilo de los se

res humanos. Es evidente la relevancia conseguida por la Iglesia 

durante esta etapa hist6rica1 el poder que llcg6 a alcanzar fue -

ilimitado y abarc6, sindistinci6n alguna, todos los aspectos de -

la realidad social. En el ordenamiento religioso est§ fundamenta

do el carácter que legitima la estructura social; las clases dom~ 

nantes hablan en nombre de Dios, su poder lo achacan a la voluntad 

divina y, por tanto, cuestionar el estado de cosas significa opo

sici6n al "estado natural y divino" de la sociedad. El Rey, la -

nobleza, los clérigos invocan al 11 poder divino" para sustentar el -

dominio social. No hace falta reprimir abiertamente, forzar fís~ 

camente a las clases subordinadas para que acepten el orden so- -

. cial, con el tratamiento ideológico que basa su fuerza en los pr~ 
ceptos religiosos es posible dar cauce a todo cuanto acontece en 

la sociedad. Sin embargo, cuando hubo necesidad de utilizar 

otras formas de imposición, la coerción física fue 1itil y conve-

niente para someter a los disconfonnes. Pero, ya que nada es im

perecedero, eterno, sino que todo lo que nace, perece, es que su~ 

gi6 el momento de cuestionamiento y paulatino derrumbe del pode-

r1o eclesi~stico. 

La Reforma marca el período hist6rico de interpelaci6n y oposición 

al incuestionable mandato rel.igioso: los ordenamientos, cánones -

que tenían sustento en lo sagrado, divino, pierden vigencia y cr~ 
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dibilidad ciega ante la nueva situaci6n econ6mica, pol!tica y so

cial. Surgen as! corrientes de pensamiento como el calvinismo, -
protestantismo, que dan la pauta a una novedosa forma de enfren-

tar los requerimientos sociales*. De esta manera la Iglesia pie~ 
de su car~cter de 1nstituci6n hegem6nica y es desplazada en su 

funci6n dominante. 

Una vez debilitada la Iglesia como instituci6n principal, el po-

der que detentaba se reparte entre distintas instituciones; el p~ 

der econ6mico, el político y el social fueron ejercidos y contro

lados por diferentes instituciones. As! el mercado se convirti6 

en el centro que di6 validez a las transformaciones econ6micas 
observadas en esa época; el mercado fue la institución que susti

tuyó el antaño control económico que detent6 la Iglesia en la so

ciedad. En el terreno social, la familia ocup6 el lugar que la -
Iglesia tuvo en cuestiones sociales, culturales y educativas¡ en 

el seno de la familia actividades tales como la socialización, la 
educación, el respeto, la obediencia y demás normas sociales en-
cuentran su punto de apoyo e inculcación. La familia, como inst!_ 

tuci6n social, contribuye a introyectar las normas que dan susten 

to y legitimidad al incipiente sistema capitalista. 

As! pues, en el ocaso de la Iglesia como instituci6n primordial -

en la sociedad y con el advenimiento de nuevas instituciones se -
configuran las premisas del ordenamiento social naciente. 

La legitimidad ideológica del sistema ya no descansa como antaño 

on la instituci6n todopoderosa y omnipresente, sino que es despl~ 

zada y parcelizada en distintas fuentes de convencimiento ideol6-

gico. Con el surgimiento del capitalismo, la clase social diri-
gente necesita adoptar los mecanismos que transmitan su visión 

* Cfr. Erich Frarm, 11Ia libertad en la Gpoca de la Jefonna. 11 pp. 62-126. 
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del mundo; l.a burgues!a hubo de elaborar las caractcrf.sticas 

que dieran cuenta del orden social y que se adecuaran a su tipo -

de dominaci6n. Este es el momento histórico en que la burguesía 

produce a las instituciones encargadas de difundir su visi6n de -

la realidad, su ideolog!a. Para obtener el dominio soci.:il, los -

métodos sutiles, ideológicos, adquieren preferencia, mientras que 

la imposición violenta es dejada en segun to término, en caso de -

extrema necesidad. 

Este viraje o transición con respecto a la utilizaci6n de los me

canismos que forjan el dominio social, representa un depuramiento, 

a la vez que reforzamiento, del sometimiento de las mayorías al -

proyecto social de la minor!a. Pues mientras que el momento de -

la fuerza física, la coerción indica cuestionarniento o falta de -

legitimidad en la acción desempeñada por la clase fundamental, el 

momento del convencimiento, del consenso, refleja un estadio más 

consistente y legitimo del orden social. "La clase dominante - -

ejerce ( ••• ) su poder, independientemente de los compromisos mat~ 

riales con otras fuerzas sociales, no solamente por medios de - -

coerción, sino además por su visi6n del mundo, es decir, una fil~ 
softa, una moral, costumbres, un sentido comOn que favorecen el -

reconocimiento de su dominación por las clases dominadas: ( ••. ) -

esto siqnifica que el ejercicio del poder por una clase, en un m~ 

mento histórico determinado, no sólo es la expresión de las rela

ciones económicas dominantes en ese momento, sino que sirve para 

difundir ciertos valores que, a su vez, están determinados por -

esas relaciones y por los compromisos mediante los cuales dicha -

clase consique aqrupar en torno a ella a todo un conjunto de - -

otras fuerzas sociales con las que comparte, o aparenta compartir, 

su poder aislando de este modo, para oprimirla mejor, a la clase 

directamente antagónica" (S). El momento coercitivo y el momento 

(5) ~i!Sttaú.etta Maccioochi, Grunsci y la revolución de ooctdente, pp. 
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consensual no se hallan separados, aislados de manera tajante, sino 

que esti!in en constante relaci6n; pero esta superaci6n de uno, el 

del consenso, con respecto al otro, el de la violencia, significa -

establecer sobre bases s6lidas el ordenamiento social. 

En el amanecer de la estructura social capitalista, la emer-
qente clase media juega un papel relevante en cuanto a la 

trascendencia que alcanza el sistema de valores econ6micos, 
pol!.ticos e ideol6gicos que patenta. Uno de los valores que . 
más arraigo consigui6 fue el del utilitarismo. 

•El concepto de 'utilidad' cobr6 sentido en un contexto especifico 

que inclura un conjunto particular de relaciones sociales, 

donde fue utilizada inicialmente para desalojar a la aristo

cracia de su situaci6n de preminencia y legitimar las exi- · 

9encias y la identidad social de la clase media en ascen
so• ( 6) 

Con el advenimiento de las clases subordinadas, se configura una 

nueva realidad que abarca todos los ~mbitos de la vida social; -

la clase feudal, arist6crata, ya no detenta el poder econ6mico, P2 

lttico y social en su totalidad y exclusividad; los valores espir~ 

*Le conferimos al utilitarismo la connotaci6n que hace Gouldner; 
este apunta que. "Al aumentar en el siglo XVIII la influencia de la 
clase media, surgi6 la utilidad como patr6n social predominante. Lo 
que aqu! importa es el utilitarismo, no como una filosof!a t~cnica, 
sino como parte de la cultura popular cotidiana de la clase media, 
ya que con su advenimiento se produjo una revoluci6n decisiva en el 
sistema de valores segGn los cuales ser!an juzgados ahora los hom-
bres y los roles sociales". Alvin Gouldner, "Cultura utilitaria y 
sociolog!a•, p. 64. 

(6) Alvin Gouldner, ob. cit., p. 66 
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tuales, morales y sociales ya no rigen do acuerdo a los cánones -

religiosos de la Iglesia feudal; no existen más los privileqios -

•sagrados" de una sola clase. Ahora se manifiestan las premisas 

de un nuevo orden social. 

En este contexto, lo Qtil, lo provechoso, es un requerimiento que 

debe perseguir toda acci6n social; as!, el trabajar, vender, co-
merciar o cualquier otra actividad social adquiere sentido en la 

medida que reditüa en beneficios para el individuo. De esta man=. 
ra quedan desarrolladas las primeras manifestaciones del libera-

lismo econ6mico, de la preeminencia del mercado, puesto que el 
concepto de utilidad postulaba la existencia de un mercado en el 
cual los hombres podr!an producir lo que necesitaban. Además, ei 

valor de utilidad era aplicable a todos los hombres, de todos se 

esperaba que fueran Qtiles. 

No existían, segdn esto, los privilegios de antaño, sino que to-

dos serían iguales. 

De esta forma se constituyen las estructuras econ6mico-ideol6gi-

cas que desembocarían en la legitimación del orden burgtles. "Así, 

el surgimiento y la difusión de la cultura utilitaria respaldaron 

la transición de una economía señorial a una economía mercantil, 

y el ascenso de una clase social cuyos destinos estaban ligados -

con el mercado y que, por consiguiente, estaba predispuesta al -

cálculo de las consecuencias" (?) • La burguesía deposita sus re-

querimientos ideológicos en estos medios, pues le garantizan la 

aceptación, por parte de las clases subalternas, de las novedosas 

estructuras sociales. La importancia radica en la forma en que -

son empleadas estas premisas, es decir, como instrumentos para -

legitimar el statu qua. 

(7) Id,, p. 67. 
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Esta breve descripción histórica ha servido para hacer mención 
de las dos formas en que ha descansado el dominio socialJ sea por 
métodos violentos, como en la antiguedad, o por mecanismos persu!. 

sivos de gran efectividad, como en la actualidad, las diferentes 
clases dominantes en su momento han obtenido el control social. 
Es notorio el desplazamiento en cuanto a los mdtodos tomados para 

la obtención del dominio social¡ de la coerci6n se pasa al cense~ 

so, la imposici6n violenta, de sometimiento fisico, ha dejado el 
lugar primario a los mecanismos no violentos, de convencimiento -

pertinaz, constante. 

Esta expresión del poder de una clase a través de la vta del con
vencimiento ha adquirido gran relevancia y de hecho constituye en 

la actual.idad, salvo algunas cuantas excepciones en que se mani-

fiestan crisis severas en el cuestionamiento del orden, la forma 

predominante de tornar efectiva la direcc16n y liderazgo social -

de una clase sobre las otras. 

"Este sistema ideol6gico envuelve por completo al ciudadano, lo -

integra desde la infancia en el universo escolar y más tarde en -

el de la iglesia, el ejército, la justicia, la cultura, el ocio y 

adn el sindicato, y así hasta la muerte, sin dejarle el. menor re~ 

piro; esta prisi6n de mil ventanas simboliza el reinado de una h~ 

gemon!a cuya fuerza reside menos en la coerci6n que en el hecho -

de que sus barrotes son tanto m~s eficaces cuanto que son menos -

visibles" (B J • Cuando una clase es capaz de reflejar y motivar 

los intereses de todos los grupos sociales, de tal manera que - -

coadyuve a la participaci6n social, sin privilegios de ningCn ti-' 

po; y cuando logra implantar sus directrices en todos los ámbitos 

de la actividad social con la aceptaci6n de la mayoría de las el~ 

{B) Maria Antarl.etta MacciocdU.., OO. cit., p. 155 
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ses sociales, estamos en presencia de la hegemonía. La clase 
dominante pasa a ser hegem6nica, cuando ha podido articular los 

intereses de otros grupos sociales a los suyos; cuando el consen
so social es resultado de la actividad desplegada por la clase d~ 

minante para obtener el apoyo de las clases subalternas. 

l. 2 CLASE DIRIGENTE Y CONTROL IDEOLOGICO 

En la defensa del orden social,, la instancia ideol6gica ha adqui

rido gran relevancia en los momentos actuales; para la clase dir!_ 
gente, la dirección ideol6gica de la sociedad es fundamental pues 
la manera sutil, velada, con que so introyectan entre la pobla- -
ci6n los valores de la clase hegem6nica no conlleva a la imposi-

ci6n violenta, sino a la paulatina aceptaci6n. A cambio de medi

das violentas, coercitivas, se ha utilizado el campo ideol6qico -
como recurso primordial para convencer a la gente de las bondades 

que existen en la sociedad. En el sostenimiento y reforzamiento 
de las condiciones sociales imperantes el manejo ideol6gico se ha 

convertido en valuarte incuestionable. 

• ••• La clase fundamental a nivel estructural diriqe la sociedad -
por el consenso que obtiene gracias al control de la sociedad ci

vil1 este control se caracteriza fundamentalmente por la difusi6n 

de su concepción del mundo entre los grupos sociales -que deviene 
asl 'sentido comt1n•-••• " <9>. La clase dirigente debe esparcir, -
literalmente, en todos los rincones su modo de pensar, su visi6n 

del mundo, su ideología. 

l. 2.l CONCEPTO DE IDEOLOGIA 

Entre los seguidores de la teoría marxista subsisten equívocos 

(9) HUgues Portelli, ob. cit •• p. 73 
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notables acerca del término ideología; no son pocos los enfrent~ 

mientes teóricos que ha ocasionado el empleo de tal concepto. Sin 

la pretensión de descreditar o de alabar a unos u otros autores -

que defienden cierta posición, sin intentar convertirnos en árbi

tros de la pugna, consideramos que el error radica en el uso de -

la categoría. 

Como es obvio suponer, en ciencias sociales toda corriente teóri

ca tiene su fundancnto, su razón de ser y existir, en la interpr!:_ 
tación que brinde de la realidad, en su sistema de ideas y conceE?_ 
tos, se parte de una base conceptual, elaborada y estructurada -

conforme a la explicaci6n que hace del acontecer social, para el 

posterior reafirmamiento del conocimiento social. Es decir, no -
es producto de alg11n momento de inspiraci6n ni en el vacio como -

se origina el conocimiento; al ser el hombre un anir.ta1 social pr~ 
dueto de las circunstancias hist6rico-sociales, es que todo al 

accionar se debe remitir a la comprens16n de dichas circunstan- -. 
cias. As!, debemos reconocer la existencia de diferentes corrie~ 

tes del pensamiento social puesto que cada una está marcada por -

las definiciones y categor!as de que parte para la explicaci6n 

del devenir social. 

Dos bandos se disputan la verdad en torno a la acepci6n de ideol~ 

g!a; dos corrientes interpretativas pregonan y argumentan que su 

noci6n de ideología es conveniente y correcta. 

Por un lado, están te6ricos como Althusser, Ludovico Silva, entre 

otros de reconocida afinidad marxista y DUrkheim, Parsons, Bunge, 

Merton, etc., quienes parten de la acepci6n estrecha de idcolog!a* 

"*No obstante la distancia o::inceptual. que separa a los autores antes nenc:iooa
dos, existe un pmto qoo ·los ~ta y los identifica: el significado de -
ideologta. Los maroos teóricos en qoo fundarrentan su CJ<Plicaci6n de la x:eali
dad son dianetralnente opuestos, parten de categor!as distintas, de ml!t:oébs -
CC11trarios y fatentan una visi6n desigual del accritecer social. Pero, y a pe
sar de tcx1o esto, dichas desenejanzas teóricas hallan un llr}ar cxrnan en la crl'. 
tica hacia la ideologta. -
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Para estos autores, la ideología es sin6nimo de "falsa concien- -

cia", 1'opacidad", •a-cientificidad" y mero reflejo deformado de -

la realidad; la ideología constituye un serio obstáculo en la - -

aprehcnsi6n del conocimiento, por ello admiten que ideología es -

igual a falsedad y ciencia a verdad. Luchan para que todo s!nti

ma ideol6gico desaparezca pues representa un impedimento para el 

conocimiento social. 

Durkheim señala que: "Es preciso evitar sistemáticamente todas -

1as prenociones. No es necesario una demostraci6n de esta regla, 

pues resulta de cuanto acabamos de indicar. Este corolario, es, 
de otra parte, la base de todo método científico ••. 11 (lO). se de

ben evitar aquellos conceptos y juicios qua no tienen nada de - -

cient!fico y si de ideol69icos, se prohibe emplear las falsas ev~ 
dencias que dominan al esp!ritu vulgar y las ideas que dasf iguran 

el verdadero aspecto de las cosas. Propugnan, pues, la neutrali

dad va1orativa, la construcci6n de la conciencia social ~1 libre" -

de ideología y todas aquellas prenociones o juicios vulgares que 

contaminan el saber cient!fico. 

En Althusser tambi~n se puede advertir la afinidad a esto crite-

rio. "En la sociedades de clase, la ideología es una representa

ci6n de lo real, pero necesariamente falseada, dado que es necea~ 

riamente orientada y tendenciosa; y as tendenciosa porque su fin 

no es el dar a los hombres el conocimiento objetivo del sistema -

social en que viven, sino por el contrario ofrecerles una repre-

sentaci6n mistificada de este sistema social, para mantenerlos en 
su lugar en el sistema de explotación de clase" (ll). Así entend!_ 

da, la ideología significa "falsa conciencia 11
, visión falsa, mi t!_ 

ficada e imaginaria de la realidad; consideran la existencia de -

(10) Emilio Ulrkheim, L:lS reglas del rrétodo cient!fico, p. 79 (subrayado del 
autor). 

(11) I.ouis Althusser, la filosofía o:r.o anna de la revoluciál, p. 53 (subraya
do del autor) • 
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una sola ideologia, general, abstracta, única, que sirve para -

disfrazar lae relaciones en que descansa el modo de producci6n 

predominante. 

Desde esta visi6n, la "purificaci6n" de la ciencia es posible - -
siempre y cuando se eliminen completamente las "impurezas" que r!_ 

presenta la ideología: cuando el hombre de ciencia sea capaz de -
discernir entre la realidad y la apariencia, entre lo cient!fico 

y lo ideol6gico, estar:i en camino favorable para la construcci6n 

del conocimiento. El subjetivismo debe ceder paso al objetivisno, 

ya que de esta manera los juicios de valor, las prenociones, los 

prejuicios, en una palabra la ideología se desvanece y la ciencia 

se erige con plenitud. Est:in convencidos de la existencia de - -

ciencias 11 inrnaculadas" y claman por la desideologizaci6n de las -

ciencias. La realidad en s! es el objeto de estudio de la cien-

cia; la funci6n que el investigador desarrolla lo obliqa a acep-

tar que a pesar de la ideolog!.a existe una realidad científica en 

si, la que deber~ ser su objeto de estudio. La ideología guaróa 

una oposici6n episternol6gica a la verdad. 

La respuesta a la interprctaci6n limitada, restrictiva, de ideal~ 

g!a se encuentra en autores como Lenin, Gramsci, LUk~cs, Lowy, T. 

Dos Santos, Adolfo Sánchez Vtizquez entre otros. Para 6.stos, con 

los cuales estamos de acuerdo, la ideología se concibe en térmi-

nos amplios y abarca m~s caracter!sticas y busca trascender la p~ 

sici6n simplista de que ideología significa falsedad. 

Hablar de ideología en abstracto, desligada de los intereses de -

clase y que tiene corno finica función mitificar los procesos soci~ 

les es incorrecto¡ laidcolog!a debe concebirse a partir de las n~ 

cesidades objetivas que se le presentan a cada clase para enfren

tar la realidad, ya sea para defender o cuestionar el orden social. 
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Es con base en los intereses de clase como debe entenderse toda -

ideología. La ideolog1a no está al margen de la sociedad y las -

clases, al contrario, es en las clases sociales donde toma cuerpo 

y sentido. En el capitalismo existe la lucha de clases, por tan
to, tambil!n hay lucha ideol6gica; cada clase tiene una visión di:!_ 

tinta de lo que acontece en la vida social. 

El conocimiento científico no se adquiere con la simple climina-

ci6n de cuanto se asemeje a lo ideol6gico, no basta establecer la 

dualidad ciencia-ideología para garantizar el conocimiento verda

dero del acontecer social; el criterio de verdad de toda ciencia 

siempre estará. ligado a los intereses de clase. Las ciencias "p~ 

ras", libres de prejuicios ideol6gicos, no tienen cabida dentro -

de esta corriente, pues toda ciencia social responde a posiciones 

de clase.. As! lo que para una clase es verdadero, !?ara otra no -

lo ser&r pretender librar a la ciencia de la ideología significa 

apuntalar el sistema social y aceptar la visi6n "objetiva 11 de la 

realidad. 

Ni toda ciencia es "objetiva" o verdadera, ni toda ideología es -

"subjetiva" o falsa; es conforme a criterios de clase corno se di~ 

tingue lo verídico de lo engañoso, y desde luego, en la práctica 

toda teor!a tiene su prueba de fuego. Allí se comprueba la cert!_ 

za de todo conocimiento cient!fico. Al respecto T. Dos Santos S!:_ 

ñala que " ••• Pues ni 'todas las ideolog!as son falsas, ni ninguna 

ideolog!a es falsa, en cuanto es la representaci6n de los intere

ses que expresa. Por el contrario, en este sentido sólo hay ide2_ 

log1as cuando hay representación verdadera de los intereses. ¿C§_ 

mo puede ocurrir que la representaci6n verdadera de los intereses 

de una clase sea al mismo tiempo falsa? Es que los intereses de 

todas las clases dominan tes incluyen la necesidad de falsear las 

verdaderas relaciones de clases. Tiene que ser parte de la ideo-
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loq1a burguesa la representaci6n de la sociedad burguesa como 
conjunto básico de individuos que pueden diferenciarse en agrega

dos, pero que constituyen siempre la unidad de an~lisis porque 
esta forma de representación expresa. exactamente el interés esen

cial de la burques!a de ocultar el car~cter de clase de la socie
dad. ( ••• ) La idealoq!a burguesa tiene que estar fundada pues on 
esta falsedad~ Sin embargo, en relaci6n a la representae16n de -

sus int~reses fund~entales de clase, es verdadera ( ••• ) Confun

dir de e_sta forma ideolog!a con falsedad es eliminar la posibili
d.:id de demostrar el car~cter de clase y determinado de esta fals!::_ 
dad. Lo mismo ocurre con la ideolog!a del proletariado. Ella es 

por naturaleza •verdadera', en el sentido de que puede y necesita 
representar sus intereses de clase como intereses de clase.. Esta 

posibilidad se transforma en una necesidad te6r1ca de desl.indar -

el carácter de la sociedad burguesa y el car~cter transitorio de 
la. soci.edad proletaria."<12 > 

Esta larga cita textual fue importante para conocer la r.i.6:dula de 
la discusión acerca de ideología .. 

Dos Santos afirma que toda ideología es verdadera en cuanto expr!_ 

sa intereses de clase, en cuanto tiende a legitimar la expresión 

verdadera de dichos intereses.. En este sentido no existen 1deol~ 
g!as falsas, tanto la ideología burguesa como la ideoloq!a prole

t~ria necesariamente representan la expresi6n de los intereses 
concretos de la veracidad de su teor!.a: ambas presentan como au-
téntica su 1nterpretaci6n de la realidad social.. A nivel discur

sa político, toda ideolog1a, sea burguesa o proletaria, es verda
dera. 

(U) 'll>eotaU.o o::s Santos, C01oopto de clases sociales, pp. 43-44. (SUbrayado 
del autor) 
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Por otra parte, mientras la ideologia burguesa necesita ocultar, 
distorsionar la realidad para mantener el dominio social, la 
ideologta proletaria requiere, de manera indispensable, develar -
el carActer antag6nico de la sociedad y demostrar la autenticidad 
y superioridad de los intereses que ella representa. En el cono

cimiento de la realidad social, la ideologta burguesa es falsa y 

la ideologta proletaria es verdadera. 

•por un lado, a nivel 9noseol6qico o epistemol6gico, la ideolog!a 

burguesa es falsa, ya que encumbre, distorsiona y/o nieqa la din! 
mica de la sociedad clasistaJ por el otro, y en el mismo nivel -
epistemol6gico, la ideologta proletaria es verdadera, en la medi
da que no encubre ni necesita hacerlo, la forma en que devienen -
las relaciones entre loa hombres dentro del modo de producci6n -
viqente. c ••• ) El llamado nivel socio16gico o polttico ( ••• ) 
las dos son verdaderas debido a que representan intereses concre
tos de las dos clases fundamentales• 113). 

Desde esta perspectiva, que representa una interpretaci6n mSs am
plia de la idcolog!a y la cual compartimos, el problema no se sim
plifica a los criterios de ciencia equivale a verdad e ideolog!a 
es sin6nimo de falsedad, sino que remite a los intereses de clase 
para verificar la efectividad de la ciencia y de la ideologia de 
clase. Pero, a decir de Lowy, "El principio epistemol6gico se
gan el cual el punto de vista del proletariado es el que ofrece -
la mejor posibilidad objetiva de un conocimiento de la verdad, de 
ninguna manera significa que basta situarse en ese punto de vista 
para conocer la verdad ( ••• ) • En conclusi6n, el punto de vista -
del proletariado no es una garant1a suficiente del conocimiento -
de la verdad objetiva, pero es el que ofrece la mayor posibilidad 
de acceso a esa verdad. Y ello se debe a que la verdad es para 

(13) Germ:in G6mez P~rez, La pol€mica en ideolog1a, pp. 161-162 
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el proletariado un medio de lucha, un arma indispensable para la 

revoluci6n. Las clases dominantes, la burgues!a (y también los -

bur6cratas, en otro contexto), tienen la necesidad de mentir para 

mantener su poder ••• "<l4 ) No basta sustentar el criterio de las 
clases dominadas para, de manera m!.gica e instantánea, acceder a 
la verdad; ni es valido señalar a priori que el conocimiento so-
cial es posible con la simple adopc16n de la teor!a marxista (es
to queda demostrado con las barbaridades cometidas en nombre de -

tal teor!a). Aunque efectivamente para acceder al conocimiento -
de la realidad social es necesario romper con la ideoloq!a domi-
nante, cuestionar el desenvolvimiento de todo cuanto sucede en la 

sociedad, pues esto no es más que la visi6n de la clase dominante, 
debemos ir mAs allá de la actitud c:ontestaria y de la adscripci6n 

a la teor!a que defiende los intereses de las clases subalternas, 

ya que no qarantiza, ni una cosa ni la otra, la verdad absoluta -
del proceso social. 

Una vez planteada la polámica y tomado posici6n, entendemos por -

ideoloq:!.a las actitudes, valores, juicios, ideas, que representan 

una visi.6n del mundo, una visi6n de la realidad de acuerdo a int2, 

reses concretos de clase. Toda ideolog!a est:i asociada a intere

ses de clase, a las necesidades que se le presentan a cualquier -

clase social para involucrar a la mayo~!a de los miembros que co~ 

ponen su clase y a aquellos que se sientan identificados con esa 

visión de la realidad. 

Ideolog:ta es el conjunto de ciertas ideas y opiniones, de concep .. 

cienes y criterios pol!ticos, jurídicos, religiosos, éticos, est! 

tices y filos"6ficos que reflejan la vida material de la sociedad. 

(14) Michel IJ:M¡ "Cbjetividad y punto de vista de clase en las ciencias socia

les", pp. 43-44 (subrayacb del autor. 
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C A P I T U L O II 

CARACTERIZACION DE LA CULTURA DE MASAS 

Después de que en el anterior capítulo presentamos la importancia 

que adquiere para la clase dirigente el control ideol6gico de la 

sociedad, en el presente capítulo haremos la identificaci6n de 

los elementos y caracter!sitcas presentes en la cultura de masas. 

2 .1 IDEOLOGIA DOMINANTE Y CULTURA DE MASAS 

¿c6mo se materializa la ideología dominante*? o ¿de qu~ manera 

o a través de qué medios la clase dirigente difunde su visi6n de la 

realidad? Pues como señalamos, la ideolog1a representa una visión, 

a partir de ciertos intereses de clase, de todo cuanto acontece -
en la vida social: por ende, la ideo logia dominante tiende a man!., 

festar los procesos sociales de acuerdo a los criterios que bene

fician al orden establecido .. 

