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Introducción 

La instrumentación, ef desarrollo y la consolk:iaclón de los medios masivos de difusión 

en las sociedades contemporáneas reviste cuestiones graves y complejas que deben 

afrontarse sobre todo en et plano de la percepción porque nunca como hoy la prensa. la 

radio, la TV y ef cine se habían acercado extraordinariamente a los hombres ejerckmdo una 

notable repercusión psicológica. 

Es a panir de esta reflexión que el presente trabajo explica desde diferentes puntos de 

vista de la psk:ologla, del psicoanálisis y de la pslqulatria (disciplinas encargadas del 

estudio, comprensión, cura y prevención de los desórdenes mentales}. los múttlples signos 

de crisis generados por la difusión masiva y que contribuyen al deterioro de la salud mental 

soc:Lal e Individua!: deshumanlzac'6n, lncomunlcac16n, Incitación a la violencia, pérdida de 

Identidad personal. 

Estamos vMendo según Abraham Moles, espec'8llsla en comumcación,la llamada 

opulencle comunk:aclonal una era en la que el nümero de mensafes provenientes de los 

mass-medla es superior a la capacidad del ser para procesarlos: la prueba más evidente 

es que cuanto más inf1J1mach:>.1d~ 3d [,6r.s.c.r. d.l 6! ;ra.r~.:.. r.1vr.c..s !;-.~cr:r.&C:cs o::;ta;r.cs. 

El especiro de la Información es cada vez més diversificado, vMmos en ~ siglo de las 

comunicaciones. 

No obstante la paradofa y por lo que respecta a los acluafes conten'dos de los medios 

masivos, lo que aquí se expone y denuncia es su Influencia sobre las potencialidades de 

la mente humana para generar y reforzar actitudes en los perceptores tendientes al 

consumo, a la manlpulaclón polftlca, educativa e ideológlca bajo la máscara de 

entretenimiento y diversión Inofensivos. Debe aclararse que los medios no son la única 

causa de los efectos que se producen en el público, existen otros elementos tales como 

la formación social del perceptor. sus condiciones de vida, etc .. que determinan su 

conducta. 



Sin embargo, así como lo mencionara Joseph T. f<Japper, los medios masivos de 

difusión son una Influencia que actúa junto con otras Influencias, en una situación total. 

Como el lector lo habrá advertido, se ha~ará acerca de ~. una teoría que 

sigue constttuyendo un tema de Interés, de controversia y de dlffcl preclsf6n por los 

variados enfoques con los que ha sk:to tratada. 

El primer c.pftúo pone ol énfasis en este aspecto. Es una retrospectivo de las 

dWerentes concepciones sobre los efectos, cuyas Investigaciones se Inician con la Escuela 

Funclonallsta de Norteamérica, a panlr de los años 40's. 

A partir del paradigma de Lasswell k aulén dice aué a trayés de qué canal a aulénes 

con ou+ efac!os?, teóricos de diversas corrientes han coincidido al reconocer que el 

principal efecto de lo& medios sobre la audiencia se centra en los mensafes que de manera 

directa o Indirecta, están relacionados con la .,.......i6n y con al reforzamiento de 

actiludes preexistentes que cambian la forma da sentJr y de pensar de los perceptores 

respecto del mundo y respecto de si mlsmoo, por ejemplo, la lnlluencla de la publlcldad 

en la conformacJón de estlos de vida. 

Con ello se demuestra que el perceptor es un ser activo en la percepclón y aslmllaclón 

de los mensajes propuestos. Pero dicha actividad surgió, en primera Instancia, por la 

ubicación del perceptor en al sistema social y, en segundo término, como consecuencia 

de la lnstltuck>nallzaclón de los medios en la sociedad como confomladores de un 

determinado orden social y desplazando, en primer lugar, a la lgtesla como la formadora 

de los 'llaJores morales y en un grado m'5 o menos relativo a la escuela. De aquí que el 

psiquismo humano (fenómenos pslquk:os que dependen de una Inteligencia determinada, 

de fuerzas desconock:fas Jatentes en la psique humana y de procesos conscientes e 

Inconscientes), también sea producto del escenario mass-medfátlco. 



En el capftulo 2 abordo la Integración dEH esquema tripartita del aparato psfqulco con 

los mensajes mass-mecUátlcos. Esto tiene como objetivo ayudamos a comprender que al 

ser prescriptores de lo bueno y de lo malo, los mecnos masivos de dlfus'6n constituyen uno 

de los más Importantes modelos de comportamktnto para nuestras vidas, coadywantes en 

la lonnaclón de la p&f"SOl18lldad. ~ el pu,.o de vlsla pslcoanalftlco, la lnlommclón 

puede ser ese •otro• que, tal cual sellalara Freud, es el objeto del deseo, el modelo de la 

Identificación y del Ideal, el auxllar y el rival (1921). 

No debe olvidarse que la vida de todo Individuo, asf como el desarrollo de su 

personalidad se cemra en doa el81l*ltos: el yo ~nstancla del -ra1o palqulco que se 

constituye en la dialéctica de laa relaciones amblvafen1es con el otro), y el otro (el medio 

social). 

La crftlca en este pun1o es que el perceptor está recolectando y procesando mi»tlples 

Informaciones que se adhieren a su apera1o pslqulco y le determinan su conducta mediante 

fa accl6n del consclenle (centro receplor de peocepcioues), del lnconscien1e (ZDNI de fo 

reprimido) y del pniconaclenle (procesos pslqulcos la1entes de los cuales no se da aau 

el Individuo en un momen1o da1ermfnado, pero que puede traer a la conciencia más o 

menos elec!lvamente). 

U. Influencia de los contenidos opera en estos ntveles abriendo y modelando el espacio 

de la subjetividad y de lo pslcoaociel, es decir, abarca fanto loe factores pslcológlcos como 

los sociales. 

El capftulo 3 es ~ centro de la problemática. En él se hacen evidentes los redamos de 

la psiquiatría en contra de los medios masfvos de dthJsJón: acusados de suprimir la 

Imaginación, alienar al espectedor, oscurecer la mente, hipnotizar. 



La psiquiatría, com,o rama de la Medicina, que estudla los fenómenos de la mente 

humana, ha puntualizado que los trastornos mentales tienen, en alguna medida, su origen 

en el ambiente sociocultural. De ahí que su crftlca en relación a los medios, tienda a evaluar 

el entorno sociocultural como uno de los muchos elementos que Intervienen en el anállsls 

de la salud mental. 

P8ra esta rama de la Medicina, los estfmulos o, mejor dicho, la Información emitida por 

los medios es de gran Importancia en la comprensión de los trastornos mentales cuando 

ésta promueve sctlludes en contra de la salud ffsica como la Incitación al tabaquismo, al 

alcoholismo, a la drogadicción. 

En 881e apartado menciono que estamoe vtvlendo en condiciones truarantes y 

tenslonales, prodUdo do un nlvol do desarrollo tecnológico, clonlllco, cUlural, oconómlco 

y social que no fue p1a._io tomando en cuenta las necesidades pslqulcas del hombro 

(seguridad, oatabildad, afecto), sino únicamente queriendo resolver loe problemas do su 

bienestar ffslco, y en esto sentido, la poslblldad do sucumbir a un desajuste mental os cada 

vez mayor. 

la problemálica estriba en que loe mensajes emltkfos conforman el universo sensorial 

del perceptor; en la medkfa en que la realidad de éste coincida o no con lo que el mensaje 

presenta puedo consldenlrsolos generadores do estrés porque desplazan los valores 

existentes y exigen una mayor adaptación a los Individuos ante la cual su capacklad de 

respuesta puede estar limitada. 

Es en este universo de experiencias donde los medios masivos pueden ser productores 

de ~locura•, en la acepción más coloquial del término, pero que entre líneas nos connota 

un desajuste mental o un cambio de actitud. 



Enrique Gulnsberg, en su libro ·Control de los Medios, Control del Hombre•, explora la 

dimensión de la ·1ocura• a partir de un criterio estadístJco-adaplatlvo , es decir, analizando 

la adaptación d8' perceptor a los aspectos de normalidad emitidos por los MMD, y 

consk:fera a éstos como productores de iocura• por tres vias: a) el concepto de aJ!enación 

o ena!enaclón. b) la teoría del dobtt vínculo o ttoña. ogmungdonll de la nquizpfrenia y 

e) ef Drinclplo de reaJldod y ay r9ack)n con la neurpthl y la P'km1e: puntos ~e vista que 

serán analizados en el respectivo capftulo. 

En este punto es de destacarse la postura comunicativa ar selialar que los medios 

masivos ejecutan una !!!!!d!ac!ón COQnoscttlva (un modelo de representación del mundo) 

en dos nfveles: esauama.• mentales y rapartorios ~os en relación directa con el 

proceso de aprendizaje en el que la comunicación tiene un contexto peraonal. 

El cuarto y olltlmo capftulo es de llllal Importancia en la exposición del prasenle trabajo. 

En él se propone un modefo de é!k:a M 1lm...rnmtJnlr:e con al propósito de establecer 

un criterio de calidad en la emisión de loe mensajae. 

Los antecedentas de esta ~ surgen do Jos reclamo& de la 80Ciedad c:MI, 

p~nclpalmente de los padres de famlla y de los profeeofBs, ~ en distintos lomo han 

denunciado la negativa Influencia de los medios masivos en los menoms. Este grupo de 

personas ha pugnado por el establecimiento de un código ético que regule la emJsJ6n y la 

calidad de los mensajes. 

Sus reclamos han dado fruto en el reck\n creado Conselo Nackx!a) Prodlfuúón de 

Valores Etico-Soclales y Cylturales cuya principal labor es llamar la atención a las 

autoridades que promueven el empobrecimiento de la cultura y la enajenación de los 

menores. 



Todos los que nos dedicamos al eJerclclo de la comunicación profesionalmente, 

debemos admitir que nos hace falta obfetlvlzar las Informaciones y conocer a nuestro 

destinatario (el perceptor) en forma Integral. Por esto, propongo Instrumentar en los planes 

de estudio de nuestra carrera la materia de Psicología Humanística. 

La meta pedagógica de esta pslOOogCa nos permitirá comprender las exigencias de 

salud mental requeridas por el hombre moderno. Esto contribuirá a una toma de conciencia 

que apele a la necesidad de realizar dlsenos, modefos y experimentos en el área de la 

difusión masiva con el propósito de generar una nueva actitud ante la vJda: convenir al 

perceptor en un ser humano. 

Los principios de acción de esta ética psfqulco-comunlcatlva Integran una tarea 

lnterdlsclpllnarla entre Pslqulatria, PslcologCa, Psicoanálisis y la Teorla de la Comunicación 

con la firme Intención de senslblllzar a los medios masivos de difusión en el área de 

producción de mensafes y de sus efectos en las audiencias, adamés da hacer una revisión 

a la Ley Federal de Radio y Televisión, y de sugerir a los padres de famHla y a los 

profesores acciones preventivas en el campo de la salud mental. 

Para una comprensión más acabada del tema, propongo un concepto comunicativo de 

salud mental y anexo una antolog'8 de opiniones vertidas por expertos Investigadores en 

comunicación durante la celebraclón del Congreso Mundial de Salud Mental, México 1991. 