* AUnqUe hay diferencia entre ideología daninante e ideología heqeJJ6nica, c:x:m::> 
bien señala ru1:én R. Dri en la siguiente cita: ''Es daninante aquella ideolo 
g!a que se ÍI\lXlne en una sociedad deteminada tanto por el poder de =ci<Sñ 
que tiene la clase cbninante, cano por su capacidad. de expresar a tOOos los 
dern.1s sectores sociales, por respc:ader a la estructuracil5n 50Cial en esa -
etapa. Es, en ca11bio, hegem5nica oqmlla idoolog!a que ccncita el oonsenso 
de la meyorta de los sectores social.es, por responder de una manera más o:m 
pl.eta. a sus intereses y aspiracicr.es que la ideología dcmtnante 11

; esto si.fJnI 
fica que es mlis acatada, más pura, por así decirlo, la ideología hegenónica7 
ya que expresa ooo más nitidez y o:n mayor aceptac:i6n los intereses de las 
clases que o:nfoonan la estructura sc.cial.. El consenso social está asociado 
a la ideología hegem5nica. Entonces habría que hacer una distinci6n entre -
uno y otro tipo <E ideología, pero caoo sefiala el misrro autor: "F.n. la etapa 
de oonsolidaci!n-cJ<pellSi6n de un mido de prcducci6n, la ideolog!a daninante 
es al mism:> tien¡>o hegem5nica ...... " RW:én R.. Dri Los nodos del saber y su pe
riodizaci.6n, p.. 73 .. 
A partir de este criterio es que dcncrni.nanos indistinb'ente ideol.o::Jía datú.
nante o ideolog!a hegem5nica; pues es obvio que la ideología dcminantc es al 
misnD tienp:> ideología hegenónica en estos rrare:ntos de conslidaci6n-expan- -
si6n del nodo capitalista de prcxlucci6n. 
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"La ideolog!a dominante cumple con una funci6n pr~ctica; confie

re al sistema cierta coherencia y una unidad relativa. Al pene-

trar en las diversas esferas de la actividad individual y colect!. 

va, cimenta y unifica ( ••. ) el edificio social. Ootá.ndolo de ºº!!.. 
sistencia permite a los individuos insertarse, de manera natural, 

en sus actividades pr~cticas dentro del sistema y participar ast 

en la reproducción del aparato de dominio, sin saber que se trata 

de la dominación de una clase y de su propia explotación" (lS). 

cual cemento que sirve para compenetrar, para unir dos ladrillos, 

la ideolog!.a dominante tiende a agrupar, cohesionar, a todos los 

miembros de la sociedad en torno al proyecto de la clase dirigen

te; sin embargo, no es por decreto o por simple voluntad como la 

ideolog!a dominante logra emparentar a todos los grupos sociales 

conforme a la visi6n de la realidad que presenta la clase hegemó

nica. No es simplemente cuestión de pregonar las ideas o valores 

dominantes para que l.as clases subalternas las acepten sin mayor 

dificultad1 para detentar el dominio ideol6gico es necesario rea

lizar mucha labor y contar con los medios idóneos. Esto signifi

ca que para aceptar las condiciones sociales y concebir corno nat~ 

ral todo cuanto acontece en la sociedad es indispensable el queh!_ 

cer ideológico. 

Entonces, y de acuerdo a lo complejo que resulta hacer patente el 

dominio social, se presenta la obligación por parte de la clase -

dirigente de trabajar en el plano ideológico. 

Nos ubicamos aquí en lo que Gramsci ha denominado como direcci6n 

ideol6gica de la sociedad (en el seno de la sociedad civil) •• 

" ••• Como direcci6n ideo16gica de la sociedad, se articula en 

tres niveles esenciales: la ideolog!a propiamente dicha, la 'es-

tructura ideo16gica' -es decir las organizaciones que crean y d!, 
funden la ideologia-, y el 'material' ideol6gico, es decir, los -

instrumentos técnicos de difusi6n de la ideología (sistema esco-

lar, medios de comunicación de masas, bibliotecas, etc.)"(iG). 

(15) Atmand Mattelart, "Canunicac16n y cultura de masas", p. 32. 

(161 Hu~s Portelll, ob. cit., pa;r. 18. 
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tas ideas, cxmceptos y formas de interpretar la realidad por la clase daninan

te adquieren cuerpo, se concretizan, a partir de la conducci6n 

ideol6gica de la sociedad. No es entendible, ni posible, ejercer 

la hegemonía ideol6gica sin antes elaborar y proyectar todas las 

condiciones que coadyuven a la dirección ideol6gica, pero esa v!_ 

si6n del mundo debe presentarse a los ojos de la sociedad como 

una visi6n natural, lógica y racional, no debe presentar indicio 

alguno que responde a ciertos intereses de clase. La ideología -

dominante debe adquirir la consistencia y coherencia para brindar 

respuesta satisfactoria de todo cuanto sucede en la vida social. 

Una vez elaborada y sistematizada, la ideología dominante debe -

difundirse a todos los grupos social.es y, para lograr esto, re- -

quiere contar con l.os medios apropiados que le permitan alcanzar 

a cualquier clase social; generalizar el discurso ideol6gico que 

plasme y d~ respuesta satisfactoria a la sociedad entera, en que 

los individuos vean reflejados sus intereses y sentimientos en la 

vis16n del mundo prevaleciente, en que sientan plena identifica-

ci6n y aprueben la manera del transcurrir social: en suma, para -

hacer posible la aceptaci6n del estado de cosas, la ideología de 

la clase dominante debe estar presente en las actividades indivi

duales y colectivas. 

Con su ideología, la clase hegem6nica ofrece una faceta homog~nea 

que sirve de sustento para todas las clases sociales, que lejos -

de excluir o marginar a determinada clase, involucre y convenza a 

todos los sujetos sociales de las bondades existentes. Gramsci -

ubica en la "estructura ideológica" y el "material ideol6gico" -

los elementos precisos para que la ideolog1a dominante encuentre 

aceptaci6n y arraigo entre las clases sociales. 

"Uno de los aspectos esenciales de la sociedad civil consiste 

en su articulaci6n interna, es decir en la organizaci6n mediante 
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la cual. la clase dirigente difunde su ideología. Grarnsci califi

ca a esta organizaci6n de 'estructura ideológica' de la clase di

rigente, y entiende por este término 'la organizaci6n material 

destinada a mantener, defender y desarrollar el frente tc6rico e 

ideo16gico'. Gramsci reagrupa en la estructura ideológica no s2 

lamente las organizaciones cuya función es difundir la idcolog!a, 

sino también todos los medios de cornunicaci6n social y todos los 

instrumentos que permiten influir sobre la opini6n ptlblica". (l?) 

La difusión de la ideolog!a dominante debe estar perfectamente ºE 
ganizada, distribuida entre los diversos instrumentos e institu-

ciones sociales de tal manera que no exista ámbito social que qu~ 

de libre del influjo ideol6gico; la clase dirigente requiere apr2_ 

vechar hasta el m!nimo espacio social para llevar su mensaje, pa

ra hacer accesible a todos los sectores su visi6n del mundo. el~ 

ro que esta visi6n del mundo, a simple vista, no da muestras de -

dominaci6n ·o explotaci6n de una minor!a sobre las mayor.tas, sino 

que pregona la solidaridad social; adem~s tal parece que los val~ 

res y mensajes que se difunden no tienen la menor intenci6n de 

perpetuar las condiciones sociales, pues no se advierte relación 

posible entre los trozos sueltos que se ofrecen al individuo y la 

ideolog!a dominante. Ante la aparente neutralidad se esconde una 

bien organizada y estructurada ideología dirigente que sirve para 

afianzar el frente ideol6gico. 

En buena medida, la articulaci6n que tenga la ideolog!a dominante 

determina el futuro de l.a clase que dirige los destinos de la so

ciedad, pues la ideolog!a con escasa difusi6n, que no es capaz de 

encontrar eco en la cotidianeidad social está destinada al fraca

so, y por ende, no aspira a lograr la hegemon!a. .Aquí. radica la 

importancia de contar con los medios suficientes que tengan como 

misi6n difundir las ideas de la clase principal; ya que en ausen-

(17) Id., pp. 23-24 
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cia de éstos, c6mo se loryra el control ideol6gico. En los momen

tos de duda, incertidumbre, en que las clases subalternas cuesti~ 

nan la viabilidad del proyecto social y ponen en predicamente la 

estructura social, es cuando se hecha a andar toda la maquinaria 

ideol6qica al servicio de la clase dominante; además es cuando se 

demUestra la efectividad y la pertinencia de los espacios destine_ 

dos para la difusi6n de la ideoloq!a dominante. Por doquier se -

instrumenta un verdadero bombardeo ideol6gico tendiente a recup:_ 

rar la confianza de las clases dominadaz; es cuando la "estructu

ra ideológica" cumple con su raz6n de ser y ayuda a recuperar la 

credibilidad en el sistema. 

La cultura de masas, que debe su existencia a los medios de com~ 

nicac16n, es parte importante del engranaje ideológico; no más ni 

menos importante que los demfis (escuela, familia, iglesia, dcre-

cho, etc.), no es la panacea que por s! sola conserva el orden de 

cosas. Es un medio que contribuye a través de la inculcación •· -

ideol6gica a mantener el status quo. Al tener corno funci6n difu~ 

dir la visión de la clase dominante, la cultura de masas adquiere 

notoriedad. 

" ••• La prensa y las editoriales constituyen la tercera de las - -

grandes instituciones de la sociedad civil (las otras son la -

iglesia y la organización escolar) • Grarnsci confiere una gran i~ 

portancia a esta nueva instituci6n que considera la más dinámica 

de la sociedad civil y cumple a la vez una función ideológica de

terminada: 'las editoriales tienen un programa implícito o expl!

cito y se apoyan en una determinada corriente'. Corno l.a organize._ 

ci6n escolar, l.a prensa y las editoriales cumplen un papel fund~ 

mental, puesto que son las O..nicas que abarcan todo el campo de la 

ideología (libros y revistas científicas, pol!ticas, literarias, 

etc.) y todos sus niveles (libros y peri6dicos para las 'élites', 

de vulgarizaci6n, populares ..... ClS) 

(18) Id.' p. 24 
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Ia clase dirigente realiza el control ideol.6gioo mediante la utilizaci6n 

de los más diversos medios que están bajo su tutela, de poseer -

casi en su totalidad a los agentes generadores del dominio ideal~ 

gico. Uno de los principales, por la importancia y difusión al-
canzada, es la cultura de masas. 

Para empezar a hablar de la cultura de masas tenemos que partir -

del conocimiento de las características peculiares, particulares 

del momento histórico en el cual florece; a pesar de que responde 

a un proceso hist6rico, la cultura de masas no pudo aparecer en -

el feudalismo, ni en los primeros momentos del capitalismo, debi

do a la inexistencia, ausencia, de las circunstancias materiales 
que lo hicieran posible. La cultura de masas tiene raz6n de ser 
en un determinado momento hist6rico: la sociedad de masas. 

La cultura de masas surge en un momento hist6rico definido y ante 
situaciones materiales precisas, propias del momento, por lo tan
to, es necesario señalar, a grandes rasgos, las condiciones obje

tivas que dieron lugar a la presencia de la cultura de masas. H~ 

blar de la cultura de masas como una producto natural y espontá-

neo, dentro del proceso social en que se halla inserto, es inade

cuado y erróneo dado que todo fen6meno social posee característi
cas propias e hist6ricas que motivan su nacimiento y maduraci6n -

en la estructura social. 

El surgimiento de la cultura de masas no obedece a la voluntad de 

algein ser superior o a evolución natural, sino que responde a un 

proceso histórico que es preciso deterr.tinar. 

Resulta conveniente, antes de presentar el perfil de la sociedad 

de masas, desentrañar el por qu6 la util.izaci6n del adjetivo "ma

sa", as! como las implicaciones que conlleva. 
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Cuando se hace alusión a la palabra "masa" invariablemente la 
asociamos a reuni6n, acumulaci6n excesiva de elementos o personas; 
la "masa" es sin6nimo de muchedumbre.. La creciente concentraci6n 

humana en los centros urbanos acarrea un sinnó.mero de consecucn-
cias en todos los niveles¡ las actividades sociales están marca-
das, a partir de ese momento, por la amplia intervención de la 
gente, los actos aislados, con poca participaci6n, casi cxclusi-
vos de un pequeño sector, son ahora casi asaltados por las aglom~ 

raciones hwnanas. Con el advenimiento de las multitudes, a los -
sucesos sociales que tienen lugar en cualquier país, sobre todo -
en las urbes, se les cuelga el marbete de masivos. Pensemos, por 

ejemplo, en la huelga de masas, movimiento de masas, deporte de -
masas, cultura de masas... Las "masas" se adueñan del escenario 
social. 

Pero aceptar tlnicamente el empleo del adjetivo "masa" como sin6n!_ 

mo de cantidad es quedarnos en una mera aproximación y desvirtua
ci6n del problema, por tal motivo acotaremos las implicaciones p~ 
ltticas e ideol6gicas de su utilización. 

La implicaci6n política, en el uso del calificativo "masa", con-
sis te en la firme intenci6n de crear entre la población la neces!_ 
dad de recurrir a instancias superiores para solucionar los pro-
blemas que le aquejan1 la "masa" debe y necesita ser guiada y co~ 

ducida de acuerdo a cánones establecidos. La clase social diri-
gente, de esta manera, se erige como la gu!a de la "masa". A de
cir de Margulis, "ambos conceptos (masa y pueblo) son los extre-
mos de una contradicción de car~cter político. Por 'masa' enten
demos un conjunto de personas, incomunicadas entre si, aisladas, 

sin proyecto propio ni posibilidad de articularlo. Con el canee~ 
to de 1 pueblo 1 expresamos la idea de hombres unidos, comunicados 
entre si, ligados por situaciones objetivas y por la conciencia -
compartida por ellos, y capaces de generar productos culturales y 
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acciones pol!ticas en formas grupal y cooperativa" <19 >. Emplear 

el término 11masa 11
, sirve a la clase dirigente para someter polít!. 

camente a la poblaci6n subordinada, ante la ''masa 11 ignorante, di:!_ 

persa, amorfa, incomunicada, debe existir un ente "superior", "t9_ 

dopoderoso", que haga posible su transfonnaci6n en seres "civili

zados". La "masa" se vuelve as! un término peyorativo. 

La noci6n "masa", por otra parte, "también implica un cambio 
ideol6gico; mientras que las relaciones sociales precapitalistas 

se disuelven a ra!z de (los) cambios econ6micos y sociales masi-

vos, la burguesía emergente busca legitimizar su dominación a tr~ 

vés de los ideales seculares y racionales de la democracia, la 

igualdad y la justicia material" <201 • Hacer creer a la 11masa 11 

que es incapaz de realizar cualquier cosa y que necesita apoyo -
tiene el transfondo ideol6gico de legitimar el dominio social: 

con la inculcaci6n, que más tarde se transformará en aceptaci6n, 

del sometimiento "natural" de la masa hacia el ser "superior e i~ 
teligente" que todo lo puede se legitima el. orden social. 

Premisa indispensable para la existencia de la sociedad de masas 
es la concentraci6n humana que tiene lugar en las regiones urba-

nas de los países industrializados: las muchedumbres que se con-
centran, por necesidades de trabajo y habitaci6n, en los centros 

en que se manifiesta una tendencia a la industrializaci6n conlle
va al florecimiento de las ciudades densamente habitadas. "El 

origen hist6rico del concepto sociedad de masas está vinculado a 

la rápida industrializaci6n del capitalismo europeo occidental d~ 

rante la íi.ltima mitad del siglo diecinueve, que creó las condici~ 
nes econ6micas, sociales, pol!ticas e ideológicas, para que emer

giera la sociedad de clases moderna ... " <21> • 

(19) hlolfo OJlatbres (Cx:111pilador), ta cultura pq:>ul.ar, p. 60. 

(20) l\lan SWil>;¡eW<>:xl, ob. cit., pag. 16. 

(21) Id. 
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La combinac16n del desarrollo industrial con el crecimiento demo

gráfico contribuyó a la creación de los grandes centros urbanos, 

que a la postre signific6 la materialización de las condiciones -

para la sociedad de masas. No fue suficiente el avance industrial, 

ni tampoco el simple ascenso de la poblaci6n general, separados -

uno del otro; sino que se necesitó complementar ami.Jos aspectos 

para posibilitar el. florecimiento de la moderna sociedad de masas. 

El concepto sociedad de masas se utiliza a ra!z de los resultados 

que acarrea el progresivo desarrollo del capitalismo; esto es, 

la implantaci6n de un sinnWnero de fábricas, talleres y demás lu

gares laboráles aunado al incremento demográfico, al surgimiento 

de las ciudades, la organización a gran escala de las fábricas, -

el sistema más complejo y universal de comunicaciones marcaron 

los perfiles de la sociedad de masas .. 

"La teoría (de la sociedad de masas) fue desarrollada durante la 

ültima mitad del aiglo diecinueve y se usaba, cada vez más, para 

referirse al proletariado industrial. Su emergencia coincidía -

as! con el ascenso econ6mico de la clase burguesa, y la emergen-

cia del movimiento obrero moderno y la teoría socialista. As! -

las primeras teorías de la sociedad de masas son defensas de la -

clase política dominante (ya fuera la aristocracia o la burguesía} 

en contra del espíritu democrático del estrato subordinado, y de 

la reafirmaci6n de las jerarquías sociales rígidamente definidas 

en las que la toma de decisiones permanece en manos de las élites 

privilegiadas ••• " <22 >. 

En concordancia con estas actitudes que se forman en torno a la -

sociedad de masas las discrepancias y recelos en contra de las -

consecuencias, acciones, actividades, que tienen lugar en las p~ 

blaciones urbanas densamente habitadas, se elaboran las teorías -

(22) Id., p. 19 (subrayado nuestro) 
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de la cultura de masas. 

2 .. 2 TENDENCIAS INTERPRETATIVAS DE LA CULTURA DE 

MASAS 

Las interpretaciones que se han dado de la cultura de masas son -

encontradas, opuestas, divergentes, debido al punto de vista del 

cual parte. Para conocer esas opiniones a continuaci6n haremos 

mención de las tendencias interpretativas, tras para ser precisos, 

que reunen de manera global las distintas visiones. 

A) TENDENCIA O VISION ARISTOCRATICA 

Esta visi6n es apoyada principalmente por teóricos como Nietzche 

{El Anticristo),' Tocqueville (~cracia. en Am6rica) y Ortega 

y Gasset (La rebeli6n de las masas). En estos autores se nota -

claramente una semejanza con la teor!a etnocentrista de la cultu

ra, en que frenta a lo 11 culto" representado por las manifestacio
nes y valores de lo europeo, está• lo "inculto" encarnado por los 
pueblos bárbaros del resto del mundo. El parámetro en que se ba

san para decidir qué es cultura y qu6 no, está en función de la -

cultura europea. "La cultura europea se encuentra amenazada por 

estos nuevos b~rbaros de las clases media y obrera, que son inca

paces de esfuerzo alguno q\le no saa estrictamente impuesto sobre 

ellos como una reacción a la cornpulsi6n externa." t 23 > El temor -

de estos autores reside en el trastocamiento de los valores euro

peos, ya que consideran que Europa es la encarnaci6n Gltirna y pe~ 

fecta de la cul.tura humana; el derrumbe de la cultura europea co!!. 

lleva a la decadencia del hombre. 

* Este t!tulo, al igual que los correspondientes a las otras ten
dencias, son retomados de la obra antes citada de Swingewood. 

(23) Jos~ Ortega y Gasset, la J:eboli6n de las masas, p. 79. 



33 

Una de las manifestaciones del derrumbe europeo os la aparici6n -
de la cultura de masas. Para estos autores, la cultura de masas 

constituye una ofensa, una degradaci6n al saber "culto", "refina
do", "excelso" de la clase burguesa: la amenaza a la sociedad mo

derna, y por supuesto a la cultura "superior", viene de abajo, 

del hombre comtln, del. "hombre de masas" que debe ser enseñado a -
conocer y aceptar su lugar "natural" si no desea que la cultura -

tradicional sea hundida por el barbarismo. Las hordas ignorantes, 

b4rbaras, mediocres, propias de la sociedad de masas, son un 

atentado para la "alta cultura" (filosof!a, arte, literatura y -

ciencia), puesto que ensucian, manchan y rebajan el saber "culto 

y refinado". Desde esta perspectiva, la "masa" equivale a medio

cridad, por lo que la cultura de masas es pura basura, bazofia, -
que quebranta el saber "excelso". 

El ascenso de las hordas multitudinarias representa -para estos -

autores- una verdadera cat!strofe para la historia humana: primi
tivismo, barbarie, caos, destrucción, anarqu!a, vulgaridad, son -
el porvenir de la humanidad con el. advenimiento de las masas. La 

muchedumbre no tiene la capacidad, ni el talento para convertirse 
en la quía social: carece de las cualidades "exquisitas" y "refi

nadas" que permitan su posible desarrollo. Es indigno que prete~ 
da apoderarse de la dirección social. ¿C6mo es posible -pregun-

tan los autores- que la gente coman, el vulgo, quiera apropiarse 

de valores tan sublimes y magnos de la cultura "superior", reser

vada en exclusividad a una minoría?. En manos del "hombre-masa" 
absolutamente todo l.o creado en la historia se colapsará, lo que 
es signo de decadencia y desmoralización humana. 

La alternativa que proponen estos autores está en funci6n del re~ 
peto a la estratificaci6n, graduación "natural 11 de los niveles en 

la cultura; señalan que puesto que todas las sociedades humanas -

conocidas· están estratificadas en órdenes diferentes, es esencial 
que el estrato superior posea una cultura m:is consistente que los 
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dem~s, de manera que la sociedad aparezca como una "gradaci6n 

continua de niveles culturales". Jo.sí lo "majestuoso" debe ser 
propio y exclusivo de las minor1as. La "alta cultura 11 es un sa-
ber que debe permanecer intocable por la "masa mediocre". 

Es evidente la posici6n aristocr~tica de estos autores, las mino

rías, los grupos selectos son los garantes del buen funcionamien
to del quehacer social1 son los que tienen el gusto, la capacidad 
y las cualidades suficientes para hacer posible el desarrollo so
cial. "lle dicho y sigo creyendo, cada día con más enérgica can-

vicci6n, que la sociedad humana es aristocr:itica siempre, quiera 

o no, por su esencia misma, hasta el punto de que es sociedad en 
la medida en que sea aristocrática, y c'!cja de serlo en la medida 
en que se desaristocratice". (24 > "El orden de castas, la jerar-

qu!a, lo dnico que hace es formular la ley suprema de la vida ~i~ 
ma, la separaci6n de los tres tipos (los preponderantemente espi
rituales, los preponderantemente fuertes de mOsculos y temperame~ 

to, y los terceros -que no destacan ni en una cosa ni en otra-: -

6stos O.ltimos son el gran ntlmero, la masa, los primeros, la seles_ 
ci6n) es necesaria para la conservación de la sociedad, para la -
posibilitaci6n de tipos superiores y supremos { ••• ) • En su espe

cie de ser tiene cada uno su privilegio. No infravaloremos los -
derechos de los mediocres." (25 ) 

Defienden a toda costa los privilegios de unos pocos, e1 elitismo 

de las manifestaciones culturales, el coto de los valores 11supre
mos" y la rigidez jer~rquica de la sociedad. Pugnan por minar 

la fuerza que alcanza la "masa": el ascenso del "hombre-Jl'lasa" 

constituye la principal preocupación de los autores. 

(24) Id, p. 49 

(25) Friedrich Nietzsche, El l\nticristo, p. 100 (subrayado nuastro). Esta -
perspectiva tuvo eco en !OS ri'OV:fiñient.os fascistas qtE ocasionaron la he~ 
t<riJe nurdial. 
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Es obvio que esta visión respalde al mantenimiento del "purismo" cult!:, 

ral de la burgues1a; el conservadurismo, propio de esta corriente, 

responde al prop6sito de defender los privilegios que detenta la 

clase dominante. Por eso llegan incluso a añorar el pasado aris

tocrático. Los menos, las minorías, est~n por ordenar y los mu--

chas, la masa, para obedecer; 

sí misma. Tal es su misión. 

" ... la masa es lo que no actrta por 

Ha venido al mundo para ser dirigi-

da, influida, representada, organizada ( ..• ) • Necesita referir -

su vida a la instancia superior, constituida por las minorías ex

celentes. 11 <261 La cultura aristocrática, elitista, debe prevale

cer en la sociedad, mientras que la cultura de masas tiene que 

mantenerse en lo más bajo y oculto. Todo lo que se refiera a m~ 

sa debe perecer. 

Esta cc.ítica negativa, tajante, contra la c\lltura de masas impli

ca una comprensi6n falsa del fen6meno, ya que no observan el fin 

de dicha cultura1 limitan su visi6n a características superficia

les. Estos teóricos no perciben que a través de la cultura de m~ 

sas se pretende conservar la legalidad y, por ende, el manteni- -

miento del. orden de cosas. La aversión hacia lo masivo, deviene 

en una estrecha comprensi6n del fen6mcno1 todos los males habidos 

y por haber se atribuyen a la ingerencia de la masa en los asun-

tos reservados a los arist6cratas. hl colocar la etiqueta de ba

sura sobre la cultura de masas equivale a ver las puras manifest~ 

cienes exteriores, superficiales de dicha cultura, y desconocer -

los motivos que ll.evaron a su crcaci6n. Ignoran el quid del pro

bl.ema en aras dé una explicación 1'cul.turalista 11
• Lo que les im-

porta es conservar la superioridad, el clasismo, de los valores 

que encarnan el gusto y tendencia de la clase burguesa. 

Además, la cultura de masa, por la rorma en que cst~ constituida, 

no toca el. saber burgu~s , la "exquisitez" de la 11alta cultura", 

(26) Jos!; Orte<Ja y Gasset, ob. cit., paq. 129. Es clara la inplicaci6n poli~ 
ca en esta. a::mc:epc:i.00. de masa. 
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sino que se mantiene al margen, alejada; existen valores (en la -

filosof!a, arte, rnGsica, ciencia) que Cínicamente la burguesía pu~ 

de poseerlos, a consecuencia de que no pueden ser entendidos por 

la mayoría de la gente y por el precio (en t6rminos monetarios) -

que tienen. "Afirma éste (Bourdieu} que la riqueza cultural que 

se ha ido acumulando hist6ricamente, aunque desde el punto de vi~ 

ta te6rico est~ a disposici6n de todo el mundo, s6lo pueden apro

piársela quienes disponen de los medios econ6micos para ello. P~ 

ro el problema no reside exclusivamente en el ámbito econ6mico, -

ya que para percibir y poseer los bienes culturales que se encar

nan en códigos simb6licos cifrados y misteriosos (lenguaje liter!!_ 

rio-cient1.fico-filos6fico-pict6rico-musical, etc.), presupone la 

posesi6n de instrumentos intelectuales y de sensibilidad para po

der descifrarlos" <27 J Se equivocan rotundamente Gasset, Nietzsche 

y demás autores de esta corriente, que creen ver en la cultura de 

masas el ocaso de los valores "excelsos" de la cultura "superior". 

Cultura de masas y cultura de élite no son antag6nicas, ni tratan 

de hacer desaparecer la una a la otra, sino que están conformadas 

de tal manera que se mantienen separadas, distanciadas¡ los c6di

gos culturales de la "alta cultura" no desaparecen per se con la 

aparición de la cultura de masas. Para entender, comprender y g~ 

zar los mensajes de la "cultura superior" es necesario dominar, o 

al menos conocer, los códigos que permitan la apropiación de es-

tos bienes culturales. Los valores que defiende la clase burgue

sa no están al alcance de la "masa", por tanto, esta crítica a la 

cultura de masas resulta inadecuada. 

B) TENDENCIA O VISION OPTIMISTA-DEMOCRATICA 

La tendencia est~ respaldada en autores tales como Paul F. Lazarfeld, 

y Robert K. Merton (Comunicaci6n de masas, gusto popular Y acci6n 

social organizada) Edward Shils (Les intelectuales y el poder), -

(27) Pierre Eourdicu, Socioloq!a y a.ü.tura, p. 53 .. 
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Daniel Bell. y algunos otros que basan su fundament.:i.ci6n teórica en 

los principios del estructural funcionalismo. 

Para esta corriente, la cultura de masas es un logro que la pobl~ 

ci6n toda debe valorar puesto que, por primera vez, la cultura se 

ha puesto al servicio de las masas. No importa el nivel educati

vo, socioecon6rnico, para poder acceder a los bienes culturales, -

basta con la simple voluntad de querer apropiarse de la cultura; 
no existe razón alguna que impida el acceso, de todo individuo, a 

los productos culturales. El elitismo cultural desaparece con l.a 

cultura de masas, pues toda manifestación cultural, por muy "cx-
celsa11 gue sea, está al alcance de toda la población. Gracias a 
l.a cultura de masas ha sido posible que vastos sectores puedan 

acceder a la adquisici6n de bienes culturales antes vedadosr la 

cultura está al servicio de las masas. La cultura no es privile
gio de unos pocos, no se encuentra reservada a una minor!a, no es 

excluyente y elitista, sino que es masiva y universal, las multi

tudes humanas pueden empaparse de cualquier acci6n cultural. De 

esta manera se da por hecho que el hombre es "inculto" e ignoran

te por voluntad propia, por gusto, por que le place, ya que no 

existe traba u obstáculo que le permita convertirse en un indivi

duo "culto"; la cultura está a disposici6n de todo mundo, las - -

artes, la filosofía, la ciencia y toda manifestaci6n material-te~ 

nol6gico-cient!.fica, es accesible para la "masa", entonces, dado 

estas facilidades, todas aquellas personas que se obstinan en pe~ 
manecer "incultasº responden a 11disfunciones" personales. Se - -

achaca la "incultura" a cuestionas meramente individuales y volu!!. 

tarias. 