Respecto a la definición de algunos términos. expongo un glosarlo y junto a esta 

recopllaclón también Incluyo una muestra fotográfica que. a resumidas cuentas, es una 

breve semblanza de signos alienantes de la difusión masiva. 



Finalmente, creo que no debemos olvidar que de los conceptos en general, el de 

comunicación, es ei más extenso, cambiante y dinámico, y cuya complejidad se 

fundamenta en ser un proceso que Involucra a todos los seres humanos con un ~o 

propósfto: ooner laa cosas en común. Y en esa unlversallzaclón de lo com(in, procurar 

que la mente sea el centro Integrador de la vida es la tarea que compete a los aduales 

comunicadores Inscritos en la dinámica de los medios masivos de difusión. 



1.MEDIOS MASIVOS Y FORMACION PSICOSOCIAL. 

1.1 Antecedente1 

Escribir un trabajo sobre el Impacto de la dtfu1fón m111IY11 en la Ulud mental obliga 

a definir qué se entiende pur medlo1 ma1lvo1 de dlfualón y qué por aalud mental. Esta 

obUgaclón comprende también el hecho de explicar la relación existente entre la Teoría de 

i. Comunl .. clón , i. Polqui.lrúl, el PllC011nóll111 y i. Polcologlo. 

A diferencia de la comunicación que se caracteriza generalmente por la Interacción 

entre emisor y perceptor, los medios masfvos de difusión son los dispositivos técnicos que 

poslbllltan la dffuslón de Informaciones a una audiencia segmentada en un sentido 

unidireccional, negando asf a amplios sectores de la población sus poslbllldades de 

expresión, un tipo de expresión relacionada con la forma lndivJdual de ser. 

Son Instituciones sociales que repercuten en la producción cultural no sóto 

reproduciendo los significados existentes sino creando los suyos propios. Por tal motivo 

se dice que han creado una culturai de rNu•. tenc::Uente a trazar las líneas ideológfcas de 

una estructura social, constituyéndose asf en exprHIOnff aocilllea. 

Esto slgnlflca que Jos medios masivos de difusión (MMO) tienen un papel hegemónico 

en la conformación de un detennlnado orden social que necesariamente Involucra al 

perceptor en cuanto a personalidad en el encuentro de Jos mensafes. 

Un punto de vista a considerar bajo el perfil de la presente Investigación es señalar que 

el perceptor. desde una concepción psicológica, es un sistema recolector y procesador de 

lnformaclóri. En este sentido, la Información emltk1a por los MMO representa un estímulo 

sensorial y un refuerzo que el perceptor integra a su psique (totalidad organizada de los 

procesos conscientes e lnsconscientes), y que además, tiene veriffcatlvo en lo pslcosoclal, 

es decir, en lo referente a las relaciones sociales ampliamente determinadas por factores 

psíquicos. 



El hombre aporta siempre a su papel de perceptor actitudes y oplnkmes preexistentes, 

por consiguiente es y está mental y físicamente activo en la percepción de los mensafes 

realizando varios esfuerzos cognoscitivos: atencJóo y percepción, comprensión y 

asimilación y, finalmente, apropiación y slgnlflcación, para después lntercamt>Mlr y producir 

significaciones en la Interacción social. 

Por esto, la Importancia de lo que llamamos ulud mental resk:fe en la habilidad 

biológica y soclal del hombre para manefar Información dentro de un marco vlvenclal que 

requiere de un cierto equlllbrto de los procesos pslquk:os del lndMduo y de una relación 

esta~e con sus condlcJones orgánicas, famlllares, económicas, soctares y culturales. 

Por lo tanto, la refacJón entre Teoría de la Comunicación y las dfsclpUnas que se 

dedican aJ estudio de Ja salud mental anotadas arriba, debe encuadrarse en los medios que 

han significado una setle de efectos y condicionamientos en la esfera Individual y de las 

refaclones soctares, as decir, a nlvel de conducta, de cognk:lón, de afecto y de dimensión 

social. 

SI los medios han creado una clltura de masas y sJ el perceptor es ante todo un ser 

soclal, valdrfa cuestionar y determinar qué modlflcaclones pslqulcas le han Impuesto al 

emitir mensafes de toda lndole que, hipotéticamente, definen la posición d~ hombre en el 

mundo, con respecto a si mismo, respecto de otras personas y de su adaptación al medio 

ambiente. 

Esta Interrogante dio lugar a la Investigación cfentfflca sobre los eflC'los de 109 medio•. 

Iniciada por la escuela funclonallsta que deJó hueUa en los estudios sobre la difusión 

masiva, desde fines de los anos 20·s hasta sus últimos desarrollos en los ao·s. 
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El concepto de efectos, según lo expresa Gerhard Maletzke en su libro ·Psicología de 

la Comunicación Social• (1976), •comprende todos los procesos de comportamiento y de 

vivencia susceptlbles de ser observados en el hombre y que derivan de la circunstancia de 

que el hombre es perceptor en el campo de la comunicación social". 

En una retrospectiva de la Investigación clenttflca, Nosnlk1 ha Jdenttffcado cinco 

programas de Investigación sobre efectos da 101 madlo1, los cuales revisaremos: 

1.- El programa de efecto• podero101 de los medios de comuntcaclón social. 

2.· El programa de efect:oa Umftado1 de los medios de comunicación social. 

3.- El programa de Investigación de u101 y gr11lffict1clonn de Jos medios de 

comunicación social. 

4.- El programa de conHt'ectoa de los medios de comunicación social. 

5.- El programa de •fectoa de los medios de comunicación contingente• de 

lll ludlenclli. 

Etectot podtfOI08. 

Los años 20 • s marcaron la aparición del concepto comunicación masfva en función 

del papel de la prensa y de la radio durante la primera y segunda guerras mundiales, que 

enlre otras cosas, contribuyeron a moldear una propuesta comunicativa muy peculiar: los 

medios masfvos como Instrumentos de control social, para asegurar el éxito de la 

propaganda aliada, de ras campañas electorales, de los líderes polftlcos y de contenidos 

ldeológfcos. 

Abraham Uoenik, "El desarrollo de la Comunicaci6n social", 
Editorial Trillas, México, 1991, p. 7J. 
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Fue al finalizar los años 20 's cuando Inspirados en la psicología se buscaron los rasgos 

de personalldad que hicieran propensos a los perceptores a cambios de actitud. Con esto 

se generaron las primeras divergencias en cuanto a las producciones y efectos de los 

medios, mientras un Investigador quería dar a entender, por efecto, las modiflcac!ones de 

actitudes y opiniones; otro comprendía por éste, las Influencias sobre el comportaml~o. 

El paradigma de Lasswell: 

¿Quién dice qué. 

a gv6a de qué canal. 

con qH lftc!oa? 

descartó el proceso de la comunk:aclón como una unidad más o menos clcllca de 

transmisión, clrculacl6n y difusión de mensajes, en la que el perceptor pod'8. ser manejado 

a voluntad del emisor. 

El mensaje era consk1erado un estímulo directo y potente capaz de prcxtuclr una 

respuesta lnmec:Uata, se consideraba al público como una masa amorfa susceptible a 

cualquier estímulo y con esto se Ignoraba por un lado, los múltlples momentos sociales que 

codetermlnan la conducta del hombre y, por otro, el aspecto psicológico de la percepción 

porque se concebía al perceptor bajo un ángulo vfsuaJ desviado, unna1eral y desfigurado. 
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En suma, fueron supuestos basados en creencias lntultfvas, de ahí que Lasswell 

afirmara que los medios rentan un efecto unidireccional homogéneo y QOderoso. 

Paralelamente se Inició la Investigación de análisls de contenido motivado por las 

estructuras semánticas de los discursos, en eSte renglón se encuentran los trabalos de 

Lasswell y Berelson, secundados años más tarde par Umberto Eco, Ellseo Verón y Anna.nd 

Mattelart. 

La.Yery y De Aeur (1983)' señalaron que la lnvesllgaclón de electos podemsos no 

contrastó clentfficamente los supuestos fnk:iaJes ni logró lnk:lar el anáHsis de los sJguientes 

aspectos: 

Los medios presentan mensaJes a los miembros de la sociedad dS masas quienes 

los perciben más o menos uniformemente. 

Tales mensajes son esrfmulos que Influyen fuertemente en las emociones y 

sentlmlenlos del JndMduo. 

Los estimules Inducen a los Individuos a responder mlls o menos de manera 

uniforme, provocando cambios en su manera de pensar y actuar. 

Aspectos que no fueron redondeados porque importaba. mis el conferir supremacfa e 

lnstttuclonaildad a los medios masivos en detrimento de la vida pslqulca del hombre. 

Sin embargo, la TeOlia de la Comunl~clón fue ligándose a la Psicología cuando se 

rechazó la idea de que los sujetos eran seres pasfvos trente a la presión de cada .medio y 

mensaje. Los primeros planteamientos abrazaron la causa del conducllsmo (estlmuro

respuesta) que resultó insuficiente para demostrar la complejk1ad def proceso comunicativo. 

Ibid, p.75. 
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La tarea de los psicólogos sociales surgió de la necesidad de Interpretar a una 

sociedad naciente a la comunlcacl6n masiva. Corresponde a ca11 l. Hovland, psicólogo 

experimental de Vale, el mérito de haber realtzado los primeros experimentos pslco46glcos 

que pusieron en claro algunas concllck>nes pslcol6glcas de la decodlflcacl6n. 

HO'Vtand Inicialmente averiguó los efectos de ciertos films Uustratlvos de las causas y 

de los objetivos de la Segunda Guerra Mundial a partir del grado de Información, de las 

actitudes y de la moral de la tropa. Su obJeUvo fue averiguar la eficacla del mensafe. 

Descubrió que las comunJcaciones que presentan un solo punto de vista sobre un 

argumento controvertido son más eficaces que aquellas que, al princlp4o. son contrarias 

a la posic'6n asumida La aportación de esle psicólogo fue en el contexto de la 

comunicación persuastva, vigente hasta nuestros d(as. 

Tenemos en este caso que la petSUaSfón es uno de los principales recursos empleados 

por los medios lnlormatillos actuales para promover las conductas pertinentes, adecuadas 

y esperadas del suJeto mediante la apelac56n al prejulckl (adtlud en pro o en contra de 

ciertos datos). 

En la producción de mensaJes se dlseOan idéntk:as metas pero estructuradas y/o 

transmitidas en modalidades v formas diversas tendientes a la manipulación sobre 

detemdnados aspectos. 

La persuasión no es priVattva de ta publicidad, se extiende a todo tipo de mensajes y 

contribuye, en gran manera, a la formación de actitudes de los perceptores implicados. 
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Efecto• limttadoa. 

Durante los años 40's y so·s, Lazarsfeld y colaboradores (1944). Berelson y 

colaboradores (1954), manejaron la noción de efectos llmltados o consecuenclas mfnlmas 

de refuerzo de la Influencia de los medios. 

Fueron múltiples los estudios realizados en esta área que sentaron las bases teóricas 

en el reconocimiento de las impllcaclones cognoscitivas en el proceso de percepción. 

Un ejemplo representativo es el /fbro "Efectos de llil comunlcaclonea de m•ua~. 

escrito por Joseph T. Klapper (1949), uno de los Investigadores más conocidos en esta 

área. En ~ compila numerosos estudios con perspectivas pslco-soclol6glcas. 

Klapper señala la exlstencla de factores Influyentes en el proceso comunlcallvo como 

la persuasión, a la que considera efecto pslcolOOlco, que actúa junto con otras lnftuenclas 

(como la Ideología), en una srtuaclón total. 

También reconoce, aunque con ciertas reservas. que los medios favorecen el statu·quo, 

por lo que no entran en conflicto con la estructura soclal dominante. En este libro no hay 

interrogantes a la estructura de la sociedad ni la comprensión de los medios como 

expresiones sociales. El estudio se llmita a los alcances persuasivos en los cambios de 

actrtud: creando, reforzando, disminuyendo, conservando y/o neutralizando nuevas 

opiniones o actitudes ya existentes. 

Años más tarde (1966), Klapper reconoció que los medios tenían efectos directos para 

cubrir funciones pslcofislcas y que la comunicación social tiene una función en las vidas 

y desarrollo de sus audiencias. 
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Siguiendo la misma tendencia de análisis. J. D. Halloran dio cuenta de la Importancia 

de los medios en el proceso de soclallzacl6n. 

•Loa medios de m11u11 1e puede edmltlr, constituyen sólo un eapecto del 

proceso, pero aen. muy sorprendente en verd1d 11 no dnempeñar11n un cierto papel 

en lll modelllclón de nuestra• actltudff reapecto de le vide, de nosotro1 mlamo1 y de 

los den1'e•.3 

Halloran construyó el concepto de confonnlsmo social como una actitud acrftica 

producida por los medios sujetos a patrocinio comercial cuya acción era observabje ~n la 

omisión de cuestiones pofémicas. Para él, los medios afirman el statu.quo pues no generan 

conflicto. 

Charles R. Wrlght, autor también representativo de la Investigación funclonaJlsta, hizo 

una crftlca referente a las Investigaciones sobre los contenidos de la televlslón, acusándolas 

como carentes de ev5denclas clentfflcas y desprovistas de expllca.clón anle la urgencia 

soclaJ por comprender ~ papel de los medios en la delincuencia juvenil, la persuasión 

masiva y el proceso democrático. 

En forma provisional calificó a ros medios masivos como agentes de problemas 

sociales. A p~sar de qua la opinión clentfflca estaba dMdlda en cuanto al grado en el que 

podían ser afectados pslco16glcamente los Individuos, Wrlght reconoció que los medios 

tienen parte en el complejo proceso de sociallzación cuya responsabllkfad se centra en 

Instituciones especfflcas. 

La Investigación de efectos !Imitados también se Indinó por la hipótesis pslco16gfca de 

la •electlvid•d. Según esta teorla, los efectos no son uniformes, ni poderosos. ni directos. 

sino que están !Imitados por variables psfcológlcas Individuales. que a continuación se 

definen: 

cit.pos, Enrique Guineberg, "Control de los Medios, conerol del 
Hombre", Pangea Edieores, Héxicc, 1988, p.16. 



16 

la expo•lclón MlectlVll ea la tendencia del Individuo pal'll exponerse 1 

menuje1 que concuerden con 1u1 oplnlonH e lntereaea, {Miiia y 

Klltz, 11Hl8) 

18 percepción HlectfVll ea la tendencia del Individuo • percibir e 

Interpretar Jos mensajes de loa medios según sus propias 

predl1po1Jclonn (Berelaon y Stelner, 1984) 

la retención aelectlw ea 111 memorización de 101 menNJ•• de roa 

medio• por un lnc:tMduo según Jntereae1 y Yllor" 

Con esta teorla habria de examinarse la serle de factores personales y soclafes 

entretejidos en ef proceso de /os efectos. La pregunta que surge es lcuáles serian las 

ocupaciones, en tiempo de ocio, que son desplazadas y sustftukfas par la televisión y cómo 

se altera la estructura def tiempo de ocio de acuerdo con edades especificas? lCuáles 

serían las tendenclas que derivan de estas Influencias a lo largo de lapsos mayores?. 

La respuesta nos la darla el modo como los efectos son lnfluídos y determinados por 

medio del proceso selectivo y pcr medio de la posición de espera observada por el 

perceptor antes de la experiencia que le depara ef mensaJe: si se atteran los procesos 

percepttvos, si el mensaje estimula proyecciones, si varia el curso de la atención. si se 

altera la re/ación entre la capacidad comprensiva del mensaje y el nfvel de entendimiento, 

si se deja mucho campo a la fantasea. si se activan determinadas experiencias temparales. 



17 

Usos y gratificaciones. 

La Investigación en este campo corresponde a los anos 40's y se caracterizó por 

estudios descriptivos de los usos que la audlencta hac[a de los programas de radio y de 

la Información de los per16dlcos. Estos estudios cuestionaron el molfvo de la gente para 

usar los medios: lqué buscaban en eUos y qué les proporck>naban éstos?, lqué funciones 

satisfacían los medios en las vidas de los miembros de la audiencia? (Blumler y Katz) 

El análisis de los efectos en este rubro se ha desarrollado en tres etapas planteando 

ya de manera especifica los orígenes pslcológlcos y/o socJ,aJes de la exposición de la 

audiencia a los medios. 

En la actualidad esta teoría requiere de una deUmltacJón más precisa para detectar los 

factores sociológicos y las condiciones ambientales que motlv'an el uso de los medios, pero 

de las teorias en general, resulta más aceptable porque expUca la contribución de los MMD 

en el refuerzo de valores y actitudes tomando en cuenta la disposición pslcológlca, la 

exposición ante el medio y el contexto cuttural del perceptor. 

Efecto• contingente•. 

A principios de la década de los SO's y durante los 70's, los estudiosos de la 

comunicación social cuestionaron la noción de efectos limitados de los medios, 

conskterando que en determinadas circunstancias la audiencia es susceptible de recibir 

efectos poderosos. 

En esta Hnea se Inscriben los trabajos de De Fleur y Ball-Rockeach (1975). quienes 

Indicaron la relación trlP11rtlta entre el sistema social, el papel que desempeña el medio 

de comunicación en ese sistema y las relaciones que la audiencia guarda con este medio. 
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•toa medio• maalvoa t,..en cambio• cognftlvoa, 1rectfvo1 y de comportamiento en 

la audlenclll en virtud de 1u1 funcione& de expedición de Información en la sociedad 

en tiempo• de crf1l1 • ..:. 

Para ilustrar lo anterior conviene recordar que durante el terremoto de 1985, en la 

Ciudad de México. la audiencia demandó un Hujo lntormatfvo permanente, a tal grado que 

los medios realizaron una amplia cobertura y se permitieron. particularmente la televfslón, 

describir y exhibir las labores de rescate con Imágenes de cadáveres. 

La urgencia social por saber qué ocurría activó a parte de la audiencia para 

soUdartzarse en ef rescate, mlemras que otros sufrieron cambios afectivos como miedo y/o 

ansiedad al consk:ferar que la Información era lnsuflclente y contradictoria. 

Un efecto contingente de gran Importancia es el refatfvo a Ja penetración económica 

Internacional que siempre es simultánea con la penetración cultural. Por ejemplo, Estados 

Unidos como modelo; país a Ja cabeza del mundo occidental, transmite tanto su poderlo 

económico y politlco como sus formas culturales que se van fntemallzando a los países en 

que penetra. 

Los MMD se convierten asl en portadores de un sistema de dominación, de una 

kteología que aminora las diferencias enrre las características de vida de los pueblos, que 

si bien conservan sus costumbres y tradiciones, también adoptan costumbres y modos de 

vk1a compartidos. 

Abraham Noenik, op.cit., p. 90. 
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Conaefectos de loa medio• de comunicación toelail. 

Este es un riuevo programa de Investigación que surgió en la década de los aa·s. Sven 

Wlndahl (1981} presentó la posibilidad de combinar ef estudio de los efectos de los medios 

masivos con las consecuencias de su uso en una nueva unidad dll análisis llamada 

consefectos, • que son en parte resultado• de contenido mediado por el uao de los 

medios en 1f miamos (efecto•~·~ 

En síntesis, ta Investigación de consefectos contemP'a las kfeas de efectos recíprocos 

entre las fuentes y los perceptores, acentuada por ef programa de usos y gratificaciones. 

Este concepto más ampllo de efectos es, lóglcamente, Indiscutible. lnduye en sí la 

totalidad de los procesos que se desarrollan después de la comunicación, encuadra todos 

los modos de comportamiento que resultan de la atención que presta a hombre a los 

mensajes. 

En este caso. el proceso de los efectos no debe verse como un fenómeno unilateral

llneal, en el que el mensaje produce sus efectos sobre el perceptor; más allá de esto, el 

proceso de los efectos comprende los factores de medlaclón . 

Los efectos son más fuertes cuando el mensaje concuerda con las opiniones y 

actitudes preexistentes en el perceptor, es decir, cuando más consonancia hay entre el 

mensaJe y la disposición a la reacción. Otro factor Importante es la situación social del 

perceptor quien no reacciona como Individuo aislado sino en el marco de múltiples 

relaciones soctales. 

Ibid,p.87. 
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Después de observar el gran número de trabajos que se ocupan de los efectos. 

sorprende comprobar la poca frecuencia en que se ha tratado de determinar más 

concretamente ~ concepto de efecto. 

SI se examina más de cerca lo que en las diversas Investigaciones se designa como 

efectos, se hace evidente que para este término existen concepciones que de ninguna 

manera son unitarias ni claramente determinadas. 

Falta superar la claridad conceptual, debe tomarse el concepto de efectos en su 

significado más general, en una forma tal que abarque todo cuanto ·sucede· en el 

perceptor. 

Estos cinco programas de investigación demuestran que los estudios sobre medios 

masivos han sido encarados desde perspecttvas muy diversas: se habla de efectos 

generales y especiales. o de efectos de corta y larga duración. o de efectos relativos al 

tiempo de ocio, pero la tentativa teórica de unificar1os debe consk:lerar que no se excluyen 

unos a otros. 

Desde el punto de vista de la psicología y en lo referente a la participación de los 

medios en la formación pslcosoclal, la Investigación denuncia la ausencia de un marco de 

pensamiento que delimite los problemas que han sk:lo planteados en forma general y con 

notables desequilibrios. 

No obstante, nos proporcionan la base para comprender que la relación entre Teoría 

de la Comunicación , Psiquiatrla, Psicoanálisis y Psicología debe fincarse en un trabajo que 

Integre las dimensiones de dichas disciplinas, para entender la influencia de los MMD en 

la estructura social y eri el psiquismo humano dentro de una teoría de los efectos que no 

constituye en ninguna manera una investigación acabada. 
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1.2 lnstttuclonalluclón de 101 medio• m111lvos 

El análisis sobre la teorlll de los efecto• realizado por la escuela funclonaJlsta kJentlficó 

a los medios como pana del proceso de producclórweproducclón de la lnformacl6n en 

el que la tdeologfa tenía la función /egltlmlzadora e Integradora de la sociedad con la 

Intención de sumir al perceptor en una pasMdad polftlca total. 