La entrada multitudinaria a toda manifestaci6n cultural, generada 

por la cultura de masas, repercute en la construcción de una so-
ciedad democrática y pluralista en que todo mundo puede partici-

par y haCer uso de cualquier signo de cultura. La sociedad de m~ 
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sas forma la damocracia pluralista, debido a la mayor participa-
c16n que engendra el surgimiento de la industrialización y le te~ 

nolog!a para la iniciativa, la libertad y el desarrollo humanos~ 

As! pues, para este enfoque, la sociedad de masas da cabida al rn:_ 
jorarniento de la vida social, en tanto que la mayor!a de la pobl~ 

ci6n, por primera vez en la historia, tiene posibilidad de acce
der a la cultura de masas democrática. 

La muchedumbre no constituye una preocupaci6n ni amenaza para la 

cultura, no se presentará un colapso de los valores humanos con -

el avance del "hombre-masa", como piensan l.os aristócratas, sino 
que, por el contrario, la participaci6n de los conglomerados hum!, 

nos constituye el preludio a una sociedad abierta. Cuando la cu!_ 

tura es asequible para todo sujeto, cuando no existe delimitaci6n 
para la apropiaci6n de la cultura, se está en presencia de la cu!_ 

tura de masas. Democracia y pluralismo son consecuencia de la 
cu1 tura de masas. 

Es evidente el optimismo expresado en tal corriente. La cultura 

de masas es un hecho positivo que no presenta fallas o carencias: 

es una cultura compartida por todos, producida de modo que se 
adapte a todos y elaborada a medida de todos. Nadie está al mar

gen de las manifestaciones culturales: todo en la cultura de ma
sas es color de rosa. 11 

( ••• ), tenemos la reacci6n optimista del 
integrado. Dado que la televisión, los peri6dicos, la radio, el 

cine, las historietas, la novela popular y el Reader•s Digest p~ 

nen hoy en d!a los bienes culturales a disposici6n de todos, ha-
ciando amable y liviana la absorci6n de nociones y la recepci6n -

de informaci6n, estamos viviendo una época de amp1iaci6n del cam

po cultural, en que se realiza finalmente a un nivel extenso, con 
el concurso de los mejores, la circulaci6n de un arte y una cult~ 
ra 'popular'"<29 > Segan esto, la cultura no es coto de una mino-

(28) Ul1bert:o Eco, ~l!pticas e integradoo ante la 01ltura de masas, pp. 12-13. 
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r!.a, sino que se ampl!.a y se hace extensiva a toda la población. 

Pregonan con satisfacción que la cultura "superior" sa ha conver

tido hoy en algo que puede gozar más gente que tiempo atras. La 

cultura de masas se transforma en un hecho que no debe ser somet!_ 

da a cr1ticas. As!., mientras la tendencia aristocrática ve!.a en 

la cultura de masas un atentado contra los valores burgueses, 

esta corriente ve el desarrollo democrático de la cultura y la s~ 

ciedad. 

Los apologistas de la cultura de masas se conforman con la simple 

manifestación de la cultura, esto es, que la cultura se encuentre 

a la mano de vastos sectores de la población es un logro por s! -

mismo; la multiplicaci6n de los productos culturales es de por si 

buena.. Agradecen el aspecto cuantitativo en la apropiación de la 

cultura. 

Esta visi6n optimista de la cultura de masas no es gratuita, res

ponde a intereses de clase que tratan de mantener el orden exis-

tente; la cultura de masas es vista como instrumento eficaz que -

cohesiona, homogeniza y contribuye a formar una concepci6n de - -

orden y armon!a social. 

C) TENDENCIA PESIMISTA 

Tiene su soporte te6rico en algunos autores de la Escuela de 

Frankfort {Horkheimer -Arte y cultura de masas-, Adorno -La cr!.

tica de la cultura y la sociedad-. :~industria cultural- y 

Marcuse -El hombre unidimensional-. 

Al parecer de estos cr!.ticos, la sociedad de masas constituye el 

preludio, el paso previo, hacia la conformaci6n del totalitarismo, 

en que toda oposici6n, desacuerdo, es anulada por medio del con--

'*' cal:e aclarar que la Eso.lela de Frankfort tarrbién incluía a aquellos autores 
que estaban en desacuerdo ccn la teoría Horkheúrer/!dorno de la cultura de -
masas~ Walter Dmjamtn y B. Brecht desarrollaren una visi6n Irás optimista en 
las posibilidades ea un arte cx:>lecUvo. 
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trol f6rreo que ejercen las instituciones existentes. El capita

lismo moderno es una sociedad de masas en la que el proletariado 

y dem~s clases subordinadas forman una estructura atomizada, más 

que organizada y, por ende, resultan fácilmente desorientados por 

ideolog!as irracionales. La sin razón es el. rasgo distintivo que 

domina en esta época; toda actividad, suceso social está marcado 

por posturas irracionales. "En esta perspectiva, los problemas -

que se plantean a la Humanidad se convierten en insolubles, la l!, 

bertad del Iluminismo se estropea en su contrario, el sueño de 
una humanidad emancipada cede el paso a la nueva barbarie"<29 >. A 

los tiempos modernos se le pronostica enfermedad de la raz6n, que 

confirman con la existencia del fascismo, de las sociedades con&!:_ 

mistas y adormecidas, del capitalismo, y con el totalitarismo s~ 

cialista 11 E11 esta sociedad (la industrial avanzada, sea capitali:!_ 

ta o socialista) el aparato productivo tiende a hacerse totalita

rio en el grado en que determina no sólo las ocupaciones, aptitu

des y actitudes socialmente necesarias, sino tambi~n las necesíd~ 

des y aspiraciones individuales. De este modo borra la oposición 

entre la existencia priv~ga y pti..blica, entre las necesidades ind~ 
viduales y sociales ••• 11 

( ) • Tanto en el capitalismo occidental 

como en la Uni6n Soviética ocurren los mismos procesos, con lo -

que se da una sociedad de masas gobernables y sumisas. 

La capacidad, la iniciativa de toda la población es negada por 

los autores desde su perspectiva, ya que no avizoran, dado las 

condiciones prevalecientes, la manera en que se pueda propiciar -

un desarrollo humano posible. Por eso llegan a afirmar la exis-

tencia del hombre que se mueve en una sola y misma direcci6n, del 

hombre que está atado severamente a los mecanismos sociales, del 

hombre acrítico, atomizado, del hombre que conforma una sociedad 

totalitaria, sin oposici6n. 

(29} Franoo Ferroroti,· MaX liorlcheiJreor: La lucha de la rai6n contra la bw:ocra
tizaci6n total", p. 236 

(JO) lterbert Marcuse, El hcrnbre unidilrensional., p. 17. 
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La irracionalidad, la crisis de la raz6n, se ha convertido en el 

coman denominador de toda actividad social y, por ello, todas las 

manifestaciones tienden hacia la sociedad unidimensional. 

Para esta vis16n pesimista de la sociedad, la cultura de masas 
forma la base del totalitarismo moderno y constituye la premisa -
del aniquilamiento total del arte cultural; las masas son "medio

cres11 y la burguesía es incapaz de resistir la marcha del capita

lismo tecnológico. De allí que no exista esperanza alguna. "Se

g1ln ellos, poco puede esperarse de una •industria• (cultura de rn~ 

sas" cuyo estilo es la obediencia a la jerarquía social, cuyas 

condiciones de producción exigen la adaptaci6n de los intelectua

les que son captados por ella y cuyos productos o mensajes inhi-

ben e1 esfuerzo mental del espectador, comercian con sus necesid~ 

des, en suma, debilitan la subjetividad de los receptores, lo que 

a la larga incrementará la dependencia y la servidumbre de los 
hombres "(Jl). La cultura de masas, o industria cultural, está -

impregnada de carencias y vicios que torna imposible cualquier 

acto genuino, natural, en el quehacer social; la cultura de masas 

es mala precisamente porque es un hecho industrial, y que hoy es 

imposible proporcionar cultura que se sustraiga al condicionamie!!_ 

to industrial. La comercializaci6n de la cultura, la producci6n 

en cadena, como cualquier mercancía, deviene en la cultura del 

consumo que omite toda crítica y da paso a un acatamiento natural 

y silencioso del orden social. "En cuanto la cultura se cuaja en 

'bienes culturales• y en su repugnante racionalizaci6n filosófica, 

los llamados 'valores culturales 1 , peca contra su· raison d 1 etre. 

En la destilaci6n de esos valores -que no en vano recuerdan el -

lenguaje de la mercanc!a- se entrega a la voluntad del mercado .•. 11 

(321 Advierten, acertadamente, que el rasgo esencial de la cul

tura de masas es su carácter de mercancía, la utilizaci6n mercan

til que se ha hecho en nombre de la universalizaci6n y democrati-

(31) Camen Cb~s lbcha, Ia. cso.:iela y los rredios de canunicaciá1 masiva (an
tolo:¡!a) , p. 11. 

(32) T.w. l'ldomo, Crítica cultural y sociedad, p. 229. 



42 

zaci6n de la cultura. Pero su problema radica en el pesimismo 

atroz e insuperable de su posición; el asumir un mensaje de la d!:,_ 

cadencia humana, sin posible solución alguna, crea en estos auto

res la imagen del fatalismo irremediable de todo el acontecer 52_ 

cial. 

" ••• El apocalíptico, en el fondo, consuela al lector, porque le 

deja entrever, sobre el transfondo de la catástrofe, la existen-

cia de una comunidad de 'superhombres' capaces de elevarse, aun-
qUe s6lo sea mediante el rechazo, por encima de la banalidad me-

dia. Llevado al límite, la comunidad rcducidísima -y elegida

del que escribe y del que lee, 'nosotros dos, tá y yo, los dnicos 

que no somos masa'" <33 >. Niegan tajantemente toda posibilidad de 

solucionar en forma colectiva los síntomas negativos de la "indu!_ 

tria cultural" 1 son pocos los "elegidos 11 y "capaces" de rechazar 
las manifestaciones de la cultura de masas. Denegan la capacidad 

del "hombre-masa". 

En Adorno, Marcuse y Horkheimer la cultura de ma.sas, como toda 
actividad social, va encaminada a formar hombres pasivos y recep
tivos, lo que elimina toda oposición genuina a.las tendencias re~ 

ficantes de las sociedades modernas. Cultura de masas, sociedad 

industrial de masas, atomizaci6n del individuo, y su sometimiento 
a las instancias imperoonnles de los aparatos administrativos en 

vasta escala, tal es el panorama existente. J\nte esta situación, 
la decadencia de toda actividad humana es una consecuencia 16gica 
y normal1 todo quehacer humano independiente, genuino y, sobre t~ 

do, racionales mera utop!a. Por ello, en estos autores, la fuente 

de esperanza es resueltamente idealista. 

(33) umerto Eco, ob. cit., p. 18 
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2. 3 LA CULTURA DE MASAS COMO VISION 'l'OTALIZADORA 

La inadecuada interpretaci6n de la cultura de masas constituye 

el punto en coman de las tres tendencias anteriores. La primera, 

visión aristocr~tica, simplemente reconoce en la cultura de masas 

un atentado contr.:i los valores l.iurgueses, crítica todo lo que sea 

masivo por considerarlo perjudicial al "arte superior burgués"; -

oponen la cultura de los cultivados a la cultura de masas, cali-

dad frente a cantidad, creación frente a producción, espirituali

dad frente a materialismo, estética frente a mercanc!a, elegancia 

frente a vulgaridad y saber frente a ignorancia, "alta cultura" -
frente a basura. Pero su error radica en lo estrecho de tal vi
si6n, ya que con su aftin de mantener el "puritismo" cultural bur

gués, no admitan ninguna manifestaci6n que atenta contra la 11ma-

jestuosidad" cultural. Por tanto no aceptan que a través da la -

cultura de masas es factible la legitimidad y reproducción del 

status qua. A su vez, la visi6n optimista no coincibe alguna f~ 

l.la o consecuencia negativa en la cultura de masas; l.a democracia, 

el pluralismo, el alfabetismo, el acceso a cualquier acto cultu-

ral están aseguradas por medio de la cultura de masas. S6lo ven 

la parte luminosa del fen6meno, sin considerar los claroscuros y 

las relaciones que guarda con el aparato dominante. Que esta cu!_ 

tura se confeccione desde arriba para consumidores indefensos, es 

un probl.ema que estos autores no se plantean. El por qué, c6mo y 

para qu~ est~n ausentes en tal perspectiva; aluden toda problema

tizaci6n en aras de conservar el orden de cosas. Por altimo, la 

visi6n pesimista no imagina salvaci6n posible en la moderna soci~ 

dad debido a que todas l.as instituciones existentes, entre ellas 

la "industria cultural." o cultura de masas, se manejan de acuerdo 

a criterios irracionales que tienden irremediablemente al total.i

tarismo. 
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1\ristocr:íticos y pesimistas rechazan en su totalidad a la cultura 

de masas por considerarla nociva para el desarrollo humano gene-

ral; no perciben elementos positivos en dicha cultura. Todo es -

catastrófico en ella. En cambio, los optimistas elogian desmesu

radamente a la cultura de masas, la consideran un logro importa!!_ 

te de la humanidad; iguazdad, democracia y libertad son posibles 

por la cultura de masas. 

Resulta de lo anterior que surjan interpretaciones maniqueas del 

fenómeno; la cultura de masas es calificada de buena o mala, sin 

ver algunas otras características viables en tal manifestación 

cultural. Por tanto, el error en que incurren es teorizar a par
tir de juicios categóricamente antagónicos, dicot6micos, acerca -
de la cultura de masas. 

Con el propósito de no caer en tales interpretaciones maniqueas y 

limitadas, a la luz del materialismo histórico dialéctico tratar~ 
mos de llegar a una conceptualizaci6n de la cultura de masas que 
rescate y rechace, sin llegar al eclecticismo mecánico y vacuo, -
los elementos que ayuden a enriquecer el estudio. 

• Cabe aclarar que to:!a teoría que intenta dar una e><plicacilin de det:exrninado 
fen6Teno soc:ial se desa.rrolla en condiciones hist6rica.s precisas, ccncretas, 
pcr lo que inposible ignorar dichas condiclc:nes m el estudio del fen(neno. 
Las .interpretaciClles cst&l cx::ndicionadas por una serie de aspectos objetivos, 
y par supuesto subjetivos, que: marcan el rumbo a seguir; es absurdo conce
bir una teorla social sin <xntemplar las características y sureaos acaecidos 
en ese m:mento. 1\51, el pesimisr.o que se manifiesta en algunos t.e6ricos de 
la Escuela de Frankfort obedeoo a que, por una parte, las sociedados cap ita 
listas oa::ident:al.es se debaten en depresiones ea::rónicas y conflictos pol!tí 
cos qtE aroonazan la seguridad mundial (fascisro, nazism:i) J por otm lado, eñ 
la Uni6n Soviética existen exteon.i.nios hunanos, represiones violentas y destás 
actos cruel.es que paien rn. duca la teoría IMrxista y su o::ncupci6n del han-
bre:. Por eso mrbos sistemas oareccn avanzar al totalitarism:>. Es Uaportan
te tcrna.r en cuenta las cx::n1icloncs hist6rlcas en Cl\E de desarrolla toda teo
ría. 
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2.3.l CATEGOIUA HISTORICO SOCIAL 

Estudiar la cultura de masas a partir del materialismo histórico 
dial~ctico significa hacer un anAlisis te6rico-metodol6gico 

que i.ntente dar una explicación amplia y, sobre todo, científica 

del fenómeno .. 

Percibir llnicamente la parte positiva de la cultura de masas, o -
su parte negativa, significa mutilar el fen6meno1 la complejidad 

de elementos, la riqueza te6rica del fenómeno se reduce con sim-
pleza a unas cuantas características, ya sea para aprobar o desa

probar a tal cultura.. Cual disecci6n m~dica, se escogen los ele

mentos pertinentes para arrojar conclusiones en pro y en contra. 
Se hace evidente la limitación en que se mueven tales interpreta

ciones. 

Los optimistas se conforman con la observaci6n directa, con puras 

consideraciones emp!ricas, con lo inmediato de la experiencia, 
•olvidando que el mundo de los fen6menos y de los datos oculta y 

vela una realidad más profunda, que los trasciende, los articula 
y los explica. De la realidad s6lo ven lo manifiesto, olvidando 
lo que late detrás de la apariencia y que es lo que en definitiva, 

puede explicarla y conferirle sentidos• <34 >. Lo superficial, in

mediato y visible del fen6meno es lo que importa y vale para esta 
posición: no intentan escarbar, hurgar, más allá de la apariencia. 

Por eso la ausencia de discusión, las interrogantes son desecha-

das, no les conceden ningO.n valor. Dir;runos con Kosik que se qu~ 

dan en el mundo de la pseudoconcreci6n. 

También en esta posición están ausentes las contradicciones que -
todo fenómeno social conllevar presentan a la cultura de masas 

como creaci6n humana perfecta, coherente, que no necesita ajustes 

(34) Cl.crlan.iro Alneyda, SOciolcgism e ideolc.qisrro en la t.eoría revolucionaria, 
p. 9. 

* Cfr. Karel l<osik, Dialéctica de lo <XJncreto. 
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o transformaciones. Las consecuencias negativas de la cultura 

de masas, si es que las reconocen, las achacan a la voluntad hum!_ 
na, al mismo individuo; sostienen que los males de la cultura de 
masas responden a causas externas, ajenas totalmente a ella. 

Con el materialismo hist6rico dialéctico trataremos de superar -
esta posición empirista, funcionalista, del fenómeno. 

Para comprender cualquier fen6meno social debemos trascender el 
mundo de las apariencias y llegar al fondo, a la esencia: la c!e
cara, la forma visual en que se nos presenta el fen6meno, si bien 

sirve como un primer acercamiento y contacto con la realidad, 
oculta muchas manifestaciones, elementos, que dan sentido al mis
mo. La riqueza del fen6rneno se desvanece por completo si se ign~ 
ran las interconexiones que existen1 esto es, detrás de todo fen~ 
meno social. hay una gama interesante de características que coad
yuvan a su existencia, éstas, por supuesto, se hallan ocultas y no 
son visibles f~ci.lmente. Entonces hay que destruir el mundo de -
la pseudoconcreci6n y avancemos al mundo de la concreción. 

La cultura de masas no es perfecta, todopoderosa, como pretenden 
hacer creer los optimistas, ni tampoco representa un colapso en -
la vida social, en el desarrollo del. individuo, como apuntas los 
pesimistas. En la cultura de masas existen cosas buenas -como el. 
hecho de intentar masificar a la cultura, destruir el. exclusivis
mo de la misma- y cosas negativas -el contenido que da forma a d!. 
cha cultura-, es decir, las contradiciones están presentes en el 
fenómeno: de all! que es imperante descubrir tales contradiccio-
nes para renovar, pulir, el estudio de la cultura de masas. 

Para el. materialismo histórico dialéctico es esencial ubicar toda 
categor!a teórica en términos de histórica, transitoria, ya que -
no es posible arrancar de juicios abstractos de la realidad y co~ 
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siderar que las categorías son leyes eternas, inmutables y natur~ 

les que deben aceptarse como válidas en cualquier momento. La -
cultura de masas debe ser identificada como una categor!a hist6r~ 

ca que tiene razón de ser en la moderna sociedad de masas; la 

cultura de masas es una definic16n apta para indicar un contexto 

hist6rico preciso (aquel en que vivimos) en el que todos los fen~ 

menos de comunicaci6n aparecen dialécticamente conexos, recibien

do cada uno del contexto una calificación que no permite reducir

los a fenómenos análogos surgidos en otros per!odos hist6ricos. 

Puesto que surge en condiciones precisas, como bien definidas, a 

la cultura de masas no le cabe ser identificada como un hecho s~ 

cial perpetuo, que ha existido siempre y bajo las mismas caracte

r!sticas. En oposici6n a la perspectiva que considera a la cult~ 

ra de masas como un fen6meno "natural", e temo, reconocemos en -

esta cultura la transitoriedad, lo hist6rico del fen6meno. 

La cultura de masas tiene lugar en el momento histórico que las -

masas entran como protagonistas en la vida social. y participan en 

cuestiones pdblicas1 sin embargo, su modo de divertirse, de pen-

sar, de imaginar, no nace de ellas mismas, sino que a través de -

las comunicaciones de masa, todo ell.o le viene propuesto en forma 

de mensaje formul.ados segdn el c6digo de la clase hegem6nica. 

2.3.2 CULTURA DOMINANTE Y PARA LA DOMINACION 

En las sociedades en que i.mpera el. modo de producción capitalista 

se manifiestan una serie de contradicciones, en todos los pl.anos, 

que agudizan los conflictos entre las clases sociales. 

Una de estas contradicciones, quizá la m~s representativa, l.a 

caracter!stica b&sica sobre la que descansa el sistema capitalis

ta de producciCSn, es la lucha de clases: la forma en que se mate

rializa el dominio socia1 se da a partir de l.a relaciCSn de expl.o-
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taci6n existente entre la clase dominante y las clases dominadas. 

La cultura no es ajena al conflicto social existente, no es algo 
que se coloque por encima o fuera de la sociedad, sino que es 

justamente en la sociedad donde cobra sentido; es en la sociedad 

en donde se materializa y adquiere forma y raz6n de existir toda 
manifestación cultura1. La cultura no se encuentra en una burbuja 
de protección, a salvo de la pugna social, no es indemne al acon

tecer social; al contrario, por encontrarse en la sociedad, por -
formar parte activa de la vida social, la cultura está impregnada 
de todos los síntomas que aquejan a la sociedad. La cultura no -

puede concebirse desde s! misma, ni partiendo del sedicente desa

rrollo general del espíritu hurnano1 la cul.tura no es inseparable de 
la sociedad, pues abarca todo el. conjunto de relaciones y lazos -
sociales entre los hombres como sujetos de la actividad. La cul
tura, como todas las actividades humanas, no está por encima de -

l.a polltica, los prejuicios y l.a ideología. Es parte de la vida 
social y se encuentra inmersa en ella a lo largo de la historia. 

En el capitalismo, merced a la pugna social. existente, cualquier 

manifcstaci6n cultural se presenta en rel.aci6n de dominante-domi

nadaJ no puede hablarse de una sola cultura en la sociedad. "··· 
En cada cul.tura nacional existen, aunque sea en forma rudimenta-

ria, elementos de cultura democrá'.tica - y socialista, pues en cada 
nación hay masas trabajadoras y explotadas, cuyas condiciones de 

vida engendran inevitablemente una ideología democrlitica y socia
l.ista. Pero cada nación posee asimismo una cultura burguesa ( .... ) 

no solamente en forma de 'elementos', sino como cultura dominante" 
(lS) Así pues, para Lenin, la cultura dominante es la cul.tura de 

la clase econ6mtca y políticamente dominante, en tanto que l.a cu!_ 

tura dominada corresponde ·A las clases subalternas. La cultura -

(35) Ienin, "Notas cñticas sc:l>re el. prd:>lema nacia1al." citado en l\nt<:nio 
Sllndiez Garc!a, 01.ltui:a y revol.Uci6n. (U\ ensayo sd>re I.eninl , p. 23. 
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burguesa, "cu1tivada", "superior", elitista, "humanista", es la 
cultura dominante; la cultura popular, "inferior", "profana", es 

la cultura dominada. 

Si la cultura dominante corresponde a las necesidades y aspiraci~ 

nes de la clase dirigente y la cultura dominada a las cuestiones 

relacionadas* a la clase dirigente, ¿en d6nde ubicar a la cult~ 
ra de masas? • 

Lenin denomina cultura dominante a la cultura burguesa o de la -

clase dor:1inante, pero si sabemos a la perfecc16n que la cultura -
burguesa es excluyente por naturaleza y que se convierte en patr~ 

monio de unos cuantos ¿c6mo entonces llamar cultura dominante 
una cultura que se cierra y se torna impenetrable a la mayoría de 
la población?. 

Para que determinada cultura se eriga en cultura dominante debe -
contar con los medios adecuados que permitan la flexibilidad y 

adecuación a la vida social; es decir, debe ser extensiva, ab.ier

ta, para que arraige entre mayor nüm.ero de gentes. La cultura d!?_ 

minante debe responder a los requerimientos, actitudes materiales 

y espirituales que conforman el desenvolvimiento social. Es cul
tura dominante aquella que in.fluye, determina, condiciona, en ma

yor grado el quehacer cotidiano de la sociedad; la cultura que se 

difunde más, la que ofrece mayor posibilidad de contacto y p.propi~ 

ci6n, la mSs accesible, la que está al alcance de todo mundo, es 

la cultura dominante. Entonces la cultura dominante es la cultura 
de masas. 

Muchas son las evidencias empíricas que confirman el carácter dom~ 
nante de la cultura de masas. Es más leida cualquier historieta 

* Tal vez e.Sto pcx:lría interpretarse cx::rro un vacío te6rioo, pero más ~ una 
anisi6n te6rica, autores tales caro Mane, Engels, I.enin, no CDntenplan, vi-
sualizan, esta novedosa fOzma cultural; los m:::rrentos hist6ricos en qoo viven 
los te6rioos mencionados, no engendran, aGn ccn la intensidad qm después ad 
quirían, los ele.nen.tos CJlE harían posible la existencia y predcrnini.o de la = 
culb.lra de masas. Cine, prensa, televisiál, radio, los grandes tirajes de 
car.i.c 1 s y denás pasquines no eran tan importantes y trasCendentes a:iro en la 
roodema sociedad de masas. Es 005, algunos rrcdi.os de o:::rrn.micaci6n no fueron 
cx:nocidos por estos autores. 
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semanal que un l.ibro de J?roust, asiste m~s gente a un partido de 
futbol que a un concierto de m1'.1s1ca clásica, es mayor la canti-

dad de individuos que prefieran sintonizar el "canal de las es

trellas" que algdn canal "cultural", se escucha más la radio co
mercial que radio educaci6n o radio universidad. La cultura bllf_ 
guesa no es la cultura dominante, por el simple hecho de que co

rresponde a los intereses de la clase dominante: lo desconocido, 
lo que no gusta a la gente, lo qµe se presenta como exclusivo de 
los "intelectuales", no puede ser dominante. Acaso el desprecio, 

el rechazo, que siente el "hombre-masa" hacia lo que considera -
"culto", "refinado", no es un s!ntoma inequ!voco del lugar secun
dario que ocupa la cultura burguesa. La cultura de la clase domi 

nante se encuentra agazapada y un tanto sofocada por el dominio -
de la cultur'a de masas. 

A la clase dirigente no le preocupa en lo más mínimo que la cult!!_ 

ra "elitista" sea relegada a un segundo plano, al contrario ve 
con beneplácito el alejamiento de la "masa" para con sus "valoree 

superiores". La cultura burguesa, elitista o "ilustrada", es la 

cultura de la clase dominante de la sociedad, mientras que la cu,!. 
tura de masas es la cultura dominante en la sociedad. Es decir, 

la cultura de masas, merced a la proyecci6n y difusi6n alcanzada, 

se ha convertido en la cultura predominante en la sociedad, en la 
que ofrece mayor contacto entre la poblaci6n. 

El carácter de dominante que tiene la cul.tura de masas reviste -

ventajas para la clase dominante1 es decir, para la clase dirige!!_ 
te no hay ningOn problema de que la cultura de masas se proclame 

dominante, n:i que sus "valores culturales" sean relegados por el 
apabullante poderío de la cultura de masas. Sin embargo, esta s.!, 

tuaci6n no significa la pérdida del control social de la clase d~ 

minante, el contrario la encubre y fortalece bajo supuestos fines 

democr:S.ticos, con la cultura de masas, la clase social dirigente 
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hace efectivo el control de la sociedad, y por ende, el manteni-

miento del orden de cosas existente. La cultura de masas debe -

reconocerse como un producto cultural que existe a raíz de las -

exigencias que se le plantean a la clase dominante para mantener 
el control econ6mico, pol1tico y social. 
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C A P I T U L O III 

CULTURA DE MASAS Y MEDIOS DE COMUNICACION 

En nuestra sociedad los sectores dominantes controlan, rnonopoli-
zan y ejercen poderosos medios de fabricación y difusi6n de pro-

duetos culturales. Por primera vez en la historia, la tecnología 

ha puesto al servicio de la dominación medios de inusitado alcan

ce y eficacia como la televisi6n, la radio, los diarios, el cine, 

capaces de ocupar la mayor parte del espacio comunicacional, atr~ 

par y persuadir al individuo y a sus familias, introducirse en 

los lugares rntis rec6nditos. Los medios de comunicaci6n masivos -
penetran en las casas, sujetan durante largas horas a las persa-

nas frente a un aparato, transmiten no s61o mensajes verbales, s~ 

no también imágenes de acciones, conductas, objetos. 

La cultura de masas, en contraposición a otras culturas, no se n~ 

tre de la interacci6n, del contacto entre los hombres, sino que -
se surge a través de una novedosa forma; la imposici6n. "Cultura 

impuesta: ni las decisiones ni los elementos culturales puestos -

en juego son del grupo social; los resultados, sin embargo, entran 
a formar parte de la cultura total del propio grupo" (J6 }. La cu!_ 

tura de masas implica un cambio cualitativo en la forr.'la de crea-

ci6n de productos culturales, ya no son producto de la interacci6n 

directa de grupos humanos. Una de sus características principa-
les es su poder de difusi6n -veloz y ~asiva- en contraste can las 

.anteriores formas lentas y en general limitadas de difusión. Es 

justamente el asombroso poder de difusi6n el que otorga la facul
tad de crear formas culturales dominantes a grupos pequeños de e~ 

pecialistas. 

(36) Molfo Colanbres, ob. cit., p.81. 
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Los productos culturales as! fabricados, experimentan un cambio -

notable en su contenido y en su carácter ideol6gico. Y si bien -
el aspecto técnico de los medios de comunicaci6n masiva afecta -

la calidad de los productos culturales, su contenido y signo idc~ 

16gico no dependen fundamentalmente de la existencia de esos me-

dios sino de la forma en que son usados, del hecho de que es tos 
medios sean manejados por minor!as que controlan el poder y la -
econom!a; por eso reviste tanta importancia el problema de quién 

dispone de estos medios técnicos y qut! valores se propongan. 

Por primera vez, los productos culturales pueden ser producidos -

en forma masiva por minor!as que disponen de vastos aparatos tec

nológicos y que toman decisiones en cuanto al contenido, calidad 
y direcci6n de sus productos, en función de sus intereses y de 

los de sus mandantes. La cultura de masas viene de arriba hacia 

abajo, es fabricada y diseñada de acuerdo a necesidades propias y, 
ante todo, su difusión est~ en poder de la clase dominante. 

Los grupos sociales que se apropian de los valores de la. cultura 
de masas, no tienen poder de decisi6n sobre sus propios elemen-

tos culturales, no son capaces de producirlos de acuerdo a las n~ 

cesidades propias¡ todo está fabricado de antemano, el código de 
valores culturales ~ # se diseña a partir de modelos extraños a la 

actividad de los grupos. La inventiva, la innovaci6n, la creati

vidad cultural estful por completo ausentes. La naturaleza de la 

sociedad capitalista, acentuada por la industrialización, implica 
un proceso creciente de imposición cultural en relaci6n con el 

mundo subalterno, al que se quiere ver convertido en consumidor -
de cultura y no en creador de ella. y aquí radica la clave de 

cómo la cultura de masas intenta que el individuo se inserte "na

turalmente" al orden social. As! la cultura de masas se consume, 

no se crea; cual rnercancf.a, s6lo sirve para utilizarse temporal-
mente y después desecharse. 
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• ••• El capitalismo trata de compensar su incapacidad de conservar 
y desarrollar la cultura en el nivel ·individual con poderosos me
dios t~cnicos y organizativos de su producci6n y difusión. La -

ausencia del principio individual se compensa con la m!xima indu~ 

trializacidn de la actividad cultural, con la creación de la tdc

nica más perfecta de reproducción·., edici6n y transmisic5n de la 

producci6n cultural, orientada a la demanda masiva de consumo. En 
correspondencia, la propia cultura deja de verse aquí como expre

sión del.•desarrollo espiritual del individuo, de la saturaci6n -

creadora y la comprensi6n del sentido de su vida, de su familiar~ 

zaci6n personal con los procesos de importancia universal. Es t2_ 
mada cada vez m.1.s como un juego de clisés espirituales mecánica-

mente fabricados, que sirven al individuo de un medio externo au
xiliar para su adaptaci6n a una situación existente" <37>. 

Al capitalismo le satisface completamente la cultura convertida -

en simple formalismo, en signo que oriente y reglamente al :Lndiv!_ 

duo en los l!mites de su conducta social 11predcstinada•. 

"La cultura es interpretada solamente como medio instrumental de 

inclusiOn del individuo en la relaci6n social, como condici6n ex
terna y formal indispensable para su 'socializaci6n 1

, de su acom2_ 

daci6n a las exigencias del medio social y a las estructuras téc
nico-organizati vo.s" (J 6 ). As!, la cultura deja de concebirse como 

un fin en si mismo y se convierte en un medio para el logro de d~ 

terif!-inado prop6sito. 

La cultura de masas cobra vida, entra en todos los hogares y a -

todos los grupos sociales, a través de los medios de comunicaci6n; 

mientras que la cultura de masas es el contenido final, los medios 
de comunicaci6n son el instrumento de que hace uso la clase diri

gente para difundir su visi6n de la realidad. 

(37) V. M3zh0iev, la o.1ltura y la historia, p. 16 

(38) Id, p. 17. 
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Los medios de comunicaci6n masiva difunden hábitos, costumbres, 

mercancías, opiniones, canciones y modelos da identificación, 

c6digos culturales e ideológicos en consonancia con los requcri-

micntos sociales planteados por la minoría dominante. 

De all! que los medios de comunicaci6n sean vistos como agentes -

que posibilitan la inserción del individuo al orden social esta-

blecido. 

3.1 SOCIALIZACION 

"Los procesos de institucionalizaci6n y las instituciones sociales 

que originan, se constituyen como mecanismos de control ejercido, 

desde el orden social, sobre sus participantes. 

"Siempre que se dice que un área de relaciones sociales fue inst!_ 

tucionalizada o est& siendo institucionalizada, eso significa que 

a ella le están fijando sus modos y Límites de existencia social, 

al mismo tiempo en que se determinan también los modos y los l!m!_ 

tes de las acciones sociales vinculadas a ellas. Cuando se dice 
que un orden social está establecido, eso significa que estable-

ció en sus instituciones mecanismos que regulan los co~portamien

tos de personas y grupos que lo pueden alcanzar, para mantenerla, 

para reforzarla o para modificarla"C39 >. La vida en sociedad se 

desarrolla en torno de las instituciones existentns que abarcan -

toda la gama de actividades y procesos que tienen lugar en el qu~ 

hacer social: ya sea en el plano econ6mico, político, social o 

cultural, el acontecer individual o colectivo está demarcado de -

acuerdo a los limites establecidos por cada instituci6n. Y en la 

medida en que cada institución cumpla con la función encomendada, 

que alcance eficacia y solidez en las tareas que atañen a su des~ 

rrollo, marcará el rumbo de su posterior institucionalización. 

(39) Julio Barrerio, "Sociedad y o:::ncx:imicnto social: ideología y CXX1.0Cim!ento 
popular", pp. 101-102. 
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Toda sociedad establece en una serie de instituciones las reglas 

del juego del acontecer social, las cuales debe acatar el indivi

duo para alcanzar una relaci6n social "normal" y adecuada1 es de
cir, las instituciones sociales son las encargadas de normar el -

funcionamiento de toda actividad que tiene lugar en la vida so- -

cial. 

El hombre a lo largo de la vida está sometido a un proceso de ac2_ 

placi6n, adaptación, a las reglas vigentes en la sociedad; desde 

la niñez empiezan a funcionar los mecanismos tendientes a "educar", 

a "socializar", a los individuos. Los valores, actitudes 11ejern-

plares" que debe aprender el sujeto, para ponerlos en prtictica en 
el quehacer social, se convierten en una constante durante toda -

su vida social; ya que la participaci6n en sociedad implica, de -
una u otra manora, la necesaria observancia del c6digo diseñado -

para el aceptable funcionamiento social. Convertir a los hombres 
en miembros activos de la sociedad es la función de las institu-
ciones socializadoras. Este aprendizaje dura toda la vida e in-

tervienen muchos factores para alcanzar la plena realización; el 
proceso incluye tanto el aprendizaje directo como el indirecto o 
inmediato, as1 como la interiorización de actividades, valores y 

sentimientos • 

La socialización, desde la perspectiva del discurso cstructural

funcionalista, consiste en l.a transmisi6n y rcproducci6n de l.os -
valores vigentes en la sociedad; con la socialización, se moldea 

al ser "asocial" que somos naturalmente para conformar otro nuevo, 

social y moral. La introyecci6n de normas, valores, actitudes 

presentes en el accionar social son una constante a lo largo del 
desarrollo del ser humano como sujeto perteneciente a una socie-

dad; el pertenecer a una sociedad implica la adecuación de las 

acciones individuales a la normatividad que rige el quehacer so-
cial. con la socializaci6n se prepara a los sujetos mediante la 
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internalizaci6n de normas, valores, imágenes, conceptos, activid~ 

des, pautas de comportamiento, etc, para el desempeño de 11 roles" 

a los que la "sociedad" los destina: en resumen, adapt~ndolos a 

la particular formación social en la que han de vivir. La funci6n 

de socializa.ci6n puede ser interpretada como el desarrollo en los 
individuos de las lealtades y capacidades que son prerequisitos -

esenciales para el futuro cumplimiento de su "rol". Las lealta-

des pueden, a su· vez, ser divididas en dos componentes: lealtades 

hacia la implamentaci6n de los valores de la sociedad y lealtades 

hacia la irnplcmentaci6n en el cumplimiento de un "rol" específico 

dentro de la estructura de la sociedad. El ser humano se va mol

deando de acuerdo con las necesidades objetivas del contexto. E!_ 

tas necesidades objetivas se estructuran en un c6digo cultural de 

normas, val.ores y conocimientos que son comunicados por el grupo 

generacional. como conservaci6n de la cultura heredada del pasado. 

A través de la socializaci6n cada grupo generacional asegura su -

supervivencia y continuidad, transmitiendo los contenidos de su 

cultura. 

"La persona individual es un ser social: desde su nacimiento en

tra en contacto con diversas instituciones socializadoras que ti~ 
nen, entre sus principales funciones, la creaci6n y circulaci6n -

de significados, con el fin de introyectarlos en los sujetos so

ciales. La fanilia, la escuela, la iglesia y los medios de comu 

nicaci6n contribuyen a la internalizaci6n en el individuo de una 
serie de estructuras de sentido que circulan en la sociedad y que 

muestran cierto grado de correspondencia con el mismo sistema que 
las gener6" C40l. 

Mediante la socializaci6n, efectivamente, se asegura la continui

dad de las tradiciones y valores del devenir social, pero "decir 

que toda sociedad requiere alguna forma (socializaci6n) es como -

(40) Mara?des Charles C., "r.a eso.lela y los rredios de educación social: la 
relatividad del proceso hegcm6nioo", p. 46. 
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decir que teda sociedad necesita producir bienes para sobrevivir 
(o aprovisionarse de ellos, pero entonces esto no es posible po=:, 
que alguna otra sociedad produce) • Puede ser un punto de partida 

-no de llegada- para el an4lisis: por s!, no caracteriza ningOn -
proceso específico. As!, como la producción siempre se realiza -
segO.n modos de producci6n determinados -servil., capitalista, etc.

que suponen relaciones sociales de producci6n concretas, también 

la (socialización) se procesa en contextos históricos específicos, 
l.os que le otorgan su significado, características y funciones 

también espec!ficas. 

"Si una función general de la socialización ( ••• ) es contribuir a 

1a reproducci6n t •continuidad') de una sociedad, esa funci6n ad-
quiere connotaciones y significados particulares, si se trata, 
por ejemplo, de una sociedad sin clases o de una sociedad en que 
la existencia de clases supone un proceso de explotación de una -
clase por otra, y en que la reproducci6n de la sociedad es tam- -
bién, necesariamente la reproducci6n.de la explotaci6n"<41>. As!, 
la socialización es una socializaci6n para la renovación del sis
tema vigente, sistema de explotaci6n. La so~ialización por si 
misma no es criticable, sino los valores que se inculcan, la vi
si6n de la realidad que va asociada a las normas que dan sentido 
a la socializaci6n es el punto de cuestionamiento. La socializa

ción no es un proceso de acción neutral, efectuada con el objeti
vo de alcanzar o armonizar intereses comunes; al contrario, debe 
estar remitida al contexto específico, particular, de las condi-
ciones sociales que imperan en determinado periodo histórico, - -
pues los procesos siempre se operan en situaciones históricas s~ 

cialcs definidas,. las que les otorgan: en todos los casos, sus e~ 

racter!sticas singulares. 

(41) Tanás Vascx:ni, "Aportes para una teor!a de la educacifn", pp. 307-308. 
(subrayado del autor) 
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El proceso de socialización implica, de acuerdo a las carScter!st~ 

cas presentes en la sociedad capitalista, la inculaci6n de los va

lores sociales que expresan el sentido y la garantía para llevar a 

cabo el dominio social¡ en torno de los valores que se proclaman -

como universales y v§lidos para el desempeño social de manera nat~ 

ral y tranquila, subsiste el fin preciso de integrar, adaptar, a -

los individuos de acuerdo a un proyecto social determinado. As! -

pues, la socializaci6n no es más que la homogcnizaci6n social de -

la poblaci6n, ya que se introyectan una serie de normas y c6digos 

que tratan de adecuar al individuo al entorno social: esta forma -
de tratar a todos por igual y ofrecerles una misma visión de la -

realidad, implica emparentar a los sujetos sociales y eliminar fo~ 

malmente aquellas diferencias existentes. 

Entre las instituciones encargadas de socializar al individuo -y · . 
m:ls concretamente a los niños - de adaptarlo a las circunstancias 

y normas que controlan la actividad social, se encuentra a los m~ 

dios de comunicación masiva. 

"Bajo la m~scara del entretenimiento y la información, (los medios 

masivos de comunicaci6n) forman nuestros gustos y valores, nos 

muestran la existencia de formas de vida y de maneras ideales de 

de ver el mundo y de actuar en el, así como prototipos de hombres 

a imitar y formas de solucionar los problemas. Todo lo anterior, 

* Entre los ni.íos, la primera instituciOO socializadora encargada da introyec- -
tarles valores en la fanilia; en ésta, el niño aprencle los prirrezos pasos - -
que le pemrl.tir:ID CJJnVertirse en miembro activo de la sociedad; el res¡:eto y -
obediencia a los mayores, el adecuarse a ciertos horarios para la realizaciOO 
de actividades diversas (caner, jugar, doonir), la adqUisici6n de hábitos para 
o:rrer o o:municarse correctcmmte y, sobre todo, la inculcaci6n cx:nst.ante da -
ideas, irensajes, acti t:udes, que debe adcptar y pcner en práctica para su i.nSer 
ci!Sn al :lmbito social, Ia siguiente instituci6n qoo tiene =ro funci6n socia= 
lizar a los nifos es la escuela; ~ el infante recite las priITcros manifes~ 
ciooes de 17ducaci6n formal y se intensifica la introyecci6n de valores y nomas. 
Jlparejada a la eso.icla, los nedios masivos de o::rnunicaci6n tani:>ién le prqx>r
ciooan a los niños ccnceptos y pautas de carportamiento, as! cx:m:J una visi61 -
de la realidad, que más tarde c:onfonnarán su personalidad y la actitud que asu 
man ante los procesos sociales. -
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construido desde la perspectiva del poder1 no hay diálogo ni plur~ 
lidad: se nos presenta un solo discurso y una sola visión del mun

do¡ las excepciones son escasas" <42 >. El saber cotidiano que los 

niños adquieren en el transcurso de su actividad en sociedad está 

determinado, en parte, por la gran capacidad de difusión y acepta

ción a la televisión, radio y medios escritos¡ los medios de corn~ 

nicaci6n masiva conforman una parte importante del saber cotidiano 

que llegan al. grado de uniformar los criterios de cuestiones dive!:_ 

sas que tienen lugar en la vida social. Esto significa que al de~ 

pajar a los medios masivos de comunicación de su aparente aspecto 

neutral y de simple agente de diversión, encontramos a un poderoso 

medio que tiende a homogenizar la visión de la realidad y a forme~ 

tar ciertos valores que responden a intereses de una clase social 

en particular y con fines precisos. 

La televis16n, cinc, radio y medios escritos internalizan aspira-

ciones, normas y motivaciones culturales que se dirigen a una mis

ma tendencia, lo cual representa la homogenizaci6n social. Todo -

esto visto en conjunto contribuye a la aceptaci6n del orden, a pr~ 

porcionar los valores que redunden en la legitimación de todo el -

ordenamiento social. 

LO que hemos afirmado con anterioridad encuentra su fundamento a 

través de las imágenes que proporcionan cada uno de los medios de 

comunicaci6n, pues es caracter!stico en dichos medios promover 

ciertas conductas y valores que fundamenten el status quo. Ejem-

ple de esto E1S el individualismo que pregonan, el elitismo y/o ra

cismo en donde pocos y con ciertas caracter!sticas físicas sobres~ 

len por encima de los muchos1 el autoritarismo y la obediencia 

las decisiones que toman los que "saben" y, ante todo, la resigna

ci6n y la tolerancia deben ser cualidades de los individuos que s~ 

(42) Z.k?rcedes 01.arles c. , "Ia televisifu: usos y prepuestas educativas", p. 5. 
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fren carencias, y no es justificable tratar de alterar el orden -

"natural" de las cosas. Los medios de comunicación con los pro-

gramas y contenidos que difunden dejan entrever cuales son las -
normas sociales que encarnan el devenir social; las imágenes que 

nos presentan los medios de comunicaci6n responden a una misma -

causa: moldear al individuo de acuerdo a los valores que dan sus
tento al orden e:ocial. El conglomerado de imágenes que difunden 

visto as!, de manera aislada y como simples trozos desvinc;:ulados, 
no pueden f;ignificar nada: sin embargo, si los analizamos en con
junto, como un sistema de imágenes y con una connotación social -

entonces la cosa cambia radicalmente. De la aparente neutralidad 

y simpleza con que los medios de comunicación presentan la reali
dad, tras el cándido objetivo de entretener e informar a los ind:!:_ 

viduos, se develan causas distintas. No es gratuito, ni casual, 

fomentar esta visión de la. realidad con base en dichas imágenes. 

Las diferencias de clase, la riqueza, la autoridad, que detentan 
los pocos y la pobreza, miseria, torpeza y sumisión propios de -

la muchedwnbre son características "norr.iales", "naturales", del -

acontecer social. As! en los niños estas imágenes se van quedan
do grabadas y configuran poco a poco su marco de vivencias y su 

forma de concebir la realidad. 

Los medios de comunicaci6n condicionan, en cierta medida, las ex

periencias y acciones de los sujetos, y además tienden a estable

cer nuestros modelos de realidad social. Incluso la veracidad de 
cualquier suceso está en función de la transmisión o del trata- -

miento que tenga en estos medios. Veamos lo que dice Mills al 
respecto: "Muy poco de lo que creemos que conocemos de las reali

dades sociales del mundo lo hemos hallado de primera mano. La m!_ 
yor!a de las 'imágenes en nuestras mentes' las hemos obtenido de 

estofi medios, aun hasta el punto de que a menudo no creemos real

mente lo que tenemos ante nosotros mientras no lo leamos en el -
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peri6díco o lo escuchemos en la radio ( ••• ) Por lo tanto, incl!!_ 

so si el individuo tiene la experiencia directa y personal de los 

acontecimientos, ésta no es realmente directa y primaria, sino 

que est~ organizada en estereotipos ( ••• ) Estas creencias y 

sentimientos m~s profundos constituyen una suerte de lente a tra

vés de la cual los hombres cobran experiencia de sus mundos; 
ellos condicionan fuertemente la aceptaci6n o el rechazo de opi-

niones específicas y establecen la orientaci6n de los hombres 

hacia las autoridades prevalecientes"<43> 

Cuando un tema se aborda con insistencia y termina por convertir

se en noticia del "dominio p\'lblico", significa que prensa, radio 
y televisi6n, con sus comantarios acerca de esa noticia, influye
ron a tal grado entre la población que dieron origen a que dicho 

tema sea de la "opini6n pO.blica 11
; esto es, cada uno de los m~ 

dios de comunicaci6n, de acuerdo a su intensidad y característi-

cas, hacen posible que los individuos, primero, tengan conocimie~ 

to y, después, puedan opinar de acuerdo a determinada posición, -
con respecto a algan suceso. Ho es extraño encontrarse con pers~ 

nas que al comentar la noticia del momento lo haga con base en 

los criterios empleados por el locutor o periodista, segdn sea el 
medio de referencia, así terminan por hacer propias las ideas que 

corresponden a otros. 

Los niños se convierten en miembros activos de la sociedad, se 
socializan a trav~s de los medios masivos de comunicaci6n. 

Oesde esta perspectiva se justifica la afirmaci6n de que "la ( ••. ) 
cultura de rn~sas es, en el fondo, el epifen6meno de algo que está 

debajo; est~ ligada, no solamente al advenimiento de los medios -

electr6nicos de masa, sino tambi6n a cualquier necesidad funcio-
nal del sistema capitalista ( .... ). Es la necesidad de dar inter-

(43) l'lright Mills, l'odér, p:>Utica, puel>lo, p. 53. 
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pretaciones dal mundo a las ( ••• ) el.ases dominadas, dar moldes 

de comportamiento, valores, estilos de vida que armonizan con las 

exigencias del ( ••. ) tipo de dominaci6n" <44 > 

3. 2 ENAJENACION 

11 cualidad" ligada de manera especial a los medios de cornunicaci6n 

y con mayor énfasis a la tel.evisi6n, es el fenómeno conocido corno 

enajenación; los medios de comunicaci6n son enajenantes., tal es 

la opinión de aquel.las personas que tratan de desacreditar el qu~ 
hacer que atañe a dichos medios. Sin embargo, a fuerza de tanto 

repetir, se ha vuelto una frase tril.lada, fuera de todo contexto 

y con clara pose "intelectual.ista". 

Colocar este marbete a los medios de comunícaci6n, lejos de tor-

nar explícita una situación, ha propiciado serias confusiones; 

primero porque cada persona le confíere un significado distinto y 

segundo debido a la caracterizac16n dada¡ esto es, hay la creencia 

de que la simple mención del t~rmino es por s! misma suficiente -

para banali.zar el uso de cualquier medio masivo. Pero en vez de 

ser una categoría Qtil para entender el funcionamiento de tales -

medios y sus posibles efectos entre los receptores del mensaje, -

su empleo ha degenerado al grado de convertirse en un t6rmino P!_ 

yorativo. 

A partir de la reflexión anterior, trataremos de proporcionar los 

(44} Illiqi del Grosso t:Estreri, "re la C\tltura ¡x::pular a la cultura de masas", 
p. 186. 
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elementos te6r;cos indispensables para contemplar el fcn6f!leno de 

la enajenaci6n y su rel.:ición con los mcc"!ios masivos de comunica

ci6n. 

* El cx::tloopto ch cnajenaci6n pertenece a una problcm5.tica vasta y ccrtpleja, que 
poaee una larga historia. Ia preocupaci6n por esta problarnática -en fonnas 

qoo van desde la Bi.blii:l hasta las cbras literarias, los tratados de C!erecho, -
eccnanr:a y filosof.1'.a- refleja tendencias d>jativas del desarrollo social; ó:?s-
00 la eJl.Clá.Vi"tüd hasta la etapa de transici6n del capitalisrrc al socialisro. 
las influencias intelectuales, qoo revelan una continuidad notable a lo largo 
de las transformaciones de las estructuras sociales, aCquiero:n su significado 
real s6lo en este cuadro cbjetivo de desarrollo. Si se CUlSideran de este rro
do, lcjoo ce agotarse en tma simple curiosidad hist6rica, nunca se sul.>rayará -
bastante su inportancia, precisarcente po~ indic..:m tanto el profundo arraigo 
de ciertas problan1iticas caro la relativa autcncrn!a de las fo!Jll.aS de pensante!!_. 
to en que se reflejan. 

Para Hegel la cnajenaci6n es una cosa oocxmaria, eterna, que sa st.;>era furica-
rrente por nedio de la filosofía, en el pensar:rl.ento; no limita el desarrollo hu 
mano, ni tartpoco arrenaza las actividades hlmlilnas. En cambio, sostiene que 14 
enajenaci6n representa un ccncepto positivo, progreso que enriqueoo, objetiva
c:f.6n que es realizaci.6n. Lejos dc obstaculizar o indicar decadencia de las ac 
tividadcs tu.mianas, la enajenaciOO es necesaria en la conquista de lo sublirre. -
El hcnbre se reo::inoo:?, se objetiviza a trav6s de la enajenación. 

Por la enajenaci6n el esp:!rib.l se manifiesta, sale ftEra ele sr., se hace natura 
leza, historia, instituci6n, deredlo, noral, nrte, religión, filosofía. Eh 1-iF 
gel la enajenaci6n representa una interpretaciOO positiva, ~timista; el c:x:n-= 
oopto de enajenaci6n se us6, respecto a los ferórcnos socioeoon6n:loos y politi 
ces, en un sentido absolut.arrente positivo, en tanto so insisUa en el deseo 00 
enajenar la tierra, el poder pol!tioo, etc., o scbre al aspecto positivo que -
tiene la "ganancia por enajenación", sobro la justicia de obtener intereses -
sin enajenar el capital, sOOro la venta cbl trilhajo personal, sobre la reifica 
c.i6n de la prq>ia persai.<:i y as!. sucesivartP..ntc. -

M'.lnc interpreta de distinta manera el fenrncno de la enajenaci6n, rcr.pe o:n la 
visiOO i<Ealista de legel. Ccnsidera que es en la práctica &:nc.1e se supera la 
enajenación, no en el espíritu o pensamiento, y a~ la ubica en tienpos p~ 
cisos, es algo hist6rioo y no etemo. La enajenaci6n es lll1 concepto emincnte
rrente hist6r1co. Si un h::::ciJre está enajenado, debo estar enajenado de algo, -
cano resultado de ciertas causas -la accH5n rec!.9roca de sucesos y ciro.mstan
cias en relación al hctnbro o::rro sujeto de esta enajenaci6n- que se nanifiestan 
en un contexto hist6rico. D:?l misrro rrodo, la superaci6n de la enajenacifu es 
un ooncepto esenctabrente hist6rico CJlX? o:msidera el éxito final de un proooso 
que o:mduce a una situación de hech:> cual.itativaoonte diferente. La enajena
ci& existe debido a las caracter!'sticas pro:,>ias en que se desenvuelven las ~ 
laciones capitalistas de prcxlucci6n. la enajeru:tci6n, para Marx y también para 
nuestra perspectiva que asuminos, es una situaci6n en la que el harbro se ha -
penlidoJ significa eJ..trafürniento o pérdida de la actividad humana cx:nsciente. 
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•El concepto de enajenaci6n en Marx presenta cuatro aspectos 

principales, que son los siguientes: 

a) El hombre est~ enajenado de la naturaleza 

b) está enajenado de si mismo (de su propia actividad) 

e) de su •ser genérico• (de su ser en cuanto miembro del 

género humano) 

d) el hombre está enajenado del hombre (de los otros hom- -
bres) • <45 > 

Desarrollemos estas cuatro características. 

a) Cuando se afirma que el hombre est~ enajenado de la naturaleza 

significa que el mundo se presenta extraño, hostil, aj~no al hol!'.

bre1 ni el obrero ni el capitalista son libres, ambos se encuen-

tran enajenados. Mientras el obrero no es dueño de su trabajo, -

el capitalista n·o·t.ien:?contacto directo con la naturaleza. El obj!_ 

to domina al sujeto; el objeto se convierte en W\ poder extraño -

al sujeto y le domina. Se .. opera as! la inversión entre sujeto y 

objeto. " ••• El objeto que e 1 trabajo produce, su producto, se en

frenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del 

productor. El producto del trabajo es el trabajo que se ha fija

do en un objeto, que se ha hecho cosar el producto de .la objetiv! 

vac16n. Esta realización del trabajo aparece en~ el estadio de -

la econornta polttica como desrcalizaci6n del. trabajador, 1a obje

tivaciOn como pérdida del objeto y su servidumbre a él, la apro-

piaci6n como extrañamiento, como enajenaci6n" <4G>. La forma pri

maria de la enajenación es la enajenaci6n del producto del traba

jo con respecto al productorr esto es, la conversi6n de ese pro-

dueto en un ente hostil, independiente, que se coloca frente al -

productor como un poder antag6nico cuya fuerza crece en raz6n di

rcctarrente proporcional al empobrecimiento del productor. Es un 
proceso de enajenación en dos sen ti dos: por una parte, se trata -

(45) István t-eszárts, Ia teor!a de la enajcnaci(n ern Marx, p. 14 (silirayado -
001 autor) 

(46) M:irx, Hanuscritos eo::n6m.i.o:a y filosóficns cb 1844, p. 69 (subrayado cbl 
autor) 
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deldominio del objeto sobre el sujeto, de lo inerte sobre lo 
vivor por otra, se trata del dominio de la creatura sobre e1 ere!. 
dor, del producto sobre el productor.. El trabajo enajenado, la -
relaci6n del trabajador con los objetos de la naturaleza, con el 

producto de su trabajo, la "enejenaci6n de la cosa•, es el primer 

aspecto del fendmeno de la cnajcnaci6n. 

b) El hombre está enajenado de s1 mismo, de su propia actividad. 