Este es uno de los rasgos que marcan desde 1930 en adelante la Instrumentación, el 

desarrollo y la consolidación de los aparatos de transmisión electrónica para proporcionar 

al perceptor un esquema del mundo (social, polttlco, económico y cultural). qtie en 

consecuencia darla un efecto condicionado (aceptación, rechazo, modificación). 

Por esta razón, el uso de los medios planteó necesidades concretas: armonizar con 

un det&rmlnado proceso hl1tórfco en una tarea donde profesionales y técnicos les dieran 

un uso óptimo. En otras palabras, fnstttuclorwllzartos porque el poder Informativo es una 

arma, un centro de Interés para la vida, un productor de transformaciones del orden soclal. 

Es así como los medios participan en los procesos de socialización e kfeologlzaclón. 

La Teoría Marxista da puntos centrales de referencia para comprender a Jos MMD como 

portadores de la visión del mundo de la clase hegemónica, constituyéndose en agentes de 

poder polftfco y soclal. 

En esta lfnea, los trabaJos de Antonio Gramscl destacan una Te~ de la Cuhura que 

permite comprender la relación de los media con la superestructura social. 
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Su planteamiento parte de que en todo marco social existe una clase hegemónica, 

organizada. sistemática y activa cuyo objetivo es dominar a través del~ a una 

clase sybordlnada. Para conseguir su propósito utiliza Instituciones -los medios masivos 

lo son-. como portadoras de un discurso k:teol6gtco Impregnado de valores culturales y de 

cuestiones populares como la fonna de vestir, la entonación al hablar. etc. 

De esta forma, la ideologC. (unai font\11 de •propleclón y de concepción de a. 

realldad), encuentra su máxima expresión en cuanto puede ser destinada a públlcos cada 

vez más ampllos y heterogéneos, sirviendo a intereses concretos de contr°' social, que 

sólo es posible si se crea una cultura de masas: una cultura dispersa, subordinada 

económica, polftlca y culturalmente a la clase hegemónica. 

El control social es un rasgo de poder, una garantía de perpeluar1o. Es, en primera 

instancia, un acto de dominación hacia la colectividad que se ejerce al ofrecer una 

determinada visión del mundo, con una retórica vigorou sobre prescripciones de normas 

y valores con las que se pretende regir la vida tanto en lo Individual como en lo cofectlvo. 

La clase hegemónica, prescriptora de ·10 bueno· y ·10 malo", materializa su ldeologla 

en organismos que le den eficacia polftlca y soclal, y para ello condiciona la producción 

y distribución de la difusión masiva a fin de constituir un público, dándofe al mensaje un 

carácter mágico, como algo detrás de lo cual no existiera todo un proceso de producción 

intencionalmente mercantil. 

El mensaje se convierte en un fetiche (objeto de adhesión anormal por parte de un 

Individuo) e incluye siempre un fuerte elemento emotivo. La difusión de mensajes está 

orientada a sostener la actitud fetichista en función reafirmadora y en función dominadora. 

Compárense dos revistas destinadas a la mujer: Cosmopolitan y Lágrimas. Risas y Amor 
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Es así como el discurso ldeológlco, oortavoz de signfficaciones y oráctlcas SQClales, 

confiere a los medios masivos de difusión la lnstltucfonaUdad, convlrtfénd'olos en aparatos 

ldeológlcos por medio de los cuales se garantiza la reproducción social (mantenimiento de 

la estructura social dominante) y que se refuerza en el proceso de socialización. 

Pero si relativizamos todo lo producido por la ciase dominante, encontramos que ésta. 

sin proponérselo, produce más allá de su Intención original dejando al descubierto lo que 

se denomina alternativo. 

De acuerdo a Jlménez-Ottalengo: (1985, pág.9) ·e1 conocimkmt:o de la fonna en la que 

una persona deba, tenga y pueda componarse en relación con otra dentro de una situación 

socia! determinada. se adquiere a través del proceso de soclallzaclón, que va de la 

transmisión a la significación de aquellos productos culturales que una sociedad prescribe 

como deseables y de aquellos otros que proscribe porque no los considera desea~es·. 

La cultura hegemónica de expresiones. valores, manifestaciones, objetos: se convierte 

en una cultura de masas funcionar a la lógica capltaJlsta de acumulación. Así, los medios 

masivos, altamente tecnificados, se encuentran ligados a los medios de producción de 

significados que preconizan su visión del mundo: y la comunicación masiva, entra en el 

juego de las fuerzas soclales de producción formando parte del conjunto de prácticas 

económicas, polftlcas y educativas. 

En este marco es preciso situar el fenómeno de la televisión por cable y la amplia gama 

de servicios de telecomunlcaclón (an1ena parabólica, pago por evento. telecompra o 

telemercadeo). 
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Bajo estas reflexiones puede decirse con toda certeza que los medios masivos tienen 

un carácter estratégico y polémico al otorgar una visión del mundo Impregnada por la 

ld~ogta del sistema dominante con la Intención de afirmar y reforzar sus estucturas de 

dominio en el proceso histórfco-soclal. 

Con un acenro critico, Enrique Gulnsberg, uno de los Investigadores contemporáneos 

en !3'sta área. señala que los medios masivos de difusión son hoy una Institución soctal de 

importancia central en la sociedad, para muchos Incluso hegemónica en el proceso de 

conformación de los modelos de Sujeto Social u Hombre Necesario que cada marco soclaJ 

requiere para su mantenimiento y reproducción: ·se P8rte entone•• d• comprender el 

hombre concreto como ser 1ocllll y por tanto ublcaido en el contexto del m11rco aocJal 

que lo forma y eatructura, donde su paJqulamo MrÍI un producto ecord• con el tipo 

de hombre que el orden dominante necesita conatrulr.-= 

Esto, en su expresión más concreta, muestra el pa~ de los medios en la formación 

de un modelo de hombre adecuado a las exigencias del sistema de dominación. 

cada marco soclal recurre a sus Instituciones Ideológicas para construir, desde la 

infancia y a lo largo de la vida humana, un prototipo de hombre. Sirva de eJampfo como 

el avance del feudalismo al capitalismo fue posibilitado pcr la creación de un hombre 

acumulativo. Para el momento actual del desarrollo capitalista, y en especial por la 

Inserción de México en el Tralado de Libre Comercio, se requiere el diseño de un hombre 

·necesario" para el consumo. 

Enrique Guinsberg, op.cit. ,p.14. 
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lCómo contribuyen los MMD al respecto? Ayudan a crear y mantener ese modelo 

vendiendo productos de consumo. pero sobre todo, venden una forma de vida, un modelo 

de hombre como lo requiere la cultura dominante, una estructura socla.1, valores, normas 

y modefos de personalidad que lo mismo alcanzan a los niños que a los adultos. 

PeUculas, series de televlslón, canciones y diversos programas transmitidos por cable 

o por vía satélite, y de manera Importante la publicidad como Intermediaria. de las 

necesidades d~ sistema de producción, contribuyen a la formación de un modefo psíquico. 

Ante tal presupuesto, el proceso de socialización ya no se limita únicamente al 

intercambio da productos culturales; se extiende hacia la base de la personalidad humana. 

Esto significa que el perceptor se convierte en un ser activo, en agente automatlzado, que 

recibe-Integra-elabora los mensajes que le llegan y los lntroyecta en su estructura psJqulca, 

transformándose en portador y elaborador de k:leología. 

lDe qué forma entonces partk:ipan los medios en la formación pslcosoc~I? Al respecto, 

la perspectiva psicológica subraya que la sociedad y la cultura, por una parte; y la 

personalidad y el lndMduo por la otra, no son ent5dades diferenciadas aunque se pueden 

analizar las relaciones entre sf de manera separada. 

En este orden de Ideas y apuntando hacia el anállsls de la salud mental, al establecerse 

una cultura de masas, la conducta humana puede explicarse sin disociación entre el 

perceptor y el entorno soclal como lo enfatiza Freud al hacer categóricas observaciones 

sobre el estudio del Individuo como miembro de agregados sociales. 



26 

·u opo•lclón entre palcologla lncllvidu1l y palcologlli aoclall o colectlYll, que ·a 

prfmeni vista puede parecemo1 muy profund1, pierde gran parte de su 1fgnfflcacl6n 

en cu1nto la sometemos 1 rNa detenido examen. La palcologl'.a lndlvkiual ae concreta, 

claruimente, 11 hombre 1l1lado e lnvesUg1 101 cemln09 por loa que " m11mo lntenlll 

1le11nzar la Nllafacclón de aua ln1tlnto1, pero aólo muy poc11a vecea y balo 

detennln.1daa condlclonn excepclon11le1 11 H d1do prescindir de '81 relaciono del 

Individuo con aua 1emeJante1. En t. vkf• 1nímlce lndlvklual aparece lntegrmdo 

1lempr1, etectlY11mente, el otro, como modelo, objeto, awtlllar o advffNrlO, y de eate 

modo, a. palcologla lndlvldu.I ea al ml1mo tiempo y deade un principio p1lcolog'8 

aoctal1 en un 1entkio 1mpllo1 pero plenamente justtflC11do:1 

A la luz de esta premisa puede estudiarse el pa~ de los medios en la fonnaclón 

pslcosoclat SI los Individuos no pueden subsistir fuera de la cultura y de la sociedad, y si 

los medios son Inherentes a éstas, las relaciones del hombre con ellos están en función de 

conceblrfos como ejes axlológlcos. como Suletos con respecto a los cuales nos 

constltuímos como Su!etos. 

Siqmund Freud, "Peicologla de las Has.as", Alianza Editorial 
Mexicana, México, 1989, p.9. 
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1.3 Los medio• ion ucuelli 

Partiendo de la Jdea de Freud puede afirmarse que los medk>s masivos de difusión 

(MMO) representan ef otro el auxU1ar ef modelo que crea representaciones soclaJes 

inconscientes y que, al mismo tiempo, transforma la vk:fa soclaJ y la psfcologCa humana. 

SI se toma en cuenta que los MMD están presentes de manera habitual y masiva en la 

vida cotidlana omitiendo su vaforacl6n étk:a y soclal def mundo, de la socleda~ y de las 

relaciones soclales, es de suponerse que el perceptor encuentra en esos mensafes un 

modelo y gula a seguir. 

Por ello los MMD cumplen una función educativa de tipo lnlormll ( no está sujeta a 

evaluacl6n ni a obligatoriedad), consJcferando a la educactón como el resultado de la 

experfencla que adquforen Jos suJetos en el proceso de socialización. 

Aún cuando los medios no fueron creados como Institución educativa, este rol se ha 

ubicado en los objetivos del Estado y de la clase dominante, con el propósito de orientar 

y formar estilos de vida subyacentes al sistema dominante. Además, se ha vtsto fortalecido 

por la dfversfflcaclón de los medios en toda la población, en contraste con la escuela formal 

o lnstltuclonallzada a la que los sectores marginados no tienen acceso. 