La pesadez, la monotonía, son cualidades inherentes del proceso -
productivo en que se desarrolla la actividad laboral. La enajen!_ 

ci6n consiste en que el trabajo le es extemo al trabajador: no -
pertene.ce a su ser1 por tanto, el trabajador, en su trabajo, no 
se siente bien, no se afirma ni desarrolla su libre energía f!si

co-espiri tual: se siente mal, se niega, arruina su cuerpo y su -
esp!ritu. El trabajador sólo se siente en s! fuera del trabajo, 

dentro de éste, se siente fuera de s!. Fuera del trabajo recobra 
su personalidad, dentro del trabajo la pierde. su trabajo no es 

voluntario, es trabajo forzado1 su trabajo no representa la sati~ 
facción de Una necesidad propia, es sólo un medio para satisfacer 

necesidades extrañas a él. Su trabajo no es algo propio, suyo, -

no.le pertenece; es propiedad de otro. El trabajador no se pert!_ 

nece a s! mismo, pertenece a otro. El trabajo ya no es un medio 
de autoexpresiOn para nadie que vende su tiempo de trabajo. El -

trabajo no es m.1s que un rtedio de alcanzar un objetivo determina

do, y este objetivo es ganar dinero, tener algtln ingreso para P2 
der comprar los bienes de consumo necesarios para satisfacer sus 

necesidades • 

e) El hombre está enajenado de su ser genérico. Las dos an terio

res características de la enajenaci6n están ligadas con la actiV!_ 
dad económica, son referencia directa del trabajo enajenado, pero 

Marx no se detiene a considerar la enajenaci6n como un aspecto ffi!. 
ramente econ6mico, sino que extiende la enajenaci6n a una esfera 
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mucho más amplia, que implica a toda la sociedad, a las activida

des humanas en su conjunto. 

Es aqu! donde ubicamos la re laci6n de la cultura de masas con la 

enajenación; cómo los medios masivos de comunicación pueden gene
rar conc'.i.uctas enajenantes que acarreen un sinnt'imero de consecuen

cias negativas en el. desarrollo humano, pues el extrañamiento no 

es sólo con el trabajo, sino que comprende también el. desconocí-

miento total del homl>re ~ismo, óe sus cualidades y potencialida-

des y, por ande, existe un alejamiento con sus scrrcjantes. 

El ser humano no s6lo se enfrenta a relaciones econ6micas enaje-

nantes, en que el objeto, mercancía, domina al sujeto, sino que 

también las relaciones humanas est¿in marcadas por la misma condi

ción; a tal grado que el sujeto .1e concede m§.s importancia a las 

mercancías que al hombre mismo. La existencia del hombre conte!!!_ 

poráneo está moldeada en gran parte por el auge y la influencia -

dominante de las mercancías. El dominio de la t00rcancía ha llev!!. 

do al hombre a sentirse sieropre como vendedor o conprador poten-

cial, y el poseer se ha transformado en nuestro nexo más fuerte -

con el mundo. La persona que se enfrenta al mundo con espíritu -

adquisitivo, con la unilateralidad que emana del enfoque del valor 

de cambio, verá que los objetos tienden a retroceder, impidiéndo

le la posesión verdadera. Los objetos terminan por convertirse -

en protagonistas de las relaciones sociales. Los productores y 

vendedores de mercancías, a pesar de establecer contactos con nu

merosos individuos y satisfacer sus requ.isitos, no tienenreales -

vinculaciones humanas con ellos. Están preocupados exclusivamen

te por el equivalente de la mercanc!.a que ellos proveen. El valor, 

* Es notorio ccvprc:bar ccr.o, por tesgracia, existe ma tendencia a transfornar 
las relac:;i.aw:?s entre sei:es humanoo en relaci.c:nes entre cbjctos. la rrercantiJ.!. 
zaci~, el reino 00 las rrercanc!.as termina por dominar oonpletancnte tcdo tipo 
de relacic:nes sccial.es 1 la gente enpl.eada en un oficio tiencC a ver a sus cc:o
~res Onicanente comJ clientes o a tra~s 00- las lentes Ch cualesquiera rala 
ciooes eo:ntlnicas qw tengan cm ellos. El fetichisrro y la cosificaci~ ce = 
las relacia1cs hurranas es una notma natural dado la existencia ~ este tipo fu 
ccndicit:n:!s sociales. Así el hatbre se recx:nooo y;:or las nercanc!as ~ tiene, 
CJl.E posee, o por las nercanc!as qoo pro:iu:e. 
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m~rito e importancia de tu necesidad por rn! artículo es s6lo el -

valor del artículo que td puedes ofrecer a cambio del m!o. Tu n~ 

cesidad y la porción de propiedad que me dar~s son as! sinónimos 

y de igual valor para m!. Como una mera persona sin bienes tu ~ 

manda seguirá siendo una aspiraci6n insatisfecha para ti, y un C!. 
pricho sin base para m!. Tu oferta s61o tiene significado o re-

sultaclo en cuanto tenga significado o resultado para m!. De este 
modo, como ser humano, t'll no tienes ninguna relaci6n con mi obje

to ya que yo mismo no tengo ninglllla relaci6n humana con él. 

En este punto la noci6n de la enajenación se extiende de un fen6-

mcno purancnte econ6mico a uno social más amplio. El primer pue!!. 

te a esta aplicación más amplia es el concepto de la enajenaci6n 
del consumidor. Una de las caractcr1sticas cardinales de la so-
ciedad capitalista es su contradicción ilitrínseca en lo relativo 

a las necesidades humanas. Por una parte, cada empresario capit~ 
lista intenta limitar las necesidades humanas de sus asalariados 

tanto como sea posible, pagando salarios tan bajos como sea posi

ble. Por otro lado, cada capitalista ve en la fuerza de trabajo 
al servicio de todos los demás capitalistas, no a asalariados, s!_ 

no a conswnidores en potencia. Por lo tanto desearía extender -
hasta el 11mite la capacidad de consumo de estos otros asalaria-

dos, porque de lo contrario no puede aumentar la producci6n y ve~ 

der lo que producen sus propios obreros. De esta forma, el capi
talismo tiene una tendencia a ampliar constantemente las necesid,!. 

des de la gente. 

Hasta cierto punto, esta expresión puede cubrir necesidades huma

nas genuinas cor.Lo las necesidades eleuentales de alimentar, alo-

jar y vestir a todo el mundo de manera más o menos decente. No -
obstante, en sus esfuerzos por comercializar todas las cosas y 
vender tantas frusler1as como sea posible, el capitalismo va muy 
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r4pidamentc más allá de cualquier necesidad humana racial y empi~ 

za a incitar y estimular necesidades artificiales de forma siste

mática y a gran escala. 

El vendedor de mercancías que considera las necesidades humanas -
corno un medio para lograr sus fines, con frecuencia no estará. sa

tisfecho con abastecer las demandas existentes. Para aumentarlas 
y para suscitar nuevas demandas usará. recursos hábiles, aunque no 

siempre escrupul.osos. 

As! pues, este tipo de enajenación no es ya puramente econ6mico, 
sino que ha adquirido una naturaleza social. ¿cuál es la mntiva

ci6n de Wl sistema para extender constantemente los necesidades -

más allá de los límites de lo racional? Es la de crear, a prop6-
sito y deliberadamente, insatisfacciones permanente~ y prostitui

das en los seres humanos. El capitalismo dejaría de existir si -
la gente estuviera plena y sanamente satisfecha. El sistema tie

ne que provocar una insatisfacción continua artificial en los s~ 

res humanos porque sin esta insatisfacción no puede incrementarse 

la venta de nuevas baratijas cada vez más alejadas de las necesi

dades humanas genuinas. 

As! se convierte lo más clenental, las necesidades humanas, en 

algo extraño avecindado en la mente de los hombres. Se aleja en 

él como ideología, por lo cual es explicable que el consumidor e~ 
cuentre siempre una justificación para sus nuevas necesidades, 
por más absurdas que éstas seanr ignora que han sido infiltradas 

paulatinamente pero continuamente. Esta tendencia hacia el mundo 
de las mercancías encuentra un aliado importante en la cultura de 

masas, ya que gran parte de los mensajes y valores ó.ifundidos en 
prensa, radio, televisión, cine, revistas, consideran a los obje

tos como portadores de reconocimiento y prestigio. El triunfo -
está asciciado a la posesión de rne.rcanc1as. Además, el hombre, al 
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encontrar más 1dentificaci6n en las mercancías que en st mismo, 

termina por negarse; no le interesa la autoafirmaci6n de su ser, -

el descubrimiento de todo el raudal de sentimientos que es capaz -

de generar, n.i tan:poco la superacidn personal entendida como un 
constante hallazgo de conocimientos. En suma, al ser hur.iano le e~ 

tá vedado encontrar algtln tipo de satisfacci6n en aquello que no -

sea nercanc!.a. La infelicidad del hombre está. determinada por la 

escasa posesi6n de mercancías; a mayor cantidad de mercancías ma-
yor es el regocijo que invade al individuo. 

d) Por ttltimo, tenernos que el hombre está enajenado del hombre. 

(de los otros hombres) Consecuencia directa de las tres determin!_ 

cienes anteriores, es la enajenaci6n del hombre respecto del hom-

bre. Si el producto del trabajo se enajena o separa del productor, 
es porque ese producto pertenece a otro; si su actividad producti

va misma está enajenada, es porque es trabajo para otro; y si el -
hombre está enajenado de su ser genérico, es porque está enajenado 

con respecto a otro hombre. Las tres determinaciones anteriores -
suponen e implican as! un cuarto punto de vista que los resume. 

"Una consecuencia inmediata del hecho de estar enajenado el hombre 
del producto de su trabajo, de su actividad vital, de su ser gené

rico, es la enajenaci6n del hombre respecto del hombre. Si el ho!!!_ 

bre se enfrenta consigo mismo, se enfrenta también al otro. Lo 

que es v.1.lido respecto de la relaci6n del hombre con su trabajo, -
con el producto de su trabajo y consigo mismo vale tarnbi~n para la 

relaci6n del hornDrc con el otro y con el trabajo y el prot'!ucto del 
trabajo del otro". <47> Esto indica claramente que no s6lo el tra

bajo sino toda la actividad humana se va poco a poco enajenando y 

volviendo parte de una segunda naturaleza que se sustrae del domi

nio humano. se presenta la enajenaci6n del hombre mismo, que deja 
de ser un fin para convertirse en un medio de 1 mecanismo ~neral -

de la producci6n; la sustituc16n de las relaciones entre los hom--

(47) Id., p. 77 
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bres por las relaciones entre las cosas. 

Vivimos en una sociedad basada en la producción de mcrcanc!as y 

en la divisi6n social del trabajo llevada hasta los !!mitas de la 

sobroespccializaci6n. Como resultado tenemos que las personas que 

tienen un trabajo particular o ejercen una actividad de cierto ti

po a lo largo de toda su vida se inclinar~n a tener un horizonte -

extremadamente limitado. Serán prisioneros de su profesi6n, vien
do s6lo los problemas y preocupaciones de su especialidad. Junto 

con ese horizonte limitado aparecerá algo que es mucho peor, la 

tendencia a transformar las relaciones entre seres humanos en rel!!,. 

cienes entre objetos. Esta es la famosa tendencia hacia el "feti

chismo de las rrercanc!as", la transformaci6n de relaciones sociales 

en cosas, en objetos. 

Este hábito hacia el "fetichismo de las nercanc!as" no es culpa de 
la inhumanidad o la insensibilidad de los trabajadores. Es el re

sultado de un cierto tipo de relaciones humanas enraizadas en la 

producci6n de bienes y de su extrema dívisi6n del trabajo, donde -

la gente ve a sus semejantes Qnicamcnte corno compradores o clien-

tes. En la sociedad capitalista los individuos están tan separados 
y aislados que ellos establecen contacto solapente cuando pueden -

usarse mutuanente como medios para fines especiales: los v!nculos 

entre seres humanos son suplantados por asociaciones titiles, no de 

personas totales, sino de individuos particulares. El hombre ha -

llegado a estar tan aislado, que su separaci6n de otros hombres es 
aceptada como su forma de existencia natural y el vínculo humano -

que es la esencia de la humanidad aparece como inesencial. En es
ta situaci6n el lazo social que me vincula contigo es una mera ap~ 
riencia, nuestra mutua complementación es igualmente una mera apa

riencia; la realidad, as!, es un estado en que el hombre considera 

a sus semejantes como medios, se degrada a s! misrrD como medio, y 
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as! so convierte en un juguete de fuerzas ajenas. El hombre, en 

estas condiciones, está fragmentado, atomizado, particularizado, 

consigo mismo y con los demás hombres. 

El ser humano es Wl ser extraño, alejado de su propia naturaleza 

humana; su capacidad gen~rica espiritual, su capacidad de razonar, 

cuestionar, problematizar, se encuentra adonnecida. La naturale

za enajenada despoja al hombre de su real objetividad genérica: -

el hombre pierde su identidad propia pues el siste~a, que hace t~ 

do lo posible por convertir en objetos con poderes sobrenaturales 

a las mercanc!.as, en cierta medida contribuye a obstaculizar ge-
nuinas relaciones entre seres humanos. El escenario social está 

dominado por relaciones impersonales, por la incapacidad de esta

blecer relac1.ones más allá del puro ámbito econ6mico. El hombre 

no se reconoce por sí mismo, por las cualidades y defectos que le 

son propios, por sus sentimientos, anhelos, esperanzas y sueños, 

sino que todo esto es relegado, queda sepultado materialmente, 

por los rn6viles mercantilistas y egoistas que predominan y adqui~ 

ren mayor importancia en las condiciones sociales imperantes. El 

valor, la importancia y reconocimiento del hombre está en funci6n 

de la rnarca del automóvil, del aparato estereof6nico, el televi-

sor, el horno de microondas, y en fin de cada objeto, rnercanc!a, 

que posea. 

Si el hombre no es capaz de reconocerse por s! mismo, por los de

fectos y virtudes que atañen a su individualidad, sino que requi~ 

re de los objetos para sentir seguridad y prestigio, es natural -

que las relaciones que entabla con los demás seres humanos estén 

selladas de igual manera. Al estar asociada la felicidad con la 

posesi6n de mercancías es obvio que el hombre sustituya las rela

ciones humanas por relaciones entre objetos; por relaciones en 

que predomina el fin material. La posesión de objetos se convi~ 

ti6 en el pago por la pérdida de la individualidad: los objetos -
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dejaron de ser condición de vida y actividad del hor.tbre y se 

convirtieron en equivalente del individuo; en la sociedad capit~ 

lista las cosas resultan ser la nedida del hombre, de su valor y 

prestigio, de su peso y su influencia entre los semejantes. 

El hombre dominado por las nercanc!as entra en contacto con otros 

hombres que igualmente están subordinados al nundo de los obje-

tos1 as! el trato entre sujetos se convierte en relaci6n objeto

objcto. 

Esto provoca un extrañamiento total, absoluto del hombre consigo 

mismo y con los demás, pues el sujeto, al ser desplazado por el 

objeto, queda relegado en el proceso de interrclaci6n social: 

las relaciones que se entablan entre los individuos no son genu~ 

nas, ni tampoco expresan la riqueza espiritual que poseen los 

hombres, ya que el afán desmedido por las rrercanc!as conlleva a 

la existencia de relaciones truncas y con fines muy alejados del 

trato entre huma.nos. 

Estas características que originan la enajenaci6n, vistas en co~ 

jWlto, permiten conceptualizar y, por encie, entender de manera -

más completa el fen6~eno mencionado. Si bien es cierto que la -

enajenaci6n tiene sus raíces en causas ccon6micas, que se remiten 

a la forma en que est.in dadas las relaciones de producci6n, esto 

no significa que la causa econ6mica sea en exclusiva la causante 

de que exista la cnajcnaci6n. Hay una concatenaci6n de causa y 

efecto que hacen de la enajenaci6n un fen6meno global, que abar

ca todas las instancias sociales y por tanto sea considerado como 

un problema estructural, inherente al conjunto de procesos que -

tienen cabida en la sociedad contemporánea. 

Incluso la capacidad de comunicaci6n ha sido cnajcnafü1; la capa

ci.clad de comunicaci6n se ha convertido en el atributo m.tis funda-
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nental de los hombres, de su calidad de seres humanos. Sin comun~ 
caciOn, no puede existir ninquna sociedad organizada, porque sin 

comunicaciOn no existe lenguaje y sin lenguaje no existe entendi-

r,,iento. La sociedad capitalista, la sociedad de producci6n de meE_ 

canc:!as, tiende a frustrar, desviar y parcialnente destruir esta -
capacidad humana b~sica. ¿Cómo aprenden las personas a comunicar
se?. Mientras son niños, pasan por el proceso de socializaci6n y 

aprenden a hablar. Durante mucho tiempo uno de los métodos princ.!, 
pales de socializar a los niños pequeños ha sido a través del jue

go con muñecas o muñecos. Cuando los niños juegan con ~stos, se -
duplican a s! mismos, se proyectan a s! mismos fuera de su propia 

individualidad, y llevan Wl diálogo con ese otro yo. Hablan dos -

lenguajes, su propio lenguaje y el lenguaje de la muñeca, poniendo 

en juego un proceso artificial de comunicación, el cual, a trav~s 

de su naturaleza espontánea, facilita el desarrollo del lenguaje y 

la inteligencia. Cuando la industria empezó a fabricar muñecas -

que hablan, el diálogo qued6 limitado; el niño no puede hablar ya 

en dos lenguajes, o con la misma espontaneidad. Parte de su colo

quio es inducido; la naturaleza espontánea del diálogo está par- -

cialm:mtc frustrada, suprimida o desviada. Hay un desarrollo inf~ 

rior del. diálogo, de la capacidad de comunicación, y en consecuen

cia una formación inferior de la inteligencia que en tiempos pasa

dos, cuando los juguetes no hablaban y los niños ten:!an que dotar

los de un lenguaje suyo. 

En este contexto, la enajenaci6n entendida como p6rdida de capaci

dad de razonar cr!ticamente, de cuestionar, de cornunicaci6n, de r~ 

laci6n entre humanos, de desplayar conocimientos y actitudes cons

cientes que coadyuvan a la realizaci6n humana, es una limitante -

del desarrollo humano y está en función, entre otras instituciones, 

de los ITCdios masivos de comunicación. 
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Como vimos anteriormente, los ncdios de comunicaci6n, entre sus 

funciones, está el difundir mensajes y opiniones; la mayoría de 

esos mensajes inducen al consumismo, a la adquisici6n de mercan- -

c!as y más mercanc.!as •. El que tiene m.1s y Ge ncjor calidad, es e~ 

talegada como un triunfador; el pobre y desdichado es el que apc-

nas y tiene unas cuantas cosas. Además, los medios de comunica- -

ci6n, por paradójico que parezca, no fomentan la cornunicaci6n, el 

diálogo, al contrario lo obstruyen, lo limitan. Frente al televi

sor un niño pierde todo contacto con el mundo inmediato que lo ro
dea, todos sus sentidos están prácticamente "clavados" a las imág~ 

nes televisivas. Se queda aislado, incomunicado. Lo mismo sucede 

con los dema.s medios, sus rrcnsajes son para captarse, recibirse; -
los lectores u oyentes se convierten en simples receptores pasivos. 

"La cultura de masas tiene por misi6n acrecentar la pasividad del 

hombre, separarlo de toda funci6n activa y de las situaciones de -
interacción creadora con su clase. separarlo de todo lo que con-

duzca a actuar grupalrrcnte y a retomar su reflexión, iniciativa, -
accidn y fuerza creadora sobre el mundo social en que está inser-

to" ( 48 ). La cultura de masas representa una limitan te para que 

emerja el raudal de conocimientos, virtudes y actitudes que en to
do hombre están presentes para dejar sentir su peso en el quehacer 

social; en vez de que en la cultura se plasme la huella del ser h~ 

mano, como ser activo, racional y con una dinámica extraordinaria 
capaz de enriquecer el entorno y la convivencia social, la cultura 

de masas, al ser una cultura impuesta, no propia del actuar humano 

ni de condiciones propias de los grupos sociales que la hacen "su

ya", para fines determinados contribuye a aislar al hombre, a imp~ 

dir la interacción con sus iguales, a colocar en situaci6n pasiva 

al individuo. 

(48) l\dorfo Colatbres (ccnpilador), cb. cit., p. 28. 
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"Cada nueva generación empieza su vida en el munCo de los objet!_ 

vos y fenómenos creados por las generaciones precedentes~ Part~ 

cipante en el trab.:i.jo, la producci6n y en las distintas formas -

de la actividad social, ella se apropia de las riquezas de este 
mundo, desarrollando en los hombres las aptitudes específicamen

te humanas que ya se habtan cristaliz3do, encarnado en cllos 11 <49 > 

As! que al apropiarse de una cultura que limita, obstaculiza y 

niega el desarrollo integral del individuo, los niños deben de -
reconocerse como productos del entorno social que impera, puesto 

que "las cualidades y aptitudes específicas del hombre no se 

transmiten por la herenci.a biológica, sino que se forman durante 

1a vida, en el proceso de apropiaci6n de la cultura creada pcbr -
las generaciones anteriores" (SO) 

Al intentar neutralizar al hombre como ser activo, pensante y 

creador, al fomentar actitudes, que van en contra del desarrollo 

intelectual y social de los individuoa la cultura de masas ha i~ 
fluido de alguna manera a que los niños obtengan niveles críti-

cos de conocimientos educativos. 

(49) A, N, I.emt:lev, El honbre y la cultura, ¡:p. 17-lB. 

(50) Id, p. 19. (subrayado nu:?stro) 
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C A P I T U L O IV 

LA CULTURA DE MASAS Y EL DETERIORO ACADEMICO DE 

LA EDUCACION PRIMARIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

"Los anuncios, la música, las -
imágenes de la radio-difusi6n 
y la telcvisi6n van, como una 
gota de agua permanente sobre 
una piedra por dura que ésta 
sea, penetrando en los radi_g 
yentes y televidentes hasta -
conformarlos a su medida. Un 
doble instrumento educativo 
que todos tenemos en nuestros 
hogares, por pobres que ellos 
sean, que va creando, quizá 
sin darnos cuenta, un detcrmi 
nado tipo de hombre". -

Leopoldo Zea. 

En el tercer capitulo qued6 establecido que los medios masivos de 

cornunicaci6n mediante las imágenes, valores, conductas, mensajes -

que difunden propician la paulatina inserci6n de los infantes a la 

vida social; pero también interfieren en su desarrollo humano int~ 

gral, ya que la difusi5n de valores y estilos de vida que enfati-

zan, dado los criterios mercantiles que sustentan, el consumo y 

minimizan el estudio y el conocimiento considerándolos solamente -

como un medio para arribar a mejores niveles de consumo. 

Esta cultura utilitaria que concibe al niño como mero receptor de 

imágenes y como posible consumidor de los más variados artículos, 

encuentra un aliado importante en los medios masivos de comun! 

caci6n, pero especialmente en la televisión dada la preferencia -

que el sector infantil de la poblaci6n manifiesta por este medio

de comun.icaci6n. 
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Ahora bien, es cierto que los medios de comunicaci6n masiva en foE 

rna sutil e invisible influyen -a trav~s de sus contenidos program! 

tices- en la forma como el niño construye y percibe la realidad 

que lo circunda, y le proporcionan elementos para interactuar so-

cialmente, lo que significa que la televisi6n, radio y medios es-

critos educan al infante e influyen en su conformaci6n cultural. 

Pero esta educaci6n informal, asisternática, fragmentaria y no pro

gresiva ni acreditada se opone radicalmente y de hecho niega, obs

truye, la educaci6n formal que se brinda en las aulas escolares. 

11 La educaci6n, concebida como un proceso de formaci6n personal y -

de constante bGsqueda, descubrimiento, asimilaci6n y creaci6n de -

valores, m~todos y lenguajes, debe ser en consecuencia una activi

dad permanente, inmersa en el. contexto social, que ni termine ni 

se agote en la escuela. La educación en l.as aulas deberá formar 

hábitos que capaciten al individuo para autoeducarse. Por otra 

parte, los medios de comunicaci6n masiva habrl'i.n de difundir la cul 

tura, tanto humanística como científica contribuyendo así a refor

zar los valores nacionales" (Sl) Es decir, desde la perspectiva 

oficial del gobierno, los medios masivos de comunicaci6n deben ser 

un apoyo permanente de la labor que atañe a la escuela. "A trav~s 

de los medios de comunicación masiva se difundirán programas cuyos 

contenidos serán congruentes con la política educativa y cultural. 

De esta suerte se reforzarán la divulgaci6n de la ciencia y la 

tecnología, la apreciaci6n de lo artístico y cultural, y las acti

vidades de solidaridad nacional". t 52 ) 

(51) Programa Nacional de Educaci6n, cultura, recreación y deporte 
1984-1988, p. 40. 

(52) Id., p. 31. 
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Sin embargo, como se demostrará en las siguientes p5ginas, la telg 

visi6n lejos de apoyar la labor educativa que se brinda a los ni

ños en los salones de clase de primaria, entorpece, contrarresta -

el quehacer escolarizado. A través de los canales televisivos no 

se apoya e intensifica la acci6n de la educaci6n primaria para con 
los niños, sino que la borran y proporcionan valores contrarios. 

4.1 LA TELEVISION Y EL DETERIORO ACADEMICO 

La educaci6n primaria se imparte a la poblaci6n en edad de 6 a 

14 años. Par ley es de carácter obligatorio y gratuito: su fi

nalidad oficial es encauzar y acrecentar en el educando su cap~ 

cidad de abstracci6n y aplicar en forma progresiva el método cien

t!fico para que conozca y maneje su realidad. 

Según el dictamen de la Secci6n Permanente de Planes de Estudios, 

Programas y M~todos de Enseñanza· Primaria de 1973, los objetivos -

de la educaci6n primaria son: 

a) Encauzar el desenvolvimiento integral de todas las potencialid~ 

des que configuran una personalidad arm6nica constituida desde 

el punto de vista f!sico, intelectual, emocional y de adapta- -

ci6n social. 

b) Encauzar el desarrollo psicol6gico {de los educandos) hacia 

la formaci6n de un pensamiento objetivos y cient!fico, ba

s&ndose en la realizaci6n de experiencias vitales que 

conduzcan a un proceso de elaboraci6n y redescubrimiento 

de los conocimientos y verdades científicas. 
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e) Favorecer en el alumno, en su constante relaci6n con el maestro, 

la práctica de hábitos democráticosJ 

d) Propiciar la conservaci6n de las tradiciones y valores de la 

cultura nacional¡ 

e) Preparar a los escolares para que vivan en armonta en la escuela, 

en el hogar y en la localidad y desarrollen una s6lida concien-

cia de convivencia arm6nica en la comunidad internacional mas- -
trando una amplia disposici6n para recibir las aportaciones de -

todas las corrientes del pensamiento cient!fico; 

f) Lograr que el niño aprenda a seguir aprendiendo bajo su propia -

gu!a1 

g) Comprender que el presente es el producto del pasado y herencia 

del esfuerzo sostenido de muchas generaciones y desarrollar la 

capacidad de interpretar cr!ticamente el momento actual: 

h) Formar una actitud de cambio en la conciencia de los niños, 

para que éstos no sean resistentes, sino flexibles ante los cam

bios que se produzcan en la sociedad, en las ciencias y en la 

cultura, y para que, adernlis, llegando el momento participen con 

conocimiento y responsabilidad en la transformaci6n que habr1a -

que configurar la sociedad del futuro. ( 5 J) 

Estos objetivos se plasman en los programas de estudio del nivel -

que, organizados en asignaturas o áreas por grado, se subdividen en 

unidades de programas o unidades tem.§.ticas y se orientan a la cons~ 

cuci6n de objetivos m:is especS:ficos. 

(53) Coordinaci6n General Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Gru-
pos Marginados, La educaci6n en'M~xico. Situaci6n actual y 
perspectivas al año 2000, p. 22. 
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El Plan de estudios de la educaci6n primaria consta de siete áreas 

proqram.§.ticas: 

La de Español en que se procura formar hábitos y habilidades que -

permitan al alumno una comunicaci6n oral y escrita, clara y compl_g 

ta. Además se busca la formaci6n del hábito de la lectura y del -

gusto literario. 

En las matemliticas se busca alejar al niño de la mecanizaci6n memS!_ 

ristica y se procura, en cambio, desarrollar su razonamiento y su 

capacidad de abstracci6n. 

En las ciencias naturales se pone énfasis en el conocimiento y ex

plicaci6n del m§todo científico. MSs que ofrecer informaciones, -

se pretende enseñar a buscar la verdad por medio de la observaci6n, 

lcl comparaci6n, el registro de datos, el análisis y la experiment~ 

ci6n. 

Mediante las ciencias sociales se advierte c6mo la ciencia debe 

estar al servicio del hombre, a quien se concibe como ser social -

ligado a su familia y a su comunidad. El conocimiento del método 

hist6rico conduce al niño a la comprensi6n de su medi?, de su 

paS:s y del mundo, en un proceso permanentemente de desarrollo. 