La Influencia de la televlsl6n en los niños plantea un reto a sus padres y maestros: los 

contenidos operan sobre el comportamiento humano en sus distintas etapas y de modo 

estratégico en los primeros años de la vida creando conflictos entre los objetfvos 

educativos de la escuela y la famllla con los objetfvos de consumo y dlversJón de los MMD. 
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Pero la Influencia no es tan sólo directa. slno que los adultos revienen sobre los niños 

las formas de vida interpretadas por aquellos. Baste señalar como determinados contenidos 

surten su efecto en tas nociones de los niños respecto a su futura vida de adultos y como 

prestan más atención a lo que determinados personajes les Indican como si fueran la 

autoMdad paternal. 

Como Orive nos indica en su libro Olagnóatlco aobre .. lnfor11111cl6n (1980) "la 

eacuel• paralela que ofrecen toa medio• de comunle11clón, •parece como la vartt. 

m'glca que, ante su conjuro, llega la raaclnaclón a tr11vé1 da l8 Imagen y del aonkfo, 

1J8rej.I • 1u vez con dlvenlón, evaalón, fant111'8, aventuraa, 1ueñoa, fuerte• 

Hntlmlentoa. • 

Y es que en el caso de la televisión, por ejemplo, ésta es un elemento tan habitual en 

el hogar como una mesa; muchas de las actividades que se realizan en ét se realizan con 

la televlslón encendida. 

Los niños Inician el contacto con la lV desde el nacimiento porque a los pocos meses 

es poslbfe distraerlos con ella y éstos poco a poco van entendiendo lo que aparece en 

pantalla estabfeclendo la conexión entre la televisión y el mundo en general. 

A la televisión se le entiende sin necesidad de una enseñanza sistemática, su fuerza 

está en su parecido con la realldad y casi todo mundo puede entender1a simplemente 

exponiéndose a ella. 

La problemática de este paralelismo estriba en que los MMD llegan a los pequeños 

antes que la escuela formal dictando formas de aprehensión de la realidad a través de las 

distintas programaciones de corte Infantil, prfnclpalmente las caricaturas; y por la vía 

publicitaria de juguetes, modas y hábitos allmentlclos. 
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Los medios con mayor Incidencia en el mundo Infantil son la televfslón y las historietas. 

Pero algunas Investigaciones sostienen que, el hecho de pasar largas horas frente al 

televlsor, facllfta que los nlflos organicen su visión del mundo no a partir de sus propias 

experiencias en el fuego y en la Interrelación soclaJ, sino a través de la medlaclón simbólica 

de la televlsfón. 

Con esto se moldean dos tipos de comportamiento: el adquirido en la escuela fonnal, 

producto de la normattvldad que en ella Impera y el ofrecido por los medios o escuela 

paralela, de mayor consistencia e Impacto en la conformación pslqulca y cultural del niño. 

·este divorcio entre 111 ncuea. y loa medica de comunlcmc'6n de m11Na puede Hr 

en gran perte .. c.uN de la eaqulzofrenle que padece el mundo d• hoy • .e 

El autor no lo expresa en un sentk:to estrictamente patológlco, pero sr alude a la 

presencia de un malestar psíquico que no sólo puede derivar del divorcio entre la escuela 

y los MMD. Existen fragmentaciones cotkHanas tan lmpartantes como la desintegración 

famlllar y la carencia de afecto que bien podrían consk:ferarse causas Inductoras de 

comportamientos anormales. 

Los medios han desplazado a las Instituciones soclales, en primer lugar a la~ 

como aparato Ideológico fundamentalmente de los estándares morales. La escuela, no 

obstante ser la Institución formalmente encargada de la educación, depende del 

reforzamiento y de la coexistencia con otras lnstftuclones. 

Pedro Orive Riva, op.cit., p.278, 
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Esto último se renere al estableclmfento de alianzas entre los medios la familia y la 

~ con una participación slmultánea en el proceso de soclalizaclón. Por e}emplo, el 

programa Plan S6umo es una programa que Integra el trinomio medfa ... acueta·f1mllla. 

La campaña publlcharla /VIVA LA FAMILIA/ (19113¡, auspiciada por el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Famllla, establece el binomio medlo.fllmllla, como lo 

describe el contenido de uno de sus spots: 

•MI fllmlllll ea como un1 orqueatti donde e.da quien toce un 

ln1trumento. Mil PllJ>ÍI• noa din de comer, no1 cuidan CUllndo 

enf1m111moa y noa reg•ñlln cuenda noa port8mo1 mal. Noaotro• 

wmM • la ncu1'9, jug1m09 y ayudamoa en &11 e11u ... lcuendo -

gnu'Kle quiero tener una fllmllill como la mr11 

P.D. IVIVA LA FAMILIA! 

En este sentk:fo, la educación está altamente lcfeologlzada al tiempo que contribuye a 

Introducir y fortalecer un estilo de vida que responde a los Intereses def sector dominante. 

Esta influencia de los medios en la formación de vaJores, actitudes y conductas, se 

extiende también hacia los adultos; no se produce en forma líneal porque existe un proceso 

de s~eccl6n de medios y de mensajes, mediado por las diferencias sociales, de edad y 

de cultura. 

De cualquier manera gran pana de lo anterior se refiere a lo que puede entenderse 

como educación lnfonnal, no oMdando que Instituciones como la Universidad Nacional 

Autónoma de México y la Secretaría de Educación PúbUca tienen convenios con Jos 

consorcios t~evlslvos para transmitir programas correspondientes a los más diversos 

campos d~ saber y que, en esencia. constituyen una ense"8nza mediatizada. 
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En esta función educativa siempre se encuentra presente una concepción kleclóglca 

determinada que penetra la estructura ~8' aparato psíquico del perceptor repercutiendo 

hondamente en su personaUdsd, motivo de análisis en nuestro siguiente capftUfo. 
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2. MEDIOS MASIVOS Y ESTRUCTURA PSIQUICA 

2.1 Aparato P1fqulco 

Al participar los MMO en la formación pslcosoclal por la vfa cuttyra de masas, la 

cuestión de los efectos es todavía una problemállca. No existe un consenso ni una 

dellmltaclón que pennftan conocer et grado en que es afectado el perceptor ante el Impacto 

de la vlaencla. 

Sin embargo, al ser reproductores de las ngclones sociales dominantes, se constituyen 

en fuentes normativas de gran Influencia en la mente del perceptor, modtflcando su 

conducta y su visión de la realkfad. 

Es por ello que para entender la sJgnfflcacJón del comportamiento humano se debe 

partir de un doble enfoque: 

.. por un .. do, comprender loa mecenl1ma del Individuo como ser 

biológico y, 

- por otro, VlllOf'llrfo como parte de la 1ocledad 
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Para expllcar1o, el psicoanálisis pone el acento en las lnfluenclas del medio social sobre 

las estructuras del pensamiento y las reaccklnes del lndlvk:luo, a la vez que permite 

comprender la Influencia de los medios de difusión sobre el proceso de formación ps(qulca. 

Freucl concibió el modelo de la psque y de la personalidad bajo la forma de un 

esquema tripartita. Corrientemente se habla de dos tópicas freudlanas: la psique con tres 

niveles de conciencia: consciente, precon1ciente e lnconKiente; y la personalklad 

conformada por: ello yo y suCMkyO. 

El ello representa la estructura lnstlnttva, el lmputso blol6gk:o del lndfviduo en reCacJ6n 

con su medio ambiente. Es asoclat, amoral, carente de ética; un buen ejemplo lo constituye 

el nlfto que se consktera a si mismo el centro del untverso e Ignora las lhCOmpetlblk:tades 

del mundo exterior. 

El yo es racional, expansivo, capaz de reaccionar con amplttuc:I. Es mediador entre 

ello. 1uperyo y 11 rulid•d en vtrtud de las k:lentlflceclones con figuras con las que entra 

en contacto y de la fonnación de un determinado sentklo de la reaUdad. Su capacidad 

puede desarrollarse o atrofiarse en el transcurso del crecimiento pslcol6glco d_el Individuo 

según sea sometklo a fuerzas altamente conftlc1:uales. 

Es en esta Instancia donde los contenkios de los medios surten sus efectos, pues el 

yo raclonaltza siempre y cuando no.existan disturbios emocionales: es decir, está en 

contacto directo con la reandad y los eventos en ella generados. 

El kleal del yo representa la persona ideallzada que uno trata de emular, durante la 

Infancia los modelos a Imitar son los padres y a lo largo del desarrollo son figuras reales 

o ficticias con las que se entra en contacto a través de la klentlfiC8ción. 
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El auperyo surge como conciencia del Individuo. Es censor del ..a!!Q para facilitar la 

satisfacción en el mundo soclaJ, canaliza deseos y neceskfades afectlvo-emoclonales, 

aparece como Instancia moraJ y se asocia con el l'.Q como resultado de los contactos 

recíprocos entre Individuo y cuhura. El auperyo censura al vo para que éste reprima las 

mociones pulslonales que provienen del ello. 

Así pues, nuestra vida Interior está condicionada por el mundo exterior. Percibir, 

emock>narse. pensar, son actfvldades sujetas tanto a estímulos ffsJcos como sociales. 

En este senUdo, los medios panlclpan en la formación y estructuración de la 

persorla.Udad como emisores de contenidos que tienen su Impacto en la estructura psíquica 

de la que es posible dar una representación espacial figurada. 

Uno de los fundamentos pslcoanalfUcos que permfte una comprenskSn más acabada 

de la estructura psfqulca. y que remhe al análisis de los materiales de comunicación -Jos 

contenidos·, es la diferenciación de lo psiqu1co en consciente • lncon9Clente. 

Según lo expresa Sigmund Freud en ·El yo y ef euo· (1923), ia diferenciación de lo 

psíquico en consciente e Inconsciente es la premisa básica del pslcoanállsls ( ... ) El 

psicoanálisis no puede situar en la conciencia la esencia de lo psíquico, sino que se ve 

obflgado a consk:terar la conciencia. como una cualidad de lo ps(qulco que puede añadirse 

a otras cualidades o faltar.· 

El consciente es el centro receptor de percepciones y nociones. elaborador de 

pensamiento y acción. El lncon11elente es el Jugar donde predominan los Impulsos, /o 

reprimido, lo pulslonal. 
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Las significaciones ldeológlcas de los contenidos operan en estos dos ntveles . .Él 

mensa!e, lo qué se dice y cómo se dice, repercute en la capacidad perceptiva del Individuo 

y Je proporciona una forma de conducta, es decir, que lo comprendido por el perceptor 

llega a su consciente de una manera diferente a como se produce su slgntflcacl6n 

Inconsciente; el perceptor presta más atención a los hechos o significados que sirven a sus 

necesidades Inconscientes (aspectos Irracionales, lmptjsivos y sugestionables) porque 

éstas lo ligan a la masa. 

En este renglón, ra crftlca a los mecllos los seM!a como responsables de la calidad de 

los mensales -consciente o no-, que modifica el psiquismo de los perceptores canalizando 

sus pulsJones y cambiando el sentido original de la mismas. Esto debe relackmarse con el 

concepto marxista de ldeologla (una forma de apropiación de Ja realidad); los contenidos 

al ser penadores de la visión del mundo del grupo dominante tienen una sJgnlflcack)n 

ld&a6glca (manlflesta o conocida-real o latente), captable a nivel consciente e Inconsciente 

y que condldona la existencia da un yo y un superyo especlftco resultante de un proceso 

histórico concreto. 

Sobre esto último debe recordarse lo dicho por Freud en • El yo y ~ ello• (1923) 

cuando afirma que ia diferencia efectiva entre una representación (un pensamiento) lec 

(inconsciente) y una prcc (preconscJente) consista en que la primera se consuma en algún 

mateñal que permanece no conocido, mientras que en el caso de la segunda Qa prcc) se 

añade la conexión con representaciones-palabra. Más adelanta agrega que "también 

sensaciones y sentimientos sólo devfenen conscientes sl alcanzan al sistema P (perceptivo); 

si les es ~oqueada su conducción hacia adelante, no afloran como sensaciones, a pesar 

de que permanece Idéntico eso otro que les corresponde en ef decurso de la excitación. 

Así pues, de manera abreviada, no def todo correcta, hablamos de sensaclones 

Inconscientes: mantenemos de ese modo la analogía, no def todo justificada. con 

representaciones Inconscientes. La diferencia es, en efecto, que para traer a la Ce 

(conciencia) la representación lec es preciso procurarte eslabones de conexión, lo cual no 

tiene lugar para las sensaciones, que se transmiten dlreclamente hacia adefante. • 
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Lo anterior nos muestra que Freud no concibe la memoria como un slmple receptáculo 

de Imágenes, sino que ha~a de sistemas mnémlcos, reduce el recuerdo a diferentes serles 

asociativas y designa como huella mnémlca un signo siempre coordinado con otros. 

Así, el sistema preconsclente (Pes) • consciente (Cs} se caracteriza por la ligazón de 

la representación de cosa (esenclaJmente visual) a la representación de palabra 

correspondiente (esenclalmente acústica que deriva de la palabra), a dtferencla del 

Inconsciente (les) que s6'o comprende representaciones cosa. 

Con base en lo anterior, los medios pueden y deben considerarse escuela de a. 

penon11lkf•d al ser creadores y legitimadores de formas de conducta, estilos de vida. 

formas de concebir a la sociedad, al mundo y al hombre mismo. Imponen una 

ma11fle11clón palcológlCll estimulada por la presentación de una ·realidad· baJO formas de 

contemplación y valoraclón colectivas. 

En tal globallzaclón, ef hombre se Incorpora a una multitud que adquiere el carácter de 

mau p1lcológlC11, en el sentk:1o de que el mismo Individuo pierde gran pane de su 

autenticidad, de su vida anímica Individua! para apropiarse de los 8'ementos que lo unen 

a la masa, en donde surge 8' lncon1elent• 10Cilll como una cualidad permisible a Instintos 

que antes, como lndMduo aislado, hubiera refrenado forzosamente. 
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Freud, comentando a Le Bon, lo resume as(: ·u muHhud ea extraOfdlnari.lmente 

lnfluenclable y crédula. Carece de sentido critico y lo fnverMímll no exlata pera ella. 

P..-11 Influir 1obre ell• ea Inútil argumentar lóglCllmente. En cambio, aenli preciso 

preaentar INgenea de vfvo1 colorea y repetir un. y otni vez lea ml1rN1a coaaa. 

AderM1, 111 muttttud ae muutr8 muy accHlbla al poder verdad ... menta nWglco da 

las pal11bnl1, tes cuales son auaceptlbles tanto de provocar en el al1n11 colectfvm las 

m6a Yiolent.a tempntadea como de llJllCiguarlli y devolverte la caln111.• Y párrafos 

más adelante agrega: "Pkfen Uu1lonea 11 &aia CUlllH no pueden renunciar. Dan siempre 

lll preferencta e lo lrrNI aobre ro rul, y lo lmN1l 11ctúa .abre ella• con la mlsm. fuerza 

que lo real. "9 

A la vista de esta circunstancia, la función de los MMD se apoya en ef bombardeo de 

mensajes cuyas slgntflcaclones van más allá de las expUcitas que no tendrian senUdo en 

s( mismas si no lmplfcaran aJ destinatario. 

Todo mensaje constituye una Información vehfculada con doble finalidad: por un lado, 

hacer parttclpe al perceptor del acontecer social; y par otro, masificarlo a fin de lmponer1e 

una realidad que ni es la suya ni corresponde a la realidad real. 

Por consiguiente, e! perceptor es un ser susceptible de manlputar, enajenar y persuadir. 

Quienes controlan los medios conocen tales debUk:lades y las explotan Intencionalmente 

dominando así las mentes por medio de mensajes subllmlnales, Ideológicos, comerciales; 

poslbllltando la utlllzaclón de los MMD por parte de la audiencia para canalizar fantaslas, 

emociones. ldentiflcac/ones. 

Sigmund Freud, op.cit., pp. 17-19. 
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En un estudio reciente sobre las producciones dlacurslvaa de los maas-mecUa. Alicia 

Polonlato (1991) aborda el caricter lntenclon.I de los productos masivos de comunicación 

como generador de sentkfo y de formas de conciencia, estas últimas como resultado de 

la actividad Intencional del~· 

El estudio califica a los medk>s masivos como creadores de nuevaia ettructur.1 

perceptJv11 que nutren el con&clenta y al Inconsciente deade unm fórmula poco 

aelectlva en CUllnto a adacripcionn de contenido • 

La lntenclon1lklad es un acto de vauntad de la estructura dominante que bajo 

slmpllsmos enmascaradores de poner dlver9lón al afclince de todoa, du lo que el 

públlco quiere, mantener lnformaido 11 público acerca del mundo en que vive y 

anunciar producto• aln obUgar a nadie que compre, revela una elaboración planeada, 

reflexiva y vauntaria de tlPo persuasivo para Influir en los púbflcos tanto en fa producción 

material de los mensajes como en las significaciones de los mensajes mismos. 

La autora también señala que por conducto de las producciones dlscurstvas, los MMO 

ya no sólo Informan. entretienen y educan como pensaron los funclonallstas. Su Influencia 

en los públicos es tangible: han creedo lengUllJH, formal de eatructur•r aignlficaclonea 

por donde •• flttnt el deseo lnconscNtnte, nuevos h6bHoa perceptivos y, finalmente, 

conlleVlln el empobrecimiento perceptivo. 

Esto significa que no hay parámetro de calkmd en cuanto a los mensajes propuestos 

por los mass-medla. Se sabe que en México lo que se produce son estudios de ratlng de 

radioemisoras y canales de televisión, asl como Investigaciones de mercado antes del 

lanzamlento de algún producto, pero el proceso a través del cual se crean los programas, 

por ejemplo para niños, no se conoce ni se describen los objetivos de tales programas ni 

cómo se supone que van a alcanzarse. 
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Lo mismo ocurre en cuanto a los programas que se cons'deran educativos, no se sabe 

si el contenido es apropiado o no por la sencilla razón de que los MMO se han limitado a 

la repetición e Imitación de retóricas de los países centrales con vastas sociedades de 

consumo. 

·NI la producción dlacurwlVll de lo• medios ni ellos en CUllnto • tailea H auatnien 

de poseer un calicter Intencional. Este no ae llmftll • lo consciente y reftexlvamente 

buscado pero tampoco •dmhe lo caaual o accklental, puesto que lo lntenclonal •• la 

fu.,_ que eatá en &a baae de la lnstttuclón y la construcción de las 15gnlflcaclonea. 

Televl1f6n1 cine y radio lntW'Clllan l6cnlca1 y retóricas de Cllptaclón de la realkf•d 

pero le creencia de que ae est6 en contlcto con la realldad o que se participe de ella 

puede llegar a ._. muy fuette, eapecilllmente con 18 primeni. U continuidad 

programática, por ejemplo, conduce en mucho• ClllOI hllalll &. dlluc'6n de laa 

frontena entre rulkfad y flccfón. • io 

La televisión y el cine son partlcularmente eficaces, simplemente porque el perceptor 

ejercita más el sentkio de la vista y ambos demandan del perceptor más atención que otros 

medios. Varios estudios de la década de los 30's Indican que la mayoría de los niños y 

muchos adultos consk!eran auténticos los hechos informativos proporcionados por estos 

medios y los rellenen muy bten, el diferencia de los datos proporcJonados por 

la prensa o la radio. 

Un comercia! muy eJempllflcatfvo de la lntenclonalldad es el de Solidarid•d. El 

programa de asistencia del régimen sallnlsta retomó el término~. surgkfo de la 

labor ciudadana en las tareas de rescate durante el terremoto acaeck:to en 1985. 

ID Alicia. Poloniato, "Entre la voluntad de dominio y las formas de 
conciencia", en Habel Piccini, Lenquajes y Politicaa de la 
comunicación, Ediciones G. Gili, México, 1991, pp. 91-93. 
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Mediante fa presentación de personaJes de los estratos campesino, obrero y popular. 

con dlálogos triviales sobre cuestiones personales, se ofrece la reaUdad de un país que 

necesita de apcyos económicos para Impulsar el desarrollo de los sectores más 

desprotegidos y marginados. 

Aparece así"SOUDARIDAO, UNíDOS PARA PROGRESAR", promoviendo el apoyo de 

los cuadros dirigentes en la sociedad, como una reaUdad absoluta a la que se encuentra 

cer'ilda la nación entera. 

Es probable que el perceptor no distinga el hecho de que se trata de construcciones 

sfgnlffcantes pues siente lo visto y lo okio como una re:aUdad poderosa y participa 

activamente de ella, sobre todo si se siente ldentfflcado con el mensaje propuesto, pero 

también puede no responder a esto dependiendo de su contexto económico y cultural en 

el sistema sociaJ. 

TOCfo lo expuesto nos 11~ a concfufr que el psiquismo humano no es Inmutable, no 

constituye un todo acabado, en determinadas condiciones es concreto, en otras con 

perspectivas de desarrollo; en suma, está detennlnado por las relaclones sociales 

existentes y por ef lugar que ocupa e! lndlviduo dentro de esas relaciones. En todo caso, 

es el yo el receptáculo de Ja k1eología. 
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2.1.1 Identificación 

El concepto kfentfflcaclón es clave para comprender el por qué el perceptor se expone 

a los medios masivos. Tiene relación directa con el proceso de formación del yo, donde 

se sitúa el ntvel consciente. 

El desarroUo de la personaUdad se rea.liza mediante una serie de k:fenttficack>nes: el 

sujeto asimila cualidades, atributos de otro y se transforrna total o parclalmente sobre el 

modelo de éste. La idenlifJcacl6o se reconoce como fa mantfestaclón más temprana de 

un enlace afectivo a una persona u obfeto y se da en 9' núdeo famllar durante los primeros 

años de la vk:fa. 

las k:fentlffcaclones nunca están cerradas. ni congeladas, ni tennlnadas, siempre existe 

la poslblUdad de Integrar nuevas y de moc:Uílcar las existentes. 