A travi3s de la educaci6n artS:stica so busca propiciar en el niño -

el enriquecimiento de su comunicaci6n1 se pretende que desarrolle 

su gusto por las manifestaciones estéticas y que sea §1 mismo 

creador. 

Con la educaci6n fS:sica se intenta fortalecer la salud del niño, -

lo que favorece su conocimiento y coordinaci6n motriz. 
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Por último, por medio de la educaci6n tecnol6gica se conduce al 

educando para que pueda aplicar sus conocimientos cientificos en -

la soluci6n de problemas concretos. 

Sin embargo, ¿cuSntos de los niños del nivel primario egresan con 

conocimientos s6lidos y con hSbitos y destrezas elementales como -

la lectura, la escritura, la aritm~tica, nociones de ciencias nat~ 

rales y sociales?. 

El derecho de la educaci6n no debe entenderse simplemente como el 

acceso a ingresar a una escuela, sino el de encontrar en ella los 

elementos suficientes para el pleno desarrollo de la personalidad 

humana. 

No basta con atender la demanda potencial de los niños en edad 

escolar, de que los infantes asistan a la escuela primaria y ya, -

sino que es necesario garantizar que los educandos egresen con los 

conocimientos b§sicos. La cantidad no debe estar reñida con la 

calidad. Esto significa que la calidad de la enseñanza primaria -

se ha rezagado con respecto a la expansi6n del sistema¡ aunque se 

ofrece la educaci6n primaria pr§cticamente a todos los niños que -

solicitan inscripci6n, este nivel muestra serias deficiencias en -

cuanto a calidad. 

Es evidente que existen serias deficiencias en la educaci6n prima

ria 1 y ~atas empiezan desde la manera en que est§ articulado, es-

tructurado, el plan de estudios pues los programas son atiborran-

tes, sin una organizaci6n general congruente, enciclop~dicos, sin 

significaci6n para el estudiante, donde las más de las veces se 

aprende por memorizaci6n con base en la repetlci6n mec§nica con el 

prop6sito de aprobar ex§menes y así obtener certificados que den -

aprobaci6n social y futuras ventajas para competir en el mercado -
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de trabajo calificado. Es decir, el planteamiento curricular, 

tal como se concibe en el Plan da Estudios de la educaci6n prima-

ria, es ajeno a los intereses del educando, ya que los contenidos 
se le presentan sin significaci6n, alejados de su realidad circun

dante, sin una sustentaci6n estructural que les dé una organiza- -

ci6n general y coherente. Se plantea la omnisapiencia, los conoc.!, 

mientas se presentan como océanos de datos infinitos muchas veces 

incomprensibles, teniendo el estudiante que recurrir las más de 

las veces al aprendizaje memorístico. 

La experiencia educativa ante estas circunstancias se torna ruti

naria, aburrida, fastidiosa, hostigante; termina por matar el im-

pulso y la curiosidad por el saber que son propios del niño, dejli!! 

dolo marginado en la ignorancia de los conocimientos más elementa

les. 

En este contexto, la televisi6n se ha convertido en la actualidad 

en un instrumento que sustituye el quehacer educativo de la escue

la y esto se refleja en el rendimiento acad~mico de los niños de -

primaria, ya que mientras los conocimientos que se les brinda en 

el aula escolar no son tan consistentes, ni despiertan su inte-

r~s, los contenidos programáticos de las estaciones de televisi6n 

motivan su preferencia. Mientras las horas que pasan los niños en 

la escuela se tornan rutinarias, aburridas, frente al televisor 

los momentos son de diversi6n, disfrute. 

Y esta predilecci6n que los niños manifiestan por los programas 

televisivos de una u otra forma repercute en el desarrollo 

de sus actividades cotidianas, pero especialmente en el 

aprovechamiento acad~mico que tienen en la escuela. 
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De los medios de comunicaci6n, la televisi6n ocupa un lugar prepo_!! 

derante en el gusto de la poblaci6n infantil; desde los tres o CU_!!. 

tro años, el niño es colocado frente al televisor para evitar que 

haga travesuras, para aquietarlo. Esta relaci6n temprana con la -

televisi6n, si en un primer momento es inconsciente y difusa, poco 

a poco irá rindiendo frutos y hará que los niños consideren a la -

televisi6n, como un "amigo insustituible" y le dediquen un tiempo 

diario. Con los cuentos o historietas no sucede lo mismo, pues -

los infantes requieren estar alfabetizados mínimamente para entrar 

en contacto con el "mundo de la fantasia 11 que ofrecen los comic's; 

es decir, a partir de los seis o siete años el niño inicia la lec

tura de las historietas. La tclevisi6n es el medio de comunicaci6n 

preferido por los niños. 

Es innegable que todos los niños en edad escolar ven televisi6n 

diariamente, que un tiempo de suo actividades cotidianas está reserv.!!, 

do a la televisi6n: incluso tienden a dar prioridad a esta actividad 

auditiva que a otras como jugar, comer, estudiar; o en otros casos 

es la recompensa recibida por hacer la tarea o tener buena conducta. 

M!s allá de las razones por las cuales los niños gustan de ver la

televisi6n, nuestro prop6sito en las siguientes páginas es ubicar -

dentro del universo televisivo, el tiempo que le destinan Televisa, 

Imevisión y Canal del Politécnico a la programaci6n infantil: pues - -

aunque resulte obvio, a los niños les atrae la televisión parque -

hay programas que están destinados especialmente a ellos. Esto es, la 

televisi6n transmite programas que tienen como destinatario al pl'.ibli

co infantil. 

Antes de pasar al análisis de los programas que transmite la tele

visión mexicana, cabe recordar que el marco normativo que rige el 

quehacer televisivo establece que: 

"La radio y la televisión tienen la funci6n social de contribuir -
al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de 
las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus 
transmisiones procurarán: 
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I. Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la 

dignidad humana y los vínculos familiares; 

II. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo 

arm6nico de la niñez y la juventud~ 

III. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conser

var las caracterl:sticas nacionales, las costumbres del país y sus 

tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la 

nacionalidad mexicana; 

IV. Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional 
y la amistad y cooperaci6n internacionales." <54 ) 

De acuerdo a los preceptos fijados en la normatividad que atañe a 
·la labor de la televisi6n, ésta "orientará preferentemente sus ac

tividades a la ampliaci6n de la educación popular, la difusi6n de 

la cultura, la extensi6n de los conocimientos, la propalaci6n de -

las idean que fortalezcan nuestros principios y tradiciones; el e!!. 
tímulo a nuestra capacidad para el progreso; la facultad creadora 

del rooxicano para las artes y el análisis de los asuntos del país 

desde un punto de vista objetivo, a través de orientaciones adecu~ 
das que afirmen la unidad nacional" <55 l 

Este es el marco normativo que debe regir el desempeño, funciona-

miento, de las televisaras nexicanas: los principios fundamentales 

a los cuales deben encauzarse y los objetivos que deben alcanzar. 

Ahora veamos lo que sucede en realidad. 

(5:4) ley FeCl?ral d2 Radio y TelevisiOO, 19 ene:ro 1960. 

(55) tecreto relativo al ccntenió:> &? las transmisicnes en radio y televisUn, 
4 abril 19 13. 
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El alma, la raz6n de ser, de cada consorcio televisivo radica en -

su proqramaci6n. El secreto de su poder está en la capacidad para 

seducir, en las f6rmulas que emplea para captar al mayor número de 

auditorio. En lo que ofrece, en la variedad, en el contenido tem! 

tico, reside la fuerza de atracci6n de todo canal televisivo. El 

diseño de la programación de cualquier estación de televisi6n 

constituye la materia prima para la elaboración del proye,E 

to televisivo que identifica y marca el perfil de la tele

visara. Un canal que difunde tern~ticas en las que se identi
fica lo mismo un ama de casa que una ejecutiva, un niño que un 

anciano, un padre de familia que un joven universitario y 

que, sobre todo, ofrece un "rato de 

cesariamentc est~ en ventaja con otro 

gramaci6n sosa, aburrida y mon6tona. 

sano esparcirniento 11
, ne

que brinda una pro--

Sin embargo, el abanico de opciones, los ofrecimientos mGltiples, 

variados, ricos, son aparentes, ya que el espectro tem:i.tico queda 

reducido, de acuerdo al objetivo btisico social que persiguen, a -

cinco funciones: entretenimiento para adultos, información y opi-

nión, informaci6n-entretenimiento, infantiles y publicitarios. e~ 

da uno de estos rubros se procura series y crea géneros; cada uno, 

a su vez, se desdobla en subtemas que abrirán el abanico para ha

cerlo m:i.s atractivo. 

La televisión mexicana ha adoptado, con la Gnica excepción del C~ 

nal 11, un modelo comercial en que el objetivo primordial que bus

can es la obtenci6n de ganancias; la finalidad básica es el lucro, 

se cuida exclusivamente el int;rés. económico de sus empresarios y 

de quienes pueden contratarla. El sistema de televisión se ha d~ 

sarrollado a imagen y semejanza del estadounidense, es decir, la 

* Este hecho queda patente con el siguiente dato: "En julio de 1990, para 
ganar lo que Televisa obtiene con la venta de un minuto de publicidad, 
un trabajador de salario mínimo requeriría casi 53 años y medioº. RaGl 
Treja Dclarbre, "Televisa: éxitos y fracasos", p. 9. 
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mayoría de los canales dependen financieramente del gasto publicit~ 

rio y son, de algGn modo, un vehtculo para promover los artS:culos -

que fabrican las grandes empresas. Este modelo comercial de comun,! 

caci6n va a determinar el tipo de programas a transmitir. 

Es mlis, el horario de transmieHin de cada rubro de la programaci6n 

depende de aspectos econ6micos, pues en el horario considerado de -
Triple A (que abarca de las 19:00 a las 24:00 horas) es cuando se -

difunden los eventos más atractivos para el espectador. La progra

maci6n y el horario de transmisi6n constituyen la propuesta que nos 

brinda la televisiGn. 

De acuerdo a las horas de difusi6n, la programaci6n.que tiene como -

destinatario al pGblico infantil ocupa el cuarto lugar. De las 921 

horas de transmisi6n que ofrecieron los diversos canales de televi

si6n en el Distrito Federal en la primera semana de julio de 1989, 

107, que representan el 12\ del total, se ocup6 de la barra infan-

til; lo que en otras palabras significa que diariamente los canales 

de Televisa, Imevisi6n y del Polit~cnico Nacional, en conjunto, - -. 
ofrecieron 15 horas de proqramaci6n al gusto de los niños. (ver 

cuadro 1) 

Por televisaras, Televisa destin6 74 horas de su proqramaci6n -el -

15\ a los niños, es decir, casi 10 horas diarias. Imevisi6n se oc~ 

p6 de los pequeños en series que abarcaron una duracil5n semanal 

*Cabe hacer la siguiente aclaraci6n:· este estudio elaborado por el INCO 
tiene como punto de referencia la primera semana de julio de 1989; esto -
significa que en ese mes del año, que es de vacaciones escolares, la pro
qramaci6n infantil se incrementa de lo que habitualmente se difunde a lo 
largo del año, especialmente en los canales de Televisa. Pero no por e.!. 
to pierde relevancia el estudio, pues es innegable que Televisa, as.t como 
Imevisi6n y Canal 11, en la programaci6n diaria, destinan un tiempo im
portante al pGblico infantil. De all.t que los resultados de este estu-
dio nos muestre una tendencia significativa de las horas de transmisi6n 
de las series infantiles. 



CUADRO l. TIPO DE PROGRAMAS QUE TR!'NSMITE LA TELEVISION MEXICANA 

TELEVISA IMEVISION CANAL 11 TOTAL 
TIPO DE PROGRAMAS 

HORAS \ HORAS \ HORAS \ HORAS \ 

ENTRETENIMIENTO PARA 

ADULTOS 165 33 132 42 39 35 336 36 

INFORMACION 123 25 113 36 61 55 297 32 

INFORMACION-ENTRETENI-

MIENTO 112 23 33 10 o o 145 16 

INFANTILES 74 15 23 7 10 9 107 12 

PUBLICITARIOS 20 4 15 5 1 1 36 4 

TOTALES 494 100 316 100 111 100 921 100 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMIDOR, UNA SEMANA EN LA TELEVISION MEXICANA. 

PANORAMA GENERAL DE LA PROGRAMACION, DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE MEDIOS, 

ABRIL 1990. 
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de 23 horas -el 71 de su programaci6n total-; esto da un prorne-

dio de 3 horas diarias. El Canal ll concedi6 el 9\, .10 horas, -

a los eventos infantiles; esto es poco m.!s de 1 hora diaria. (ver 
qr4ficas 1, 2 y 3). 
Del tmiverso televisivo, en los canales de Televisa se concentr6 
el 69\ de la programaci6n infantil, mientras que en Imevisi6n el 
22\ y en el.Canal del Politécnico el 9\ (ver gr~fica 4). 

Es notorio que Televisa, si por horas de transm1si6n se trata, le 
concede más interés a los pequeños que Imevisi6n y Canal 11. Ah~ 

ra, esta simpatta o vocaci6n que Televisa demuestra hacia el pd-
blico infantil no obedece simplemente a cuestiones paternales, s! 
no que el objetivo final radica en captar a ese sector importante 
y numeroso de la poblaci6n. 

De los tipos de programas que difqndi6 la televisi6n nexicana para 

el sector infantil, las caricaturas ocuparon pr4cticarr.ente la mi

tad del tiempo destinado para ese sector. (ver cuadro 2)¡ de las 

107 horas dedicadas a la barra intantil, SO se refirieron a dibu

jos animados. Con la excepci6n del Canal del Politécnico que no 

transm1ti6 este tipo de programas, Televisa destin6 el 54% de su 

programaciC5n infantil a las caricaturas, mientras que Imcvisi6n -

le dedic6 el 47% a dichas series. En términos de porcentajes la 

diferencia podr!a parecer m!nirna entre ambas televisaras, pero si 

traducimos en horas estos ndtooros relativoa tenemos que Televisa 

difundiC5 40 horas semanales de caricaturas -es decir, casi 6 ho-

ras diarias-1 e Imevisi6n transmi ti6 10 horas -un poco más de Wla 

hora diaria-. De tal forma que del total de horas de transmis16n 

de dibujos animados en la televisión mexicana, el 80% atañe a Tel!:, 

visa y el 20\ a Imevisi6n. 

Si los programas clasificados en la categoría cornedia-c6micos, co~ 

cursos, aventuras y otros programas de entretenimiento, así como 
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CUADRO 2. PROGRAMAS INFANTILES 

TELEVISA IMEVISION CANAL 11 TOTAL 
TIPO DE PROGRAMA 

HORAS ' HORAS ' HORAS ' HORAS ' 
CARICATURAS NO BELICAS 24 32 6 29 o o 30 28 

CARICATURAS BELICAS 16 22 4 18 o o 20 19 

COMEDIA-COMICOS 7 9 8 33 o o 15 14 

EDUCATIVOS 3 4 o o 10 100 13 12 

CONCURSOS 8 11 5 20 o o 13 12 

AVENTURAS 9 13 o o o o 9 8 

OTROS PROGRAMAS DE 

ENTRETENIMIENTO 7 9 o o o o 7 7 

TOTALES 74 100 23 100 10 100 107 100 

FUENTE: INCO, UNA SEMANA EN LA •.• 



las caricaturas, tienen como funci!Sn principal divertir, distraer, . 
recrear a los niños, el panorama que se nos presenta es inquieta!!_ 

te. 

Antes de continuar con el. análisis de la programación infantil, 

veamos lo que dice al respecto la normatividad existente. 

"La Programaci6n General dirigida a la poblaci6n infantil que 

transmitan las estaciones de radio y televisión deberá: 

I. Propiciar el desarrollo armónico de la niñez; 

II. Estimular la creatividad, la integraci6n far.tiliar y la salid~ 

ridad humana; 

III. Procurar la comprensi6n de los valores nacionales y el cono

cimiento de la comunidad internacional; 

IV. Promover el interés científico, artístico y social de los 

niñosr 

v. Proporcionar diversión y coadyuvar al proceso normativo en la 
infancia. 

Los programas infantiles que se transmiten en vivo, las series ra

diofónicas, las telenovelas o teleteatros grabados, las películas 

o series para niños filma.das, los programas de caricaturas, produ

ci~os, grabados o filmados en el país o en el e:xtranjer{S
6
feberán 

SU Jetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores." 

*~sulta evicbnte qu::? en algU'lCG programas se trezclan varias fmcicnes. Por -
ejerrplo, m progrann de ccncurso o una corrcdia pmó:?, a la ~z qt:e cnti:etencr, 
brindar ccno::indentos didácticos; paro elegínos la fmcit.o prir.ordial qte pare
cía perseguir cada mo de ellos. 

(56) Iey Fec'eral cJe Radio y Televisifu, p. 23. 



90 

Seg11n esto, la televisí6n contribuirá a que el niño se desarrolle 

socialmente y ponga en práctica la inventiva y creatividad que le 

permitan un adecuado y "normal" proceso formativo. 

Sin embargo, el accionar de la televisi6n ha sido contrario a 

estas disposiciones y ha puesto t1nfasis en lo meramente divertido, 

recreativo, olvidando otros objetivos. 

Televisa, de las 74 horas que tuvieron como destinatario al ptllili

co infantil, 71 -que representan el 96%- se dedicaron al esparcí-

miento. En Imevisi6n las 2 3 horas de transmisión a la niñez fue-

ron para ºpasar el tiempo"; en cambio, el Canal 11 no difundió pr2 

gramas que hicieran "agradable el rnorncmto 11
• En conjunto, las tel!:._ 

viseras difundieron 94 horas semanales -el 88%- de prograrr.aci6n 

con prop6sitos de entretenimiento. 

* En cambio, los programas educativos representan una gota de agua 

en un océano, ya que es desproporcionada la relaci6n que guardan -

con las series de entretenimiento. Unicarnente 13 horas -que sign~ 

fican el 12%- de transm.isi6n fueron de caracter eminentemente edu

cativo, concentrándose en el Canal del Politécnico el 77% (10 ho-

ras) de dicha programaci6n. ·Televisa le concedi6 las restantes 

horas. (ver gráficas 5, 6 y 7) • 

* l:htenc2rros por prograrras televisivos qrn persigien cbjetivos netarrcnte cduca
tivc:s aqi..:ellos qua tienen Ula neta 00 enseñanza 1ntencicnal y se es¡::era qm ~ 
pro:luzcan al.gt1n aprendizaje cx:nsciente. los objetives sen e>cpllcitos y cx:nstril!_ 
dos scbro la proposici.61 CE enseñar algo esµ?c!fioo1 cxnstituyen una invitacitn. 
al aprendizaje a:nsciente. En ccntr.:iposici.61., Ul prograrra 00 televisiln no ed;:!_ 
catiw caxeoo <.E netas eJq>ilcitas ce enseñanza, aunqm están presentes otro ti
po ce netas, o::xro l.i1s ce entretener. Así, podria.nos catalogar cb p:rograrras ed~ 
ca.ti~ a: "El qr.:e saba ••• sabe", "Aprend:mos jmtos", "Ven ccnr.ti.go", ''Prirmrla 
intensiva para adultos", "Secundaria intensiva para adultos", ''Noostras tctteas 11

, 

"'lemas 00 prim:lria", "ApoyoS a la prinaria por televisiOO", ''El tesoro cbl sa
ber11, "Dasel'.brelo11 y "Ia ru;?da ful tienpo11 , entre otros. 
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Esto refleja clararrente el perfil de la televisi6n mexicana y 

demuestra para que fines es concebida. De la pro~ramaci6n infan-

til casi todos tienen como propósito entretener, divertir, a los -

pequeños; y as! se plantea cor.i.o una forma de hipnosis de la mente 
infantil. Las t'1cnicas utilizadas mantienen la atención fija: mu

cho movimiento, insistente sonorización, secuencias rápidas, ine-

xistencia de momentos para la reflexión. 

En la programación infantil se le da aa.n más importancia al entre

tenimiento que a la educación; y dentro del entretenimiento, a los 

programas de carácter narrativo (especialmente a las caricaturas). 

La proqramaci6n de los niños tiende más hacia la recreación que a 
los temas educativos, se ocupa más de proporcionar diversi6n, de -

hacer ameno y grato el momento, que de difundir programas didácti

cos. 

El análisis comparativo de la programación de entretenimiento y 

educativa nos muestra que: 

Televisa al rubro de diversión infantil dedic6 71 horas semanales, 

esto es, 10 horas diarias, mientras qua a temas educativos le ded!_ 

c6 3 horas a la semana, lo que da un promedio de 26 minutos dia- -

rios. Es abismal la diferencia entre uno y otro aspecto; lo cual 

demuestra el car~cter netamente comercial de la empresa. 

Irnevisi6n transmitió en la barra infantil 23 horas, todas ellas 

teniendo como finalidad distraer a los pequeñines. 

El Canal del Polit~cnico difundió en los siete d!as de referencia 

10 horas de programación para los niños; .!ntegrarnente la temática 

fue educativa. Es notorio el rasgo de la emisora: está ausente 

todo fin lucrativo y persigue cuestiones de carácter social. Esto 

ha motivado, entre otras cosas, que en el pecado lleve la peniten

cia, pues el teleauditorio que capta es insignificante con rela- -
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ci6n a Televisa. 

La televisión mexicana, de manera global, ofreció a los niños en 

esa semana de estudio 94 horas para la diversión y 13 horas de 

nociones educativas.. o en otras palabras, un prorr.edío de 13 horas 

diarias las dedicó al entreteni~ianto y 2 horas a cuestiones de e~ 
r.1cter educativo. (ver gr§.fica 8) El tiempo que destinaron las te

levisaras (Televisa e Imevisi6n) a los progra~as de entretenimien

to es tan alto que el destinado a los temas educativos resulta 

despreciable, ridículo. 

Para los "hacedores" de la televisión, los que diseñan contenido y 

horarios de la programaci6n que se transmite en los canales telev! 

sivos, al pOblico infantil solamente le cautivan las series que 

tienen como finalidad recrear y divertir, y que lo referente a -

aspectos didácticos lo rechazan. 

Al auditorio no se le toma en cuenta, no incide para nada en la t!_ 

mática de la programaci6n. Y esto nos sirve para demostrar lo que 

hemos afirmado anteriormente: la cultura de masas viene de arriba, 

se fabrica y diseña para ser consumida y nada más. Puede uno es-

tar o no de acuerdo con la programaci6n que se difunde, pe ro lo -

concreto es lo que se presenta a nuestra vista al encender el apa

rato de televisión; y el panorama que impera es que se considera -

lo educativo como soso, aburrido e intranscendente para el de

sarrollo de los niños. Con darles momentos de entretenimiento y 

recreación a los infantes basta. 

Resulta evidente que hay una disociación entre la norma y los he-

chos, entre lo que debiera ser y lo que es. El quehacer televisi

vo de ninguna manera estimula la capacidad creadora de los niños, -

ni propicia su desarrollo armónico, ni promueve el interés por las 

artes o las ciencias, ni refuerza los conocimientos. Al contrario, 
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CUADRO 3. PROGRAMAS PREFERIDOS POR LOS NIGOS DE 
PRIMARIA DEL DISTRITO FEDERAL 

PROGRAMA 

CARICATUAAS 

COMEDIA 

CONCURSOS 

ORIENTACION Y CONSEJO 

AVENTURAS 

COMICOS 

OIDACTICOS 

ACTIVIDADES INFANTILES 

CUENTOS 

REPORTAJES Y DOCUMENTALES 

TELENOVELAS 

MUSICALES 

PELICULAS 

T O T A L 

FRECUENCIA 

75 

51 

39 

17 

17 

224 

33.5 

22.8 

17 .5 

7.6 

7.6 

4 

2.2 

1.8 

.9 

• 9 

.4 

.4 

.4 

100 

FUENTE: INCO, LOS PROGRAMAS DE TELEVISION PREFERIDOS POR LOS 

NI~OS, DEPARTAMENTO DE AHALISIS DE MEDIOS, 

JULIO 1989. 
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antepone los momentos de esparcimiento a cualquier otro. 

Esto es lo que ofrecen y transmiten los diversos canales de televi 
si6n, ahora veamos qu~ prefieren los niños¡ cuáles son los progra

mas que m:i.s ven. 

En el cuadro 3 se puede apreciar que el programa favorito de los -

niños que cursan la educaci6n primaria es el de los dibujos anima

dos1 de 224 niños encuestados, 75 prefirieroz este tipo de series, 

que en porcentaje indica el 33. si del total. 

Este dato puede considerarse natural si tomamos en cuenta que los 

programas que mSs difunden son las caricaturas, entonces un -
programa que goza de más tiempo de transmisi6n capta un mayor 

número de auditorio. Asi los infantes que al encender su -
aparato de televisi6n se encuentran, gran parte del tiempo, 

ante caricaturas no tienen múltiples opciones que digamos. 

La afici6n televisiva de los niños de primaria del Distrito Fede-

ral se inclin6 por los programas de entretenimiento que por los 

did:icticos, pues mientras que para los primeros la frecuencia fue 

de 196 niños, que significa el 87% del total, para los segundos 

fue de 28 niños, que representa el 13%. •• 

* Cfr. INCO, Los programas de televisi6n preferidos por l.os niños. 

** Se agruparon en la categoría de programas de entretenimiento a: 
las caricaturas, comedia, concursos, aventuras, c6micos, cuentos, 
telenovelas, musicales y películas. Y en los educativos a: orien
taci6n y consejo, did:icticos, actividades infantiles y reportajes, 
as! como los documentales. 
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Resulta as! que la mayoría de los niños que cursan la educaci5n 

primaria ven la televisi6n para entretenerse, para "pasar el rato". 

De los porcentajes que arroj6 esta investigaci6n se puede afirmar 

que de cada 10 niños que ven televisi6n, casi 9 lo hacen para di-

vertirse y s6lo 1 para observar programas educativos. {ver gráfica 

10). Aunque muchos podrían objetar estos resultados y considerar 

poco representativa la muestra, es claro que la tendencia no vari~ 

ría mucho de hacerse un estudio con un universo más amplio. Y 

esta aseveraci6n cualquiera de nosotros puede ratificarla, ya que 
en la mayor!a de las casas en que hemos estado ¿acaso los niños n~ 
ven programas de recreaci6n y son contados los de caso contrario?. 

Los niños no consideran la posibilidad, ni remotamente, de reafir-

mar los conocimientos adquiridos en la escuela por medio de la tel~ 

visi6n1 para ellos la escuela es para estudiar y la televisi6n para 

"pasar el rato" l' ya. 

Si en un primer momento del análisis vimos que la programaci6n de~ 

tinada al pfiblico infantil tiene corno finalidad esencial divertir, 

en este segundo momento nos encontramos que los niños prefieren 

esta clase de programas. Las series que entretienen ocupan el 88% 

de la programaci6n infantil, mientras que las educativas apenas 

alcanzan el 12% y los niños de primaria prefieren programas de en

tretenimiento en un 87%, siendo el 13% restante para los de car~c

ter educativo; hay una similitud en los porcentajes que atañen a -

las categorías de entretenimiento y de educación por horarios de -

transmisi6n y por preferencias. 

Tenemos así que los programas que tienen más difusión y aceptaci6n 

son los de entretenimiento. La poblaci6n infantil generalmente r~ 

curre a este medio de comunicaci6n para buscar esparcimiento. 
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Y esto tiene que reflejarse, aunque no de manera directa, en el -

rendimiento acad€mico de los alumnos que cursan la educación prim~ 

ria. Es cierto que no puede establecerse una correlaci6n mecSnica, 

lineal, entre la afici6n de los niños por la programaci6n de espa~ 

cimiento y el tiempo que le dedican, y el aprovechamiento escolar; 

sin embargo, tambi~n es cierto que las evidencias ernpiricas de- -

muestran que en un porcentaje alto, los infantes que le dedican m~ 

cho tiempo a este tipo de programas descuidan sus actividades 
educativas. Es coman eno:>ntrar casos en los que a los niños 
se les impide ver la televisi6n a causa de los bajos resulta
dos que obtienen en la escuela; asimismo, el tipo de programas 
televisivos preferidos por los infantes en absoluto sirven -

para repasar o reconfirmar conocimientos brindados en el aula, 

sino que, por el contarlo, s6lo tratan de proporcionar momentos 

de diversi6n y de nociones por completo alejadas del aprendiza

je escolarizado. 

As1 pues, mientras que por un lado, los planes de estudio de la 

educaci6n primaria son atiborrantes, incongruentes, desorganizados, 

enciclopt;dicos, sin significados para el alumno, donde se aprende 

por memorización con base en la repetici6n mecánica, a fin de apr2 

bar ex.iünenes y obtener certificados de reconocimiento social; y -
donde la experiencia educativa se torna rutinaria, pesada, mon6-

tona, hostigante -a causa tambi~n de la relaci6n de subordina-

ci6n que se establece entre maestro y alumnos- y termina por m~ 

tar el impulso y la curiosidad por el saber que son propios 

del infante. Por otro lado, los programas de televisi6n, y so

bre todo las series animadas, son de mucha acci6n, insistente -

aonorizaci6n, 

la re flexi6n; 

las técnicas 

los niños. 

secuencias rápidas e inexistencia 

es decir, acción, sonorizaci6n y 

que prevalecen en los programas 

de momentos para 

colorido son -

destinados a -
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Los programas de inter~s educativo, que necesariamente no tienen 

porque ser aburridos, son presentados a trav~s de los canales 

televisivos muy mon6tonos, sobrios, solemnes, y por ende, a pocos 

llaman la atenci6n. En cambio las caricaturas son dinámicas, de -

mucho movimiento visual y efectos sonoros sugestivos, muy propias 

de las caracter!sticas emotivas de los niños. 

Este gusto por las series de dibujos animados se puede suponer 

que no es uniforme en todos los niños y que las condiciones socio

econ6rnicas y la edad supeditan en parte dicha predilecci6n. Esto 

es, que los infantes que gozan de mejores posibilidades econ6-

rnicas, así como los que cursan los Gltimos grados de la educa-

ci6n primaria, rechazan o al menos prefieren ver algún otro progr~ 

ma televisivo. 

Sin embargo, tanto los niños que asisten a escuelas oficiales, 

como los de privadas, mencionaron -en un 33% y 34% respectivamente 

que su programa favorito es el de las caricturas. Esto indica que, 

de alguna forma, el nivel socioecon6mico no repercute en el gusto 

de los niños (ver cuadro 4 y gr~fica 11). 

Con la edad sucede algo similar, ya que lo mismo alumnos de primer 

grado que de sexto año de primaria gustan de las series animadas -

en mayor porcentaje (ver cuadro 5). 

Así pues, en estas preferencias no se registraron diferencias sig

nificativas ni por tipo de escuela, ni por grado de escolaridad. 

Esta situaci6n indica que la televisi6n ha logrado homogeneizar 

la poblaci6n infantil en un solo grupo, en donde estos factores no 

tienen mayor importancia para llamar la atenci6n de los niños. 



CUADRO 4. 

PROGRAMA 

CARICATURAS 

COMEDIA 

CONCURSOS 

ORIENTACION Y CONSEJO 

AVENTURAS 

COMICOS 

DIDACTICOS 

ACTIVIDADES INFANTILES 

CUENTOS 

REPORTAJES Y OOCUMENTALES 

TELENOVELAS 

MUSICALES 

PELICULAS 

T o T A L 

PROGRJ\MAS PREFERIDOS POR LOS NIGOS DE 
PRIMARIA DEL DISTRITO FEDERAL 

(POR TIPO DE ESCUELA) 

ESCUELA OFICIAL ESCUELA PRIVADA TOTAL 

F % F % F % 

37 33.3 38 33.6 75 33.5 

26 23.5 25 22.1 51 22.8 

21 18.9 18 15.9 39 17 .5 

9 8.1 8 7 .1 17 7.6 

7 6.3 10 8.8 17 7.6 

3 2. 7 6 5.3 9 4 

4 3.6 1 .9 5 2.2 

3 2. 7 1 .9 4 1.8 

l .9 l .9 2 .9 

- - 2 1.8 2 .9 

- - l .9 l .4 

- - l .9 l .4 

- - 1 .9 l .4 

111 100 113 100 224 100 

FUENTE: INCO, LOS PROGRAMAS DE TELEVISION ••• 



§rifi<:a 11.- O'ro.Jramas .fJ"r [os-JYlño5 por: 1"'if" Je :Es-cuefa. 

5i:-ecuencia. ,E.scu1Ía OJzci"a.[ ,Escuefa :J'rivatJ4 rruuencict. 

'J1 C"a~i·C'a. tu ras 38 

lG Comed1"a. Cometllit. 25 

21 ConcurFos C.011CUI$'.,, t8 

'I Ori•nta&ióri Cons6jo Ori•ntoe.f/n ~ Co1U1,io s 
1 _::tv.atJLY4$" ;:it v1ntu:ras 10 

3 Ctl1r11i:l1$" Cl1111i:t1S' 6 

'JJiil.a.cticos 1 
'1 

.At:ti'1litfaJ1s .Jn antités l 

3 
Cuentos- 1 

2 

i 
1 

l ;~~:~~;~-
1 1 

1 1 
1 J'eli'cuúzs-

:Tumte lNC°' ,lof :Prl1J.ra1'1as Jt Te!lvÍsión ... 
1 1 



CUADRO 5 • PROGMllAS PREFERIDOS POR LOS NIROS DE 
PRillARIA DEL DISTRITO FEDERAL 

(POR GRADO ESCOLAR) 

1ª y 2• 3• y 4• sa y 6ª TOTAL 
PROGRAMA F ' p • F • F ' 

CARICATURAS 14 42.4 25 39.l 36 28.3 75 33.5 

COMEDIA 9 27.4 12 18.B 30 23.6 51 22.8 

CONCURSOS 7 21.2 12 18.8 20 15. 7 39 17 .5 

ORIENTACION Y CONSEJO 1 3 4 6. 2 12 9.5 17 7.6 

AVENTURAS 1 3 4 6.2 12 9.5 17 7.6 

COM.ICOS 1 3 4 6.2 4 3.1 9 4 

DIDACTICOS - - 1 1.6 4 3.1 5 2.2 

ACTIVIDADES INFANTILES - - 2 3.1 2 l. 6 4 l. 8 

CUENTOS - - - - 2 1.6 2 .9 

REPORTAJES Y DOCUMENTALES - - - - 2 1.6 2 .9 

TELENOVELAS - - - - 1 .8 1 .4 

MUSICALES - - - - 1 .8 1 .4 

PELICULAS - - - - 1 .8 1 .4 

T o T A L 33 100 64 100 127 100 224 100 

FUENTE: meo, LOS PROGRAMAS DE TELEVISION ••• 
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Este panorama refleja fielmente la desproporcionada relaci6n que -

existe entre el mensaje o programas de entretenimiento -que pers1 
guen fines lucrativos- y los educativos. La televisi6n es utili

zada preferentemente como mecanismo de diversi6n, recreaci6n y 

esparcimiento; la difusi6n de temas did~cticos es apabullada por -
la desmesurada presencia de los contenidos de entretenimiento. 

Lo malo o criticable no es la diversi6n por s1 misma, pues toda 

actividad humana debe estar marcada por distintas facetas, sino la 

importancia desmedida que se le brinda al entretenimiento en desm~ 

dro de otras actividades esenciales para el desarrollo de los 

niños (en este caso el de la educaci6n). No todo en la vida es d! 

versi6n, sin embargo, a trav~s de los programas televisivos tal -

parece que ast es. Adem~s, el entretenimiento de la televisi6n 

tiende más a la superficialidad y al enajenamiento que a la forma

ci6n de valores que hagan trascender las cualidades humanas. A -

trav6s de la televisi6n se le presentn a los niños una "realidad" 

en que lo importante es lo superficial, lo banal, y el triunfo 

está asociado a los valores materiales. En cambio lo que implica 

estudiar o enterarse de los conocimientos científicos, la lectura 

de libros y otras actividades que coadyuvan a la formaci6nintegral 

de los niños, está asociada con el aburrimiento, provoca el desin

ter6s total de los infantes y, según esto, no es de provecho algu

no. 

En este contexto, los niños van adquiriendo una visi6n del mundo y 

un desarrollo social que considera corno lo valioso de la vida la -

diversi6n y el entretenimiento; y el estudio es sin6nimo de fasti

dio, tedio, no digno de mucho tiempo de dedicaci6n más allá del hQ 

rario escolar. 
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Los valores, modelos y estereotipos de hombres y de sociedad que -

se transmiten a trav(;:s del medio televisivo se oponen a aquellos -

que busca difundir el aparato educativo. Existe una franca oposi

ci6n entre la televisi6n y la escuela en cuanto .ª los valores que 
introyectan; mientras aquella se ha eregido en el espacio por exc~ 

lencia del entretenimiento,l?sta es el lugar para el aprendizaje. En 

vez de haber una complementariedad entre televisión y escuela, lo 

que ha surgido es una oposici6n. Esto "ha provocado una enorme 

contradicci6n entre lo que se siembra en la escuela por la mañana 

y lo que se destruye cognitiva y afectivamente por la tarde y no-

che" (S?). Mientras que por la mañana los niños son educados, por 

la tarde y noche son deseducados. 

De esta manera resulta 16gico que a los alumnos que cursan la pri

maria en el Distrito Federal les agrade, y de hecho lo demuestran 

en las horas que dedican a ver la televisi6n, m§s colocarse frente 

al aparato televisivo que hacer sus tareas escolares o repasar al

guna lecci6n. Así se van configurando las condiciones objetivas y 

subjetivas que se manifestar§:n, de una u otra forma, en el deterig 

ro acadl!mico. 

Conforme transcurren las generaciones se hace critica la escasa 

calidad acad~mica con que los alumnos de todos los niveles conclu

yen sus estudios; se cuestiona que la eficiencia y el rendimiento 

acadl!mico del Sistema Educativo son pobres en términos de conoci-

mientos acadl!micos y del desarrollo de habilidades, aptitudes y 

nuevas actitudes o comportamientos de los educandos al salir. 

(57) Javier Esteinou M., "La televisi6n mexicana y la pérdida del 
proyecto cultural infantil", p. 21. 
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El deterioro acadt!mico, que podríamos caracterizar como la ausen

cia, carencia limitada o total y aquello que se refleja de manera 

directa en perjuicio de la adquisici6n de conocimientos académi

cos, no es exclusivo de un ciclo escolar determinado. Sin embar
go, en la educaci6n primaria el escaso nivel de aprovechamiento -

acadlimico alcanzado por los alumnos adquiere relevancia si consi

deramos que en este ciclo escolar está concentrado el grueso de 

la población estudiantil, porque para muchos constituye el único 

nive.l de escolaridad alcanzado y, sobre todo, en la primaria se -

brindan los conocimientos elementales, fundamentales, de todo el 

proceso educativo posterior. La primaria se erige en el primer -

escal6n, propiamente dicho, de la educaci6n formal y, corno tal, -

en el soporte de todo el Sistema Educativo; por ende, si la base 

presenta resquebrajaduras y deficiencias, los posteriores niveles 

serán inestables. Esto quiere decir que los conocimientos que 

adquieren los niños que cursan la primaria son los básicos y ele

mentales para partir a niveles miis consistentes del quehacer edu-

cativo. Entonces si esta adquisici6n de conocimientos no es s6-

lida, firme, consecuentemente la formaci6n académica de los alum

nos que ingresan a niveles superiores de cducaci6n será incomple

ta y carente de los principios fundamentales. 

Se afirma con insistencia que la calidad acadi§mica con que los 

alumnos egresan de primaria es deficiente en t~rminos de habilid~ 

des y conocimientos adquiridos; que desconocen los acontecimien

tos m:ís importantes de la historia, ya no digamos universal, sino 

de México; que ignoran las reglas elementales de la ortogrhffa; -

que les resulta complicado resolver cualquier operaci6n matemáti

ca; que la construcci6n de las oraciones es desordenada y sin Se!!, 

tido; que la capital o localización de un pais es dif:í.cil de sa-

ber. En fin, podríamos seguir ennurnerando una larga lista de las 

carencias. que arrastran los alumnos de primaria al concluir sus 
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estudios. 
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Pero "si no nas resignamos a que el pa1s se hunda irremisiblemen

te en la mediocridad intelectual, debemos ver en el descenso de -

los niveles acad~micos del sistema escolar un problema de urgente 

atenci6n. Las pocas evaluaciones cient1ficas que se ~an hecho 

del nivel real de aprendizaje, por ejemplo, en comprensi6n de la 

lectura o en conocimientos de ciencias naturales, indican situa-

ciones francamente al.arman tes •.. " ( 58 ) • 

Esta es pues, la otra cara del deterioro académico, no la que se 

registra estad1sticamente a través de los indicadores de eficien

cia terminal, reprobación y deserci6n, sino a trav~s de los cono

cimientos adquiridos. Es la parte del deterioro académico que 

atañe a los alumnos de primaria que al concluir el año l.ectivo 

ven en su boleta de calificaciones la palabra 11 APROBADO". 

El deterioro académico est~ representado no s6lo por los alumnos 

irregulares que reprueben y desertan, sino también por los alumnos 

regulares que aprueban los ciclos escolares. Y en éstos últimos, 

el deterioro académico se manifiesta a través de los niveles de -

aprovechamiento académico, de los conocimientos académicos adqui

ridos a lo largo del año escolar. El hecho de aprobar o "pasar -

de año" no es garant1a de calidad académica. En los alumnos reg~ 

lares también hay s:í.ntomas de deterioro académico. 

Los efectos de la exposici6n asidua y constante de la poblaci6n a 

los medios televisivos se muestra en diferentes estudios realiza

dos en México. Por ejemplo, una investigaci6n del Instituto Na--

* Infra pp. 107 y siguientes. 
(58) Pablo Latap:í., Temas de pol:í.tica educativa (1976-1978), pp. 

30-31. 
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cional del Consumidor muestra que los niños mexicanos ven un prom!!. 

dio de 4 horas diarias de tel;visi6n, es decir, el 28.57% del tiem 

po que permanecen despiertos1 lo que significa que cualquiera de 

nuestros chicos en edad escolar y con televisor en la casa dedica 

a este aparato en un año 1460 horas •televisivas" contra las 920 -

que demanda la asistencia a la escuela. Este hecho indica la 

gran presencia que tiene la televisi6n en las actividades cotidia

nas de los niños J y esto de alguna manera incide en la formación -

del conocimiento infantil, ya que, como hemos señalado, la televi

si6n aunada a otras instituciones socializadoras, crea y difunde -

significados, de tal manera que en el niño se introyectan determi

nadas formas de ver el mundo y, por ende, determinadas formas de 

comportamiento social. 

El conocimiento que adquieren los niños a trav~s de los programas 

televisivos se opone, como hemos visto tambi~n, al conocimiento 

que se brinda en las aulas escolares. Y como se retiene, se graba 

en la mente de los infantes con m~s facilidad y con mayor fuerza -

la "realidad televisiva" que los sucesos hist6ricos o las partes -

de una oraci6n es que los niños saben mucho mSs del mundo televisi 

vo que de la realidad y la historia de nuestro pa!s. 

Lo cual se confirma cuando observamos que los niños mayores de 

seis años conocen m&s la informaci6n televisiva que la transmitida 

en la escuela primaria. Por cada siete aciertos en relaci6n al 

mundo televisivo hubo s6lo tres respuestas correctas correspondie~ 

tes a la realidad nacional. O, en otras palabras, .~n 70% de acie,E 

tos en el primer caso contra un 30% en el segundo. 

* Instituto Nacional del Consumidor, "La televisi6n y los niños 
urbanos". 
** INCO, "La televisi6n y los niños. Conocimiento de la realidad 
televisiva vs. conocimiento de la realidad nacional". En este estu 
dio, que abarc6 una poblaci6n de 1835 niños de primaria encuesta-= 
dos, el conocimiento de la realidad televisiva fue definido sobre 
la base de la identificaci6n de nombres de programas con sus d!as 
y horarios, conductas particulares de los protagonistas, su lengua 
je y su imagen y 11 slo9ans 11 y logotipos publicitarios. El conoci--= 
miento de la realidad nacional tom6 en cuenta la identificaci6n de 
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El 77\ de los pequeños retienen m!s frases como "La chispa de la -

vidatt o •aecu~rdame" y s6lo el 49\ conserva otros como • rviva la -

Independencia!", .. La soluci6n somos todos• o "El respeto al dere

cho ajeno es la paz•. El 92\ retiene la imagen del Gansito Marin~ 

la y el 66% el Escudo Nacional. El 63\ identifica el lema publi

citario "Va con mi personalidad" de Carnet y s6lo el 30\ la frase 

de "Sufragio efectivo, no reelecci6n" de Madero. 

Mientras que a Supermán o a la Mujer Maravilla los reconoci6 el 

98\, a personajes de la conquista s6lo los identific6 un 19%, o a 

Madero y Zapata un 33\. 

El 87\ de los niños supieron el horario y d{a de transmisi6n de 

chespirito contra el 8\ de la fecha del informe presidencial. El 

logotipo de los productos Sabritas estS presente en la mente del 

86\ de los niños, mientras que el Monumento al Angel de la Indepen 

dencia s6lo fue reconocido por el 40\. 

En stntesis, en la identificaci6n de los protagonistas, los telev! 

sivos tuvieron un 86% de aciertos contra el 44% de los personajes 

de la realidad nacional; mientras las conductas caractertsticas de 

los primeros fueron reconocidas en el 85\ de los casos y las de 

los segundos s61o en el 67%. Los horarios de los programas de te

levisi6n registraron un 56\ de respuestas correctas y las fechas -

hist6ricas un 21\. En tanto el 77 por ciento de los niños identi

fic6 los lemas publicitarios, menos de la mitad (49%} reconoci6 

frases de personajes hist6ricos y de actualidad. Los logotipos de 

la publicidad lograron m:s de un SO\ de aciertos contra un 35\ de 

los s!mbolos nacionales. 

acontecimientos hist6ricos y sus fechas, conductas significativas 
de los h~roes nacionales y de los personajes de la actualidad y de 
la religi6n, sus frases, su imagen y los símbolos nacionales¡ es -
decir comprendi6 conocimientos de historia, civismo y religi6n. 

* Cfr. Inco, ob. cit. 
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Es pues evidente que los niños que cursan la educaci6n primaria 

conocen mejor el mundo de la •tele• que su propio pais. Que est& 

presente en ellos con mayor intensidad la realidad televisiva que 

los conocimientos que "aprenden" en la escuela. Que las horas que 
pasan los niños frente al televisor son mlis impactantes y definit,i 

vas en su formaci6n que las que pasan en el sal6n escolar. 

Esta ignorancia de temas fundamentales, tomados de los libros de 
texto de primaria, de historia o de civismo no hace m:is que resal

tar el preocupante nivel de conocimientos que tienen los niños de 
primaria. 

El deterioro acad~mico es innegable, indiscutible, en la educaci6n 

primaria. Y no s6lo por el nl'imero de niños repetidores o que de-

sertan, sino tambi~n por el pobre nivel de conocimientos adquirí-
dos. 

Para confirmar o reafirmar el pobre nivel de conocimientos adquir! 

dos en la educaci6n primaria, consideramos oportuno -a pesar de -

no estar contemplado en nuestro objeto de estudio- hacer menci6n 
de algunas consideraciones. 

En el diagn6stico elaborado por el or. Jorge carpizo durante su 

estancia en la rector!a de la UN1\M, en que enuncia y analiza los -
logros alcanzados por la inetituci6n, as! como las carencias y de

ficiencias que atraviesa, poniendo ~special ~nfasis en la pobreza 

académica, culpa de manera directa a loe ciclos de primaria y se-

cundaria como los responsables de la crisis acad~mica que impera -
en la educaci6n media superior y superior que brinda la UNAM. Ar

gumenta que la mayor!a de los estudiantes que terminan la secunda-
ria exhiben carencias académicas, que en general est~n escasamente 



104 

preparados para acceder a niveles superiores de educaci6n; y pro-
porciona datos. •oe cuantos se presentan al examen, la Universi-

dad admite s6lo a los primeros 40,000, hayan o no hayan aprobado -
dicho examen1 porque se establece una calificaci6n corte que excl,!:! 
ye al alumno 40,001. En el período de 1976 a 1985, la califica- -

ci6n promedio de corte ha sido 3.85. 

•si la Universidad hubiera aceptado s61o a quienes obtuvieron seis 
o rnfis de calificaci6n, Gnicamente hubiera admitido en promedio7.6\ 
de los alumnos. Así, el 92.4 por ciento de los alumnos que ha 

ingresado a nuestro bachillerato, no ha alcanzado la calificaci6n 
de seis" (Sg) 

Es conocida la oposici6n masiva que despert6 de parte de alumnos, 
profesores y trabajadores al considerar que dicho documento par-
cializaba la problem~tica1 y tambit;n porque responsabiliza de la 
situaci6n a los alumnos por no estudiar, a los maestros por no en
señar y a los investigadores por no investigar, pero dejaba a sal
vo de toda sospecha y cuestionamiento la gesti6n de las autorida-
des. La manera unilateral y simplista de enfocar el problema mot! 
v6 las protestas masivas. 

Sin embargo, lo que nos interesa de lo planteado por Carpizo y que 
sin lugar a dudas est§ fuera de cualquier alegato, es el deterioro 
acad~mico que denotan los alumnos que ingresan al bachillerato. Y 
un dato revelador, incuestionable y tajante lo constituye el por
centaje de alumnos que no alcanzan siquiera los seis puntos en el 

examen de admisi6n. 

Esto significa que en los ciclos de primaria y secundaria hay pro
blemas de calidad acad~mica1 que los alumnos de estos niveles no -

(59) Jorge Carpizo, "Debilidad y fortaleza de la Universidad Naci2 
nal Aut6noma de México", p. 27 (subrayado nuestro). 
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egresan con los conocimientos básicos para proseguir su formaci6n 

acadAmica. Y estas deficiencias tarde o temprano se manifestarán. 

Un ejemplo de esto lo tenemos en dos estudios realizados al respeE, 

to. 

A partir de un cuestionario, formulado con base en conocimientos -

elementales de primaria, que se aplic6 a 381 personas con diversos 

niveles de escolaridad (50 de primaria, 91 de secundaria, 94 de b~ 

chillerato y 126. de universitario), se detectaron indicios de d~ 

ficiencias severas 

pondientes al ciclo 

tlSrminos generales, 

en el dominio de conocimientos b~sicos corre~ 

de educaci6n primaria. Se evidenci6 que en 

los niveles de conocimientos elementales que 
se aprenden en la primaria son muy bajos, puesto que el promedio -

de calificaci6n fue de 3.8, en una escala de l al 10, lo que repr~ . 
senta una calificaci6n definitivamente reprobatoria. 

El 20\ de los universitarios encuestados, el 70% de las personas -

con estudios de primaria y el 54\ con estudios de secundaria ignR 

ran cuales son los pal.ses que colindan con M~xico. 

Asimismo, el 32\ de universitarios, el 41\ de bachilleres, el 60\ 

de alumnos de secundaria y el 72\ de primaria, no supieron el or-

den de los principales per!odos hist6ricos de M~xico. En la pre-

gunta sobre la multiplicaci6n (48x3=48+48+4B), no acert6 el 28\ 

del total. El 68\ de alumnos de primaria, el 45\ de secundaria, -

el 37\ de bachillerato y el 18\ de universitarios manifestaron prE 
blemas en el uso del diccionario. 

* Cfr. Felipe Tirado Segura, "La cr!tica situaci6n de la educaci6n 
básica en Méxicoft, pp. Bl-94. 
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En otro estudio que representa un complemento del anterior, que se 

aplic6 en 897 personas con estudios de nivel universitario se en-

centraron iqu.:1.lmente severas deficiencias en los niveles de conoc,! 
mientas b4sicos. * 

Los resultados generales que arroj6 esta investiqaci6n señalan que 

el promedio total de aciertos fue de 18.87 sobre 30 preguntas, lo 

que corresponde al 62. 8%. Si se considera q·ue el cuestionario fue 

formulado para el nivel de primaria y que todos los encuestados 

tentan estudios a nivel universitario, se confirma la critica y 

preocupante situaci6n que guarda la educaci6n primaria en M~xico. 

En el firea de español, el 29% present6 problemas on el uso del 

diccionario, el 37\ mostr6 dificultades para reconocer el acento -

correcto en una frase que contiene tres palabras acentuadas y el 

72\ no pudo identificar el pronombre en una oraci6n. 

En lo que respecta a conocimientos matem~ticos el 18% present6 
problemas para conceptualizar una divisi6n elemental (32 entre 8), 

el 35\ ignora que una superficie se mide en metros cuadrados y el 

61 \ no pudo reconocer el porcentaje que representa SO sobre 250. 

En el ~rea de ciencias naturales, el 16% no identific6 al Sol como 

una estrella, el 48\ no pudo reconocer las caracter!sticas básicas 

de los mamtferos y el 57\ no acert6 a definir lo que es una galaxia. 

En ciencias sociales se detect6 que el 36\ no reconoci6 las frontQ 

ras de H~xico, el 42\ no pudo determinar el orden hist6rico del -

medievo, renacimiento, revoluci6n industrial y revoluci6n rusa, el 
45\ no pudo vincular el movimiento de la Reforma con la afectaci6n 

Cfr. Felipe Tirado Segura y V!ctor Serrano Carrillo, "En torno a 
la calidad de la educaci6n pdblica y privada en M~xico", pp. 37-
49. 
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de los intereses de la I.glesia y el 48\ no distingui~ quién gober

n6 primero entre Madero, Huerta, carranza y Obrcg6n. 

Los resultados de ambas investigaciones confirman la existencia 

de niveles crtticos de conocimientos, que los niveles acad~micos -

son muy bajos, que la educaci6n primaria, como ciclo escolar que -

proporciona los conocimientos fundamentales para el posterior des~ 

rrollo académico de los estudiantes, observa una cr!tica situaci6n 

que conlleva al deterioro académico. No es posible que alumnos -

con estudios universitarios ignoren cosas tan fundamentales y ele

mentales, que desconozcan reglas básicas de la ortografía o de la 

aritmética. 

La adquisici6n de conocimientos se da en un proceso de desarrollo. 

Hay que generar primero los cimientos estructurales que den senti

do a lo que se aprende y a lo que se va a aprender¡ por tanto, la 

formaci6n acad~mica que adquieren los alumnos por su paso en la -

educaci6n primaria será primordial, fundamental para acceder a ni

veles superiores de educaci6n. ¿Qu~ se puede esperar de un alumno 

que no comprendi6, no capt6, conocimientos elementales; a lo más -

que lleg6 fue a memorizar momentáneamente, y por ende desputSs olv.! 

dar, algunos sucesos u operaciones?. 

Ahora, y a manera de tema para otra investigaci6n, sert.a interesan 

te preguntarse cuántos de los niños que desertan o reprueban por -

su paso en la escuela primaria obedece a causas ligadas con la te

levisi6n. 

Aunque resulta complicado hacer un estudio detallado del seguimie.!! 

to de los alumnos que no aprueban o terminan el ciclo escolar y lJ:. 

* En el anexo se pueden encontrar las preguntas que sirvieron de -
sustento a tal investigaci6n. 
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garlo a las horas que pasan frente a un aparato de televisi6n o -

por el tipo de programas que prefieren, es indudable que los re-

sultados de una investiqaci6n de esta naturaleza aportar!an mucho 

a la comprensi6n de fen6menos tan arraigados en el sistema educa

tivo nacional y que impiden el desarrollo cualitativo del mismo. 

una revisada a las estad1sticas de la Secretar!a de Educaci6n PG

blica * nos muestra que la generaci6n 1982-83/1987-89 report6 una 

eficiencia terminal del 72.7%, lo que significa que de cada 100 

alumnos inscritos en septiembre de 1982 a primero de primaria en 

el Distrito Federal, seis años despu~s 27 alumnos -ya sea por 
abandono parcial y/o definitivo o por reprobaci6n- no lograron -

egresar. ¿CuSntos de estos niños que no terminaron la educaci6n 

primaria en el per!odo reglamentario de seis años podrtan estar 

asociados a causas que dependen de la televisi6n?. 

Primero y segundo grados -que son los años de primaria que repo~ 

tan los mayores porcentajes de reprobaci6n y deserci6n- estSn 

destinados a la enseñanza de la lecto-escritura y las operaciones 

aritm~ticas elementales. Si se considera que ~stas constituyen -

las herramientas básicas que van a permitir al niño acceder a 

nuevos conocimientos, resulta palpable que el problema de reprob~ 

ci6n y deserci6n escolar representa un obstSculo que, de no ata-

carse en toda su extensi6n y con la profundidad debida, represen

tarS una barrera infranqueable para elevar no s6lo la eficiencia 

sino la calidad de la educaci6n primaria, media e incluso supe- -

rior. Una escuela bSsica capaz de enseñar a todos los niños a 

leer y a escribir {no a copiar), a pensar y a desarrollar el pen

samiento 16gico-matemStico serta suficiente para asegurar la cal! 

dad educativa en todo el sistema. 

* SEP, Estadistica b5sica del sistema educativo nacional, fin de 
~, (De 1982-83 a 1987-88). 
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Un niño que ha vivido el aprendizaje de la lecto-escritura en for
ma traumS.tica habiendo experimentado el fracaao escolar que repre
senta la repetici6n, donde se le administrar.1 una segunda, una teE_ 

cera y hasta una quinta dosis de la misma •medicina•, diftcilmente 
sers un niño y luego un adolescente motivado al aprendizaje. 