Une de las Instancias psk¡ulcas més relevan!es en el p<ocesc ldentllicato<lo es el kleel 

del yo que resulta de la convergencia del narcisismo (ideallzackSn del yo) y de las 

ldentffJcaclones con los padres. con sus sustitutos y con los Ideales colectivos. Como 

Instancia dWerenclada, el Ideal del yo constituye un modelo al que ef suJeto Intenta 

adecuarse. 

Son dos las funciones que se adscriben al PfC>CeSO de la Identificación: fa del 

aprendlza}e y la de la satisfacción sustitutiva. 

Por conducto de los medios de difusión, el círculo de mOOelos identiffcatorfos es 

patenclalmente atractivo. La galerla. de persona}es comprende héroes, villanos, crfmfnales, 

anlstas, santos. ángeles, personalk:fades ricas y potentes rodeadas por ef halo mágico de 

glamour y omnlpotencla. 
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El perceptor encuentra, principalmente en Ja televfslón, figuras estelares que difícilmente 

encontrarla en su cfrculo social cotidiano. Cuando el protagonista (emisor) envfa un pedazo 

de su proplo mundo y fragmentos de sus experiencias en concordancia con Ja forma de 

sentir y de pensar del perceptor se produce la llamada exoeriencla vfcaria (Tannenbaum), 

comódamente excitante y sin Jos riesgos de la realidad. 

En Jos medios se crean Ideales a través de la persuasión y se busca asegurar la 

Identificación del público mediante la lntegracJón psfqulca de adoración y admiración con 

fuertes cargas afectfvas en la que los personajes aparecen siempre triunfadores. 

tdenUflcados con las formas de vida Imperantes en lo que respecta a los valores y a la 

conducta (la revista TV Novelas y publicaciones afines promueven figuras del ambiente 

artlstk:o caflflcándolas como exitosas, dignas de elogiarse, dMnizarse e Imitarse por sus 

-yjrtucfes•, modos de vk:fa, costumbres e Indumentaria). Es fáclmente observable como los 

jóvenes son Influencia.dos por los cantantes de moda en sus atuendos y formas de 

concebir el mundo. 

Los medios también asignan al hombre y a la mujer roles especfficos al crear 

estereotipos sexuales transmhk:fos en el cine, la televfslón y los medios impresos, 

reforzados en cada emisión por la vfa pubflcltarfa. 

La publicidad es la prtnclpal transmlsora def rol de la mujer: una mujer con clenas 

caracterlstlcas ffslcas debe ser la mujer del deseo, sensual, sexy, que enaltezca la 

mascullnk:fad del hombre: otra debe ser la mujer abnegada, sUfrkla, sumisa, buena y ama 

de casa. 
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En el caso de los niños no hace falta teorizar sobre su actitud frente al televisor. Un 

estudio del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (1992) Indica que los 

niños menores de seis años son los que ven más la tefevlsJón, un promedio de 3.30 a 5 

horas diarias (una tercera parte del tiempo que permanecen despiertos); en un año las 

horas-televisión suman 1,460 mientras que en la escuela suman 920 horas. (V• lllbla• 

compa111llvoa 1, 2 y 3). 

Esto expllca que los niños se disfracen, admiren y Jueguen como sus héroes. compren 

sus juguetes y ropas con las Imágenes de sus personajes favoritos aJ tkm'lpo que adoptan 

conductas y formas de hablar de los personajes en cuestJón. 
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T•bll 2 

Porcentale da prooramas oreferidos oor los niños mexicanos 

En estas preferencias se Incluyen aventuras, comedlas de situación, caricaturas, programas 

cómlco-muslcales y telenovelas, éstas son preferidas por las niñas entre a y 14 afies. 

Fuente: 

Di ver-sos 
Prcgrltl!l4s 

14% 

Telenovelas 

23% 
21% 

i· 
¡ 

1 
¡ 
1 

40% 

Sedes Infantiles Series infantiles Dibujos Animados 
Nacionales NorteaP!edc1nas (serles norteeme• 

ricar1as) 

lnltftuto Lalin011merle11no de lll Comunicación EducetlYll, Revi•ta Tecnologf1 y 

Comunicación Educatlv•, No. 20, Octubre 1992, p.12. 



Fuente: 
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Tabla 3. 

Los nli"los v la oerceoclón de la realldad. 

Ed•d Porcapclón de la rNlld•d 

2a5ai"los Presencia vlsuaf y auditiva de mujeres, voces 

de niños y efectos de sonk1o como risas y 

aplausos. 

3a4años Observación frecuente de caricaturas como 

animales animados. 

s a 6 anos La apreciación de la realidad está fincada en 

la publlck:lad. 

Antes de los 9 años Creen real lo que ven en la 1elevfslón y no 

distinguen la fantasía de la realidad. 

ln8thuto Latinoamericano de lll Comuniceclón EducaitlY1, Revista Tecnologla y 

Comunicación Educativa, No. 20, Octubre 1992, p.14. 
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A veces los medios alientan la conducta desviada de los nlr''los, que se ve confirmada por el niño 

que se mató o hirió tratando de imitar al Superhombre. 

Esto dramatiza la Influencia de los medios a tal grado que hoy en dfa, cualquier niño que no se 

identifique sea con Rambo o con Las Tonugas Nlnjas. es un ser aislado que no participa de las formas 

soclallzantes Infantiles, con hondas repercusiones en el desarrollo de su personalidad y en sus 

relaciones interpersonales. 

Lo lamentable del hecho es que si un niño actúa crfmlnafmente bajo la Influencia de la televisión, 

la culpa se carga a la personalidad del nli'lo o a sus padres por haberlo malcriado; no se echa sobre 

aquellas estructuras flnancJeras del sistema soclal que ganan mHlones por producir y vender tales 

estimulantes de la delincuencia. 

Otro ejemplo dramático ha ocurrido cuando los actores que encaman a villanos han sido objeto de 

agresión física y verbal por parte del púbUco que no distingue entre ficción y realidad; actitud por demás 

Interesante cuyo análisis pondria de reUeve las condiciones mentales del espectador. 

Una k:fentlflceclón de gran importancia promovida por los MMO, principalmente en radio, televisión 

y revistas, es la del medio como totaUdad (canal 2 el CINll de 18• ntreta.a, canal 4 alempre pesa atgo 

bueno, canal 5 en tui cinco Mntk:loa, canal 7 tu vlalón, canal 9 donde todoa tanemOI mucho que 

ver, canal 13 mi tele, yo 102, radio eml ... d, revfata tu• rolloa, revl ... tu, etc), esta forma de 

kfentfficaclón a la vez que muestra un exceso de familiaridad, poslbillta una aceptación mayoritaria de 

los contenldos porque se Integra al púbUco como eutorided, mantfestando protección, cuk:fado e Interés 

por el público. 

De cualquier forma todos estos modelos lclenttflcatorlos están relacionados y vfnculados con la 

creación de un yo falto y una percepción dlatoralonad• de la realidad. 
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2.1.2 Enajenación 

En el sentk:fo antiguo la palabra enajenación significaba locura: afiné, en francés, y alienado, en 

español, son viejas palabras que designan al psicótico, a la persona total y absolutamente 

desequilibrada. 

Para Marx la en11}11n11clón es un estado del hombre en que sus ptopk>s actos se convierten para 

él en una fuerza extraña, situada sobre él y contra ~. en vez de ser gobernada por él. 

El hecho es que el hombre no se 8'ente a sí mismo como JX>flador activo de sus prop¡as 

capack:Jades y riquezas, sino como una cosa empobrecida que depende de poderes exteriores a él y 

en los que ha proyectado su sustancia vttal. 

La enajenación no es en sf un fenómeno mcx:femo. Tal y como la encontramos en nuestra sociedad, 

es casi total: afecta la refaclón del hombre con su trabajo, con las cosas que consume, con sus 

semejantes y consigo mismo. 

Por conducto de los medios, a. e1111jenaclón somete al hombre a una condición empobrecida, en 

la que se siente devaluado y con una identidad basada en poderes exteriores o en personas más fuenes 

que él. 

En los medios esta alienación se da en múhlples formas. Los personajes, a los que el público 

entroniza como ktclos son un ejemplo, el perceptor pierde gran parte del sentlmlento de su Identidad, 

entierra sus convicciones y potenc1as huffianas para aproplarse de los atributos del otro que le dicen 

qul6n u, cómo ue11r utllktad da ar mlamo y cómo cotlurae en el mwcedo de la• personaHdadn. 
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El mejor de los ejemplos es la publlck1ad que ha generado un ansia de consumo por encima de las 

necesidades reales del hombre. Hay un esfuerzo cada vez mayor por satisfacer Intereses creados, 

necesidades ficticias que de no cubrirse crean un vacío pslco16glco que lesiona las r~aclones del 

hombre con los demás y consigo mismo. 

En nuestra cultura, el acto de consumir consiste en satisfacer fantasías ajenas a nuestro ser real y 

concreto, se beben determinadas marcas de vinos porque dan status y prestigio, se beben los símbolos 

sexuales encamados en bellas modelos; toda una gama de ficciones creadas por la propaganda del 

producto lntencfonalmente dirigidas a la subUmaclón del ideal del yo. 

El ejemplo más actual es la enajenación que se promueve en el área de los deportes por medio de 

revistas especlaJlzadas, periódicos, radioemisoras y la televisión. Estos medios han poslbllltado el control 

de la masa que se sld~e idenUftcada con las principales figuras y equipos deportivos. Expresiones tales 

como •yo soy del América· ••• presuponen una posible pérdida de Identidad (una Imagen propia. que 

Involucra su personalldad) del aficJonado en cuestión, siempre y cuando éste rnantfleste conductas 

desviadas, de carácter persistente (cuaJqulertrlunfo de la selección mexJcana de fulbol es considerado 

como triunfo aposreótlco del país, por encima de las demandas soclaJes y económicas del paCs, la 

celebraci6n al ple del Angel de la Independencia ejemplifica !al alienacl6n). De acuerdo a CastRlo del 

Pino: (1981, páQ.107) ·Lo que el sujeto ve de sí mismo ahora, como objeto tangible, os su vida 

extrañada, su vida alienada·, en la que los medJos ejercen una fuerte atracción, una clase de hechizo 

que sujeta al espectador bajo formas de identlficacJOn. 

Es evidente que los mensajes prcxtucldos y difundidos por los medios responden a una 

planificación, a una tarea creativa de Ilusión, entendiendo por éstas lo que concierne a la Intención de 

los emisores al seleccionar y ofrecer datos en un discurso organizado cognltlvamente. 

Puede decirse que el hombre moderno posee una personaUdad enajenada y, en consecuencia. la 

persona enajenada no puede ser sana puesto que se siente a sí misma como una cosa, carente de 

identidad, oprimkfa por un lenguaje que orienta la conclencla. 

Ese lenguaje nos aliena con el punto de vista que los emisores tienen sobre el mundo. 
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2.2. Influencie de loa contenklo1 

El contenkfo o menuJ• es la principal fuente de la orfentacJón de la conciencia que otorga a los 

medios masivos de difusión su legltlmldad discursiva y su poder de significación. 

Un contenido o mensale es, en primera Instancia., 18 expreelón o emar111clón de una cuttura que 

procu1'81 t. reproducción del alatema dominante. Ea un acontecimiento directamente perceptible 

cuya organlzllclón ruponde a un cócUgo en el que Intervienen le lntenck>Mlkted y loa 

condlclonmmlenta concretoa del emfaor. 

Los contenidos o mensajes han configurado un sistema de valores que no sólo tiene fuerza 

significante sino también Impacto pslcológlco en la Interacción social de un detennlnado Jugar y 

momento histórico. 

Con esto se señala que 8' perceptor nunca es sólo eso, sino que slmlltáneamente panlclpa con Jos 

miembros de una familia o grupo de amigos, trabaja en un lugar, participa de una rellglón o vtve en un 

barrio donde lntercambla y produce sfgnlflcaclones. 

Para explicar lo anterior, los trabajos del psJcólogo noneamerfcano Chartes E. Osgocxt en el área 

de la Semiótica de la Comunicación de Masas son útiles para fo aquí expuesto. 

Retomando el concepto marxista de algnlflcadoa nuinlflntoa. aianfffcados latentea, Osgood 

centró sus estudios en el análisis de contenido asociativo demostrando que la aparicJón de un tema en 

un mensaje Implica una clena naturaleza asoclatlva con otros temas, por ejemplo: no es lo mismo 

hablar de éxito en la vida en relación al esfuerzo, que un éxito re!aclonado con la belleza física. 
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Con el análisis asociativo es· posible aproximarse al universo de valores que privilegia un modelo 

de mundo al mismo tiempo que nos puede dar a conocer las preferencias del perceptor en relación a 

detennlnados temas. 

La Intención de actuar sobre el perceptor, de persuadlrfo, es evkfente, par 10 que el discurso mass-

mediático no puede tener una significación neutral. Como lo enfatiza Alicia Polonlato (1991) retomando 

lo dicho por Freud en su libro· Psfcopatología de Ja Vida Cotidiana·. "Loa lapsus, las equivocaciones 

verballn, 108 olvkfoa de palabra•, aon cortocfrculto1 del discurso por donde .. ffltnl el dneo 

Jnconaclente. • 

En este orden de kfeas, los trabajos de Abraha.m Mofes también establecen que la perauasfón M 

rHlln por •aociael6n refiriéndose a que la Imagen, sea la televlslón, al cine o el cartel, establece las 

correspondientes asociaciones de las que el perceptor no tiene concJencla y por eso las Interpreta 

como hechos naturales. 

•uo1 .. ha dicho qua lo qua el hombre Incorpora • a. t•xtln d• au •pfrttu, aqueffo que ae 

consolktll en un código cutlurar, no noa viene d8do por ef proceso nicloN1f de a. 4tdUC11clón, alno, 

eobr'e todo, por 18 lmpregl"Nlclón de nuestro Mpfrttu en la ear8'9 de loa menMjft que conatfluyen 

el m11rco ecolcSQlco en el qua nuntra lntertgencle rHpfra y donde &a comun1c;Clón de meua 

ocupa un lugar dfftlcedíalmo.•11 

Lo que advierte Moles es que en nuestros dCas la comunicación de masas ha desplazado 

slgnfflcatlvamente la Influencia de orros factores. como la educación, que configuraban la cultura. La 

estructura del pensamiento ha cambiado, lo que alguna vez se aprendió en la escuela, hoy ha sklo 

sustttukfo en rorma conskferable con /a aparición de Jos mass-media que no sólo amueblan el cerebro 

del hombre, sino que también condicionan la conducta y orientan las emociones. 

11 Miguel de Hora.gas Spa, "Semiótica y Comunicación de Masas", 
Ediciones Península, Barcelona, 1980, p.143. 
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El propóstto de categorlzar los siguientes medios de difusión es sefaalar algunos mensajes que 

presionan y exigen un esfuerzo mental Invertido en la producción y consumo de los mismos. Se Incluye 

la publicidad como un modelo que afecta a todos los medios no sólo como un elemento más sino 

como su propia sustentación económica e ldeol6glca. 

Complementariamente se seflalan algunas caracteristk:as de cada medio y algunos elementos de 

análisis que, a mi juicio, afectan la salud mental del perceptor, quien nunca se enfrenta con la mente 

en blanco a ninguno de los mensajes propuestos. 
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T•blll4. 

Car1cttrfttle1• d• alQunot mtdlot d• comunicación detdt ti punto dt vlltl d1 1u rtptrcullón 

ptlcológlca. 

T•levt1l6n R8dlo Cine Cllrt•I P.-tódlco 

Den•lcl•d +++ + ++++ ++ + 

Agllld•d ++ +++ ++++ + ++ 

M•m-clón + ++ +++ + + 

Compllceción + + o + ++ 

lnlclllclón • 111 

1cclón + ++ o + + 

CllP8Cid8d de 

lnl•llglbHI- +++ + +++ ++ ++ 

dld 

Cllrp 

connotlltlw +++ ++++ ++++ +++ + 

R1plcloz ++ +++ o + + 

Fuente: 

Abnlhlm Molea, "Teorfa Ellnlcturol do 111 Comunle11clón y de 111 Socled8cl", Edborllll Trtllll1, 

M6xlco, 103, p.57. 
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M°'es Ilustra en el presente cuadro que los medios son de diferentes naturalezas y afectan 

distintos sentklos y dlsllntas capacklades perceptivas. 

1. La densidad se refiere a la gran concen1ración de mensajes que emite cada medio. Como 

puede epreclarse, el cine es más denso respecto de la televisión y el canal por su Imagen 

dinámica y su gran sonklo mientras que la radio y el perl6dlco no son tan densos dado que 

su mensaje es fugaz y de poca retención en el oyente o lector. 

2. El cine es ágilmente perceptible en un grado mayor que la radio porque ejorce presión 

sensiUvo·afectlva, es decir, atrae por la vCa emotiva más que por la rae/anal. Periódico y 

televislón son menos égi/es porque requieren una mayor Inversión de tiempa en la percepción. 

3. la memorfzaclón es la base del aprendizaje y requiere de la atención, la repelfclón y la 

asociación de kl'eas para manifestarse como un fenómeno humano .El cine facilita la 

memorización por el Impacto emotfvo de identificación con personajes y sfluaclones; respecto 

de la radio la memorización se centra en el mensaje cantado, es decir, la canción comercial de 

consumo, por medio de su repel/c/6n. 

Los contenidos de la televlsfón, del cartef y del periódico no son memorlzables por la diversidad 

de temas que tratan. 

4. Respecto de la compUcaclón, el cuadro muestra que el periódico es uno de los medios más 

compUcados porque es fundamentalmente visual y requiere de Inversión de tiempo por parte 

del lector para consumir Información mientras que la televisión es audlovlsual, la radio auditiva 

y el cartel sólo precisa de una rápida mirada. 
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5. Iniciación a la accl6n puede entenderse como sinónimo de conducta. Un mensaje de cuaJquler 

índole en la radio, por ejemplo, un llamado de urgencia ante un desastre moviliza aJ perc'eptor 

a /a acción. La radio, técnicamente hablando, es un medio Ugero, portátil y asequible al 

perceptor en diferentes condiciones, situaciones y oponunklades. 

La televisión, el cartel y el periódico son más lentos para procesar una Información de carácter 

urgente. 

6. La caoacldad de lntelfglbllidad se centra en la oportunkfad que cada medio ofrece aJ transmitir 

un mensaje explícito de modo que Inmediatamente, o Irás la reflexión, puada Juzgarse que está 

o no libre de contradicción. 

La televlslón y el cine por sus múltiples poslblUdades de combinación de sistemas lcónleos, 

musicales y sistema hablado son medios Inteligibles. El cartel y el periódico, y en segundo 

término la radio, aún cuando son unlsensorfaJes, también participan en la lnteflglbllldad. 

7. La connotación de los medJos se refiere a que sus significados son poll&émk:os. Cine y radio 

son cuatro veces más connotatfvos que la telavfslón y el canef, y éstos dos grados más 

respecto del periódico. 

S. La rapidez es el tlempc requerido para realizar un acto determinado y la radio es el medio más 

rápido por lo anteriormente expuesto. 
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PUBLICIDAD 

Una característica del mensaJe pubUcltarfo es su ambigüedad que tiende a confundir Información 

con Incitación porque propone aJ consumidor una ut11f1ccl6n almb6Uc.1 lncon1el1nte a la vez que 

una juatfffc.cl6n 1'8clon.1I conlClent• y la lfualón de libertad lnconscl1nt1 (Sonia Abadl, 1981) 

SATISFACCION SIMBOUCA JUSTIFICACION RACIONAL 

Ab90lucl6n de la culpe 

Obtención del placer por el pla- logrodo 

Negación de lo9 Hpectoa 

Allvfo de una nece1kfad dHtructfvol o •utoctestructlvo1 d•I uso de 

ciertos objeloa 

Junto • la promeu d• lo Segundad de lo 

nuevo conocido 

Junto al 1umento de la El objeto paro aplacarla 

anal edad 
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PERIODICOS 

-Pnrm6a~y~que-cr.ftr\an 

....,.,,. ,.....,, los fwdto9 et.1:111 .... ....., --
• Toril. no1k:1a. lnbmld6n, a6nica de t*lhol 

.. UM Wdli6n ~de la rWllimd 

u. Og' ._, .. 

-~~~dela 

ftClllicM.,.. a:incldorm .. pwDllpd6n ........ y -
-~ .... naMal9: .. p9icol6gk:o que .. 

..... o::imilra por .. pm.ra o t.ttwM ~ 

-Nalllnlta: .... ...,.. .. atmenyladroga 

(La~AlanM,,Alm"-y~ 

-) 

----............ 
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Toba. 7. 

RADIO 

- Men11je lug1Z de poco poder de 

retención en el oyente 

- Atnie por I• vfll emolivt1 

- Fomenlll ecthud pa1IV1 y receptiva 

del oyente 

- PluraUd1d de emlalonH 

almu"'nt111 y dlv .... a que 

conflwen poder de selectlvlded 

- El mon11je radlll depende del 

tiempo en que ae emHe, 

condiciones, sftuaclón y 

opol1unkl1d del público receptor 

- Menaojo hlba.do: locución, 

programas diverso• 

• Menuje contado: conclón 

comercial 

ELEMENTOS DE ANAUSIS 

- Canción comerclal de conaumo: 

,,. ... hechli• y canón•• mu1lc.1lea 

prefllbrfcada, promueve 

Mntlmlentoa wtg.,.n, prnlón 

ira.nante y delonnante, dejo une 

fllu HnUclón de optlml1mo 

- Progrmmaa de opinión e 

lnlormatlvoa: liloaolfll b61IC8 de 

1cepllir lm rulidad o cambi8rll con" 

u1111 clertai ideologl'.ll e lnterpreteclón 

de loa eml90rea 

- HjbH01 de OVHión, pe1Md1d • 

lmperaonelk11d 

- Radlonovel11: tamaa y peraonajea 
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T•bla l. 

C 1 NE 

CARACTERISTICAS ELEMENTOS DE ANAUSIS 

.. a