La lectura, la escritura y el c.1lculo constituyen en si el multi-
plicador de posibilidades culturales m!s rico que se pueda ofrecer 
a un ser humano. 

El logro de estas destrezas blísicas a través de un proceso de des

cubrimiento es abrir al niño un mundo de posibilidades insospecha-
das. Pero la escuela no brinda esas posibilidades, no fomenta el 

gusto al aprendizaje, a la lectura, sino que torna rutinario y fa.!! 

tidioso el conocimiento1 y ei niño prefiere la televisi6n antes 

que la escuela. 
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CID>lllCL1111SXOllBS 

•Nuestros espectadores deben 
aprender no sOlo cditt't se libe
ra a Prometeo encadenado, si
no tamb14!n a adiestrarse en -
el. goce que uno siente al li 
berar10•. -

BertolC. Brecht. 

Antes de poner punto final a estas reflexiones, vayarros a un pufiado 

de conclusiones derivables de nuestra investignci6n. 

Toda sociedad requiere del consenso para poder sobrevivir con sus 

caracter!sticas esenciales, esto es, necesita de la acoptaci6n de 

las condiciones vigentes por parte de los diversos sectores de la P!? 

blación. Para lograr este consenso es indispensable que la clase 

que detenta el poder logre implantar su condición de diri<Jente, que 

consiste de hecho en la capacidad de dirección intelectual. y moral -

de una clase sobre las clases subalternas. 

Para involucrar a todas las clases sociales en un proyecto comO.n se 

tienen que tomar W\a serie de nedidas para todos los grupos, aunque 

estas mdidas no impliquen la igualdad de beneficios, o muchas veces 
se manejen a travds de la ilusi6n o esperanza de dicha igualdad. 

Existen momentos coyunturales en los que no se toman medidas positi

vas para algt\n o algunos grupos sociales, y no se alcanza al consen

so global. Esto origina una crisis de legitimidad en la cual se - -

pierde la credibilidad colectiva respecto al proyecto vigente y a la 

clase que lo sustenta. 

El consenso debe renoverse en forma asidua y cotidianar por tanto, -

requiere de Wta red ideológica que abarque a la sociedad en su con--
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jWlto, con el fin de que mantenq« y recree constantemente el statu 

quo, dándole siqnificaci6n. Esta red abarcará los más diversos as
pectos de la vida social y permitirá eliminar la coerción para sus

tituirla por el consenso. La obtención del consenso no implica la 
eliminaciOn del conflicto, de la pugna social, ya que los diversos 

intereses y visiones del mundo de las demás clases sociales preva-

lecen, aunque su logro aminora los problemas y el enfrentamiento 
abierto. 

Para lograr la dirección y el consenso, la clase dirigente cuenta -
con una serie de instituciones que crean, sistematizan, difunden 

introyectan su visión del mundo en los diversos sectores de la so-
ciedad. Esta visión del mundo, o ideologta, no sólo se mueve en el. 

plano de lo simb6lico, sino que se materializa en actitudes y cun-

ductas acordes con los contenidos ideológicos que sustenta. Estas 

instituciones juegan un papel fundanental en la creaci6n y discrnin~ 

ci6n de la ideología dominante. 

Sin embargo, es err6neo suponer que la orientaci6n de acciones y 

pensamientos de los agrupamientos sociales se debe a la direcci6n -

ideol6gica, independiente del influjo econ6mico y político de la s2 
ciedad, antes bien, es indudable que la eficaz orientación ideol6g~ 

ca s6lo es posible cuando va precedida y apoyada por apuntalamien-
tos ccon6mico-pol!ticos. El quehacer ideol6gico está sustentado en 
las premisas econ6micas y políticas que redundan en la concretiza-

ci6n del niodelo social que sirve a los intereses de la clase dirige!!_ 

te. 

Los instrumentos de convencimiento social son el conjunto de insti

tuciones y casi instituciones especializadas que producen, circu-

lan e inculcan una determinada visión de la realidad, que le permi

te a1canzar a la clase poseedora de poder, no sólo la capacidad de 

legitimar sus intereses particulares y reproducirse en la misma - -
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situación que ocupa en la estructura histórica, sino tarnbidn de 

expandirse y dirigir pol!ticamente al cuerpo social por v!a de la 

ideologra. 

A travE!s de la historia las clases que detentan el poder han recu

rrido a diversas t::lcticas para lograr la dirección ideológica de -

la sociedad. As!, cuando imperaba el modo de producción feudal se 

recurr!a al aparato religioso y a los subsistemas clericales. En 

los albores del capitalismo, la dirección ideológica de la socie-

dad fue conducida por las catcgor!as que introyectan la idea de la 

derr.ocracia parlamentaria, del mercado, de la familia. En la fase 

premonopolista emergen las instituciones escolares masivasr y, f! 
nalmente, en la fase actual, el aparato educativo concurre con los 

medios de comunicacidn de masas: la prensa, el cine, la radio, la 

televisOn. 

La iglesia, la escuela, la familia y la cultura de masas son inst~ 

tuciones que garantizan y legitiman el poder que ejerce una clase 

sobre las demás. Que en las diversas fases del desarrollo social 

se recurra a nuevas tácticas de consolidaci6n ideol6gica no iJT'pli

ca que los recursos anteriores se eliminen, pues más bien se van 

entretejiendo con los nuevos, dando lugar a otras formas de artic~ 

laci6n social que crean modificaciones en el papel y en laf\. fWlci!?_ 

nes que cumplen las diversas tácticas que se aplican. La familia 

no puede sustituir a la iglesia, ni ~sta a la escuela, ni los rre

dios de comunicaci6n a la familia, rnás bien la labor ideológica, -

de introyecci6n constante, cotidiana de los valores e imágenes que 

ocultan, a la vez que, refuerzan el dominio social, de cada una de 

estas instituciones se complerrcnta. Y de esta manera abarca todos 

los ordenes de la vida social. 

La cultura de masas, pues, es un instrumento de la clase dirigente 

para la obtenci6n del consenso y por ende del dominio social. 



113 

La cultura de masas es verdaderamente una cultura: está constitui

da por un cuerpo de s!mbolos, mitos e imágenes que se refieren a -

la vida práctica y a la vida ir.\aqinaria, un sistema específico de 

proyecciones e identificaciones. Es una cultura añadida a la cul

tura "elitista", a la cultura humanista, a la cultura popular, y -

al ser añadida a dichas ~ulturas entra en competencia con ellas 

mismas. 

La cultura de masas tiene luc;:ar en el momento histórico en que las 
masas entran como protagonistas en la vida social y participan en 

las cuestiones pablicas. Estas masas han !ir.puesto, a menudo, un -

ethos propio, han hecho valer en diferentes períodos históricos 

exigencias particulares, han puesto en circulaci6n un lenguaje pr~ 

pio, han elaborado pues proposiciones que emergen de abajo. Pero, 

paraddjicamcnte, su modo de divertirse, de pensar, de imaginar, no 

nace de abajo: a través de las comunicaciones de masa, todo ello -

le viene propuesto en forma de mensajes formulados segl1n el código 

de la clase dirigente. Tenemos, ast, una situaci6n singular: una 

cultura de masas en cuyo ámbito un proletariado consume modelos 

culturales burgueses creyéndolos una expresi6n aut6noma propia. 

Por otro lado, una cultura burguesa identifica en la cultura de m_! 

sas Wla "subculturan, con la que nada la une, sin advertir que las 

matrices de la cultura de masas siguen siendo las de la cultura 

"superior". 

La cultura de masas se difunde a través de los medios de comunica

ci6n. La televisi6n, la radio, el cine, la prensa, los cuentos o 

historietas, son los vehículos que patentizan, concretizan el con

tenido de la cultura de masas en las actitudes y acciones cotidia

nas de los individuos. Hablar de cultura significa hablar de for

mas de vida, de historia, de tradiciones, de costurrhres, ireplica -

incursionar en el ~mbito de las visiones del mundo, de la sociedad 

y del horrhrc. La educación y la co~unicaci6n siempre han sido 
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elementos esenciales para la estructuración de las percepciones 

del. mundo, pues a trav~s de ellas se logra el proceso de socializ~ 

ción del individuo y la transmisl6n cultural de la sociedad en su 

conjunto. 

La socializaci6n del hombre es uno de los pilares fundamentales de 

la conservación y difusi6n de la cultura. Desde pequeño, el niño 

entra en diversas relaciones que son la base de su proceso de so

cializaci6n1 en la familia, en el grupo de amigos y en el vecind!!_ 

rio, aunados a la escuela y a los medios de comunicaci6n. 

En todas estas instancias el niño aprende y asimila distintos val_2. 

res, actitudes y conductas que coadyuvan a la conformaci6n de su -

visión del mundo. Estos elementos no sólo se mueven en el plano 

de 1a conciencia, sino que se materializan y refuerzan en práct! 

cas concretas que constituyen su saber y su actuar en la vida cot!, 

diana y que confluyen en la aceptaci6n de su situaci6n personal y 

del papel que desempeña en la estructura de relaciones sociales 

donde se encuentra inserta. 

Los medios masivos de comunicaci6n posibilitan la socialización de 

los niños merced al caudal incesante, persistente, constante, de 

imágenes y valores difundidos. Los niños se apropian y ponen en -

práctica lo que ven, escuchan o leen, es decir, construyen y asim.f. 

lan una determinada visi6n de la "realidad" social. 

El sustento ideol6gico de tales medios y formas de difusión radica 

en la consideración del hombre en su pura dimensión de consumidor, 

negándole -en una suerte de antropolog!a negativa- las caracter{.!!_ 

ticas de sujeto creador y cr!tico. Se enfatiza la difusión de va

lores y estilos de vida cuya culminación pretendida es el consumo¡ 

y el estudio y el conocimiento son considerados solamente como un 
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medio para arribar a mejores niveles de consumo. LOS instrumen-

tos básicos para la difusi6n de este tipo de valores son los me-

dios de comunicaci6n de masas. 

Como ha quedado demostrado a través de la investigación, la tele

visi6n es ajena, por decir lo meno3, a propósitos educativos. La 

educaci6n humanista que se imparte en el aul.a resulta avasalla

da por otra, utilitaria, egoista y funcional; impartida, en cada 
uno de los actos de la vida cotidiana, por un modelo consumista -

de sociedad que postula el tener sin importar los medios, sobre -

el ser humanista. Esto ha originado que exista una oposici6n ta

jante entre lo que los niños aprenden en el aula escolar y lo que 

"aprenden" a trav~s de la televisl6n. El criterio mercantil y el 

objetivo de entretenimiento que ~iqen al sistema televisivo, y -

en general a todos los medios de comunicacifan, aunque claro hay 

excepciones que escapan a este modelo, traen por consecuencia que, 

las mSs de las veces, sus contenidos program!ticos contradigan -

aquellos elementos que se busca transmitir a trav6s del aparato -

escolar. Los programas televisivos, en su mayorta transmite val2 

res, modelos y estereotipos de hombre y de sociedad que se oponen 

a aquellos que buscan difundir el aparato educativo formal. 

Por medio de la programaci6n y temática que tiene como destino al 

pOblico infantil, la televisi6n está formando -aunque para muchos 

podr.ta parecer exagerado- generaciones de hombres incapaces, ya 

que hacen creer que lo importante en la vida son los valores in-

trascendentes de frivolidad y consumo, y no de reconocimiento, ª.!:! 
toestima y aceptaci6n personal. La televisi6n pone el m€rito al 

individuo en la capacidad que tiene para adquirir y acumular bi~ 

nea, y no en la facultad para desarrollar su interior y aumentar 

su capacidad como ser pensante y creador. 
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La televisi6n lejos de apoyar la labor educativa que se brinda a 

los niños en los salones de clase, entorpece, contrarresta el qu~ 
hacer escolarizado. 

El quehacer diario de los maestros es borrado pr4cticamente por -
el impacto, cotidiano también, de los mensajes televisivos. Por 

esto no resulta extraño que los niños de primaria sepan mlis de 

lo que se transmite en la televisi6n que de nociones b4sicas de -

matemli.ticas, historia y ortoqraf:ta. 

Asimismo la investi9aci6n ha dejado en claro que la televisi6n -

representa para los estudiantes de primaria del Distrito Federal 

un medio exclusivo de entretenimiento, diversi6n. Para esta po-

blaci6n estudiantil, la televisi6n no representa ni informaci6n, 

ni orientaci6n, ni mucho menos educaci6n. Esto invita seriamente 

a la reflexi6n. 

La televisi6n ha sido orientada en muchos países a complementar -

las labores educativas. Se le reconoce dotada de características 

sumamente valiosas que permiten asignarle, respetando su car§cter 

comercial, funciones complementarias para el desarrollo masivo de 

la educaci6n. No existe justificaci6n alguna para que en nuestro 

país no se tomen las medidas pertinentes para acentuar m~s el per 

fil de servicio social de dicho medio de comunicaci6n, aa.n a CO!, 

ta de sacrificar su exagerada tendencia comercial. 

Es indudable que existe por parte de los niños de primaria del -

Distrito Federal un desinterGs por las diarias laboree intelectu~ 

les, ya que le conceden m~s importancia y tiempo a ver la televi

ei6n e imitar a las "estrellas" infantiles y juveniles. Lo ante-

rior no significa sostener que no deba darse ningún respiro en sus 



117 

labores al infante, pero st se puede señalar que los estudiantes 

de primaria, en general, est!n destinarido demasiado tiempo a "en
tretenerse" y que es muy probable que, por lo mismo, estén des cu! 

dando su obliqaci6n escolar. 

Lo malo o criticable no es la diversi6n por st misma, pues toda -
actividad humana debe estar marcada por distintas facetas, sino 

la importancia desmedida que se le brinda al entretenimiento en 

desmedro de otras actividades esenciales para el desarrollo de los 

niños (en este caso e1 de la educaci6n) • No todo en la vida es d! 
versi6n, sin embargo, a trav€s de la televisi6n tal parece que aeS:. 

es. Además, el entretenimiento televisivo tiende m!s a la superf! 
cialidad y al enajenamiento que a la formaci6n de valores que ha-

gan trascender las cualidades humanas. A trav~s de la televisi6n 

se le presenta a los niños una •realidad• en que lo importante es 

lo superficial, lo banal, y el triunfo est~ asociado a los valores 

materiales. En cambio lo que implica estudiar o enterarse de 

los conocimientos científicos, la lectura de libros y otras acti

vidades que coadyuvan a la formaci6n inteqral de los niños, estS. 

asociado con el aburrimiento, provoca el desinter~s total de los 

infantes y, segan esto, no es de provecho alguno. 

Los medios son poderosos, pero no son omnipotentes. No debe darse 

la espalda a la televisi6n, ni satanizarla o divinizarla¡ mas 

bien convendrta establecer una serie de acciones orqanizadas para, 

por una parte, despertar la conciencia cr1'..tica de los educandos -

ante mensajes cerrados, autoritarios y anodinos y, por otra, pro

mover en los alumnos el aprendizaje que los haqa capaces de apre

ciar y disfrutar programas televisivos o peliculas cuyo contenido 

constituya una verdadera experiencia educativa. Deberíamos ocu-

parnos mtis de lo que e1 destinatario hace, puede hacer o debe ha

cer con los mensajes televisivos. 
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Ya que la televisi6n se considera un elemento importante en la 

conformaci6n de la visi6n que tienen los educandos acerca de su -

realidad y de su entorno, el aparato escolar no puede adoptar una 

actitud de indiferencia ante la problemtitica quo esto suscita; en 

vez de esto, tiene la obliqaci6n de proveer los elementos necesa

rios para que los educandos, como receptores asiduos de mensajes 

prov~nientes de dicho medio, puedan mantener una distancia crít.! 

ca y reflexiva ante los contenidos a que están expuestos. 

Se propone, ante esta situaci6n, que la escuela como instituci6n 

que ve afectada su labor pedag69ica por la exposici6n de los 

niños a los medios, deba ser considerada como un espacio social -

privilegiado para la promoci6n e inetrumentaci6n del anlilisis cr! 

tico de los mensajes difundidos a través de la televisi6n. 

En los mensajes televisivos se puede advertir una naturaleza con

tradictoria, ya que, por un lado, tienen posibilidades de domina

ci6n, pero, y por el otro, tambil?n de liberaci6n, en la medida 

que los educadores asuman el compromiso de desarrollar la capaci

dad cr!.tica, cuestionante, de los estudiantes a partir de un nue

vo enfoque de tales mensajes. 

También habr!.a que considerar la revisión o actualización de la -

normatividad que rige el quehacer de la televisi6n, pues como ha 

quedado demostrado hoy en d!.a el marco normativo existente (Ley 

Federal de Radio y Televisi6n que data de 1960) es prácticamente 

letra muerta. Y no tanto por las disposiciones o principios fun

damentales contenidos en la misma, sino por la ausencia de crite

rios que hagan respetar la programación que debe difundir la tel~ 

visión para.el pti.blico infantil. Con producciones vulgares, con 

situaciones imaginarias o reales que dejan mucho que desear, y con 
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mensajes que no se ven en qu~ puedan colaborar al desarrollo artn§. 

nico de la niñez, los canales televisivos continúan haciendo un -

sistemático y machac6n llamado al cretinismo, con la tácita com-

placencia de padres de familia, educadores y autoridades guberna

mentales. 

Los intereses econ6micos y comerciales de la televisi6n la han 

convertido en un formidable instrumento nacional de empobrecimie!! 
to intelectual, manipulaci6n de la información y abaratamiento h);! 

mano de las nuevas generaciones. Las autoridades de la secreta-

r1a de Educaci6n Pública no s6lo no han logrado incorporar el 

enorme potencial educativo de este medio de manera inteligente y 

orgánica, sino que presencian pasivamente sus efectos cotidianos 

de deseducaci6n colectiva. 

Lo que se propone es saber utilizar a la televisi6n, de converti~ 

la en un complemento y, por supuesto, de no relegarle funciones -

que no son propias. Porque el conocimiento que los niños tengan 

de su pata, de su historia, de sus ratees depende fundamentalmente 

de la orientaci6n, el interl!s y la informaci6n que brinden padres 

y maestros. No hay que conformarse con ver o escuchar sino que -

tarnbi~n es necesrio hacer. Si con imágenes y palabras habladas -

la televisi6n logra poderosas actitudes favorables para el consu

mo de bienes superfl.uos, maestros, padres y cientf.ficos tienen -

que lograr actitudes, habilidades, aptitudes deseables para el -

desarrollo arm6nico de los niños, empleando el mismo medio de co

municaci6n masiva. 



ANEXO. 

En este anexo se presentan las preguntas del cuestionario elabora

do con el prop6sito de explorar qué tanto se acuerdan los estudian 

tes universitarios de lo que aprendieron en la educaci6n primaria. 

ESTUDIO SOBRE ESCOLARIDAD 

l. Si busca en un diccionario la palabra "saturaci6n" ¿cuál de 

las siguientes palabras encontraría a~tes (antecediéndola)? 

a) Saturado b) saturable e) Saturno d) secta e) Ninguna, tengo 

duda, no sé. 

2. 48x3 es igual o equivalente a: 

a) 4Bx48x48 b) 48/3 e) 48+48+48 d) 48 e) Ninguna, tengo duda, no 

s5. 

J. La parte m§s pequeña de una sustancia o compuesto que conserva 

sus propiedades es: 

a) El gas b) la molécula e) la partícula d) el polvo e) Ninguna, 

tengo duda, no sé. 

4. La secuencia hist6rica o crono16gica correcta de los siguien-

tes acontecimientos dados en la vida del hombre prchist6rico -

es: 

a) Elabora instrumentos de piedra, descubre la agricultura, dese,!!. 

bre el uso del fuego y se a·edentariza b) descubre el uso del 

fuego, se sedentariza, elabora instrumentos de piedra y descu

bre la agricultura e) descubre el uso del fuego, descubre la 

Fuente: Tirado Segura, Felipe y Víctor Serrano Carrillo "En torno -
a la calidad de la educaci6n pGblica y privada en México", 
abril 1989. 



agricultura, se sedentariza y entierra a sus muertos d) elabo

ra instrumentos de piedra, descubre el .uso del fuego, descubre 

la agricultura y desarrolla la escritura e) Ninguna, tengo du

da, no sé. 

S. A la accic5n en una oraci6n o enunciado se le llama: 

a) Adverbio b) verbo c) adjetivo d) pronombre e) Ninguna, tengo 

duda, no sé. 

6. Si en una empresa trabajan SO mujeres y 200 hombres ¿cuál es -

el porcentaje de mujeres que trabajan? 

a) 50% b) 40% e) 25\ d) 20% e) Ninguna, tengo duda, no slS. 

7. El Sol es: 

a) Un asteroide b) un meteorito e) una galaxia d} una estrella 

e) Ninguna, tengo duda, no sé. 

8. México tiene fronteras con: 

a) Estados Unidos y Honduras, b) Estados Unidos, Honduras y Guat~ 

mala, e) Estados Unidos, Guatemala y Belice d} Estados Unidos 

y Guatemala e) Ninguna, tengo duda, no sé. 

9. ¿Qué continentes están al este y oeste de Africa respectivamen 

te?. 

ESTE OESTE 

al Asia y Europa 
b) Amlirica y Europa 

e) Oceanía y Asia 

di Asia y América 

el Ninguna, tengo duda, no sé. 



10. En el enunciado: "Como estás viendo, esas casas son más gran-

des que aquéllas", el pronombre es: 

a) Aquéllas b) esas c) estás d) casas e) Ninguna, tengo duda, no 

sló. 

11. En nueve octavos {9/B), el B representa el nGmero de partes: 

a) Que se tienen b) en que se divide la unidad c) que son exceden 

tes d) que se toman de la unidad e) Ninguna, tengo duda, no s~. 

12. La unidad de vida es: 

a) El microorganismo b) la mol~cula c) la c6lula d) el átomo e) 

Ninguna, tengo duda, no sé. 

13 .. La secuencia hist6rica o cron6logica de los siguientes aconte

cimientos dados en M~xico, es: 

a) La colonia, la conquista, la independencia, la revoluci6n b) 

la independencia, la reforma, el cardenismo, la revoluci6n c) 

la prehispania, la conquista, la independencia, la revoluci6n 

d) la prehispania, la independencia, la revoluci6n, el porfi-

riato e) Ninguna, tengo duda, no sé. 

14. ¿Cuál de las siguientes oraciones tiene los acentos corree- -

toe? 

a) Joaqu!n y Manuel. fuer6n al.ergicos a pasar por el. tUnel b} Joa

quín y Manuel fueron alérgicos a pasar por el tuncl e) Joaqu!n 

y Manuel fueron alérgicos a pasar por el tOnel d) Joaquín y -

Manuél fueriSn alergicos a pasar por el tunel e) Ninguna, tengo 

duda, no sé. 



15. Si dividimos 50 entre 0.2 nos da: 

a) 250 b) 100 c} 25 d) .25 e) Ninguna, tengo duda, no só. 

16. Un ejemplo de la cvoluci6n de las especies es: 

a} La transformaci6n de los gusanos en mariposas b) el cambio que 

sufren los infantes al volverse adultos e) el cambio de los 

ajolotes en ranas d) la transformaci6n de los anfibios en rep

tiles e) Ninguna, tengo duda, no só. 

17. De los siguientes personajes de la revoluci6n mexicana, ¿qui~n 

gobern6 primero? 

a) Francisco r. Madero b) Victoriano Huerta e) Alvaro Obreg6n, d) 

Venustiano Carranza e} Ninguna, tengo duda, no sé. 

18. El poder legislativo estS integrado por: 

a) Los gobernadores de los estados y el presidente b) el presiden 

te y los secretarios de estado e) los agentes del ministerio 

pablico, d) los senadores y los diputados e) Ninguna, tengo d~ 

da, no s~. 

19. 32 entre e igual a 4. Este resultado se debe a: 

a) Las veces que 32 cabe en 8 b} las veces que 4 cabe 32 c) las 

veces que B cabe en 32 d} las veces que 32 cabe en 4 e) Ninguna, 

tengo duda, no sé. 

20. Son caracteristicas generales de los mamS:feros, las siguientes: 

a) Maman leche, tienen pelo y son oviparos b) tienen pelo, respi

ran aire y son de sangre fria c) tienen columna vertebral, son 

de sangre caliente y tienen pelo d) tienen dientes, son de sa.!! 

gre caliente y son oviparos e) Ninguna, tengo duda, no sé. 



21. La secuencia hist6rica o cronol6gica de los siguientes aconte

cimientos en el mundo, es: 

a) El medievo, el renacimiento, la revoluci6n industrial, la rev.Q_ 

luci6n rusa, b} el renacimiento, la revoluci6n francesa, la 

descolonizaci6n de Africa, la revoluci6n industrial e} el ren~ 

cimiento, el medievo, la revoluci6n industrial, l.a revol.uci6n 

rusa d) la revoluci6n francesa, el renacimiento, la descoloni

zaci6n de Africa, la revoluci6n industrial e) Ninguna, tengo -

duda, no sé. 

22. Si tiene que pintar un tinaco en forma de cubo cuyos lados 

miden un metro, la superficie a pintar es de: 

a) 8 metros b) 3 metros cuadrados e) 6 metros cuadrados d) tres -

metros cGbicos e) Ninguna, tengo duda, no sé. 

23. Las estaciones del año se deben fundamentalmente a: 

a) Que la Tierra se encuentra a veces m.§.s cercana al Sol b} al 

movimiento de la Tierra alrededor del Sol. c) al cambio de tem

peratura y los vientos d) al movimiento de la Tierra sobre su 

propio eje e) Ninguna, tengo duda, no sé. 

24. ¿Cu~l de los dos siguientes estados de la RepOblica Mexicana, 

están mSs al norte y sur respectivamente? 

a) Sinaloa y Oaxaca b) Jalisco y Veracruz e) Aguascalientes y 

Querétaro d) Guerrero y Michoacán e) Ninguna, tengo duda, no -· 

se. 

25. Una galaxia es: 

a) Un conglomerado de asteroides y cuerpos opacos b) un conglome

rado gigante de estrellas c) una unidad de medici6n astron6mi

ca d) un sistema de planetas y sat6lites de una estrella e) 

Ninguna, tengo duda, no sé. 



26. El movimiento de la reforma en M~xico provoc6: 

a) Una modificaci6n de la divisi6n política de los estados b) el 

establecimiento de la divisi6n de poderes c) la afectaci6n de 

los intereses de la iglesia d) el. advenimiento del porfirismo 

e) Ninguna, tengo duda, no s~-

27. La secuenci~ hist6rica o cronol6gica de los siguientes aconte

cimientos dados en la Tierra, es: 

a) Origen de l.os mares, formaci6n de la corteza terrestre, origen 

de la vida, era de los peces b) formaci6n de la corteza, ori-

gen de la vida, l.a era de los mamíferos, la era de los repti-

les c) origen de los mares, origen de la vida, la era de los 

peces, la era de los mamíferos d) ~rigen de la vida, formaci6n 

de la corteza, era de los reptiles, aparici6n del hombre e) 

Ninguna, tengo duda, no s(!S. 

28. Un m6vil de la Revoluci6n Francesa fue: 

a) La suplantaci6n de la monarquta por la democracia b) l.a domin.!_ 

ci6n de Franela sobre territorios americanos e) la emancipa- -

ci6n Francesa del imperio brit4nico d) la liberaci6n de las c2 

lonias americanas e) Ninguna, tengo duda, no s6. 

29. Manuel, Silvia y Juan se perdieron en la sierra. Mientras el 

primero cay6 agotado porque habta caminado desesperadamente 

para encontrar alguna planta que comer, ella advirti6 que un -

coyote gris merodeaba el lugar y le grit6 que tuviera cuidado. 

En tanto el otro compañero al escuchar los gritos, se le ocu-

rri6 que si bien no se acostumbraba comer los coyotes, no veía 

tampoco razones de por qu6 no hacerlo; y plane6 como una solu

ci6n inmediata al problema proveerse de este modo de comida, -



actuando en consecuencia. 

De este texto se podrti deducir que; 

a) Juan mat6 al coyote por hambre b) el coyote asust6 a Juan por 

el grito de Silvia e) Manuel estaba agotado por huir del coyo

te d} Manuel encontr6 una planta que comer habiendo caminado -

hasta agotarse e) Ninguna, tengo duda, no s6. 

30. De acuerdo con el texto anterior, se puede deducir que la pri

mera y Gltima acci6n de las alternativas que a continuaci6n se 

presentan, fueron: 

a) Silvia vi6 un coyote y Manual cay6 aogtado b) Manuel cay6 ago

tado y Juan pens6 en comida c) Juan busc6 comida y Silvia se 

asust6 del coyote d) Manuel busc6 comida y Juan la encontr6 e) 

Ninguna, tengo duda, no e{!. 
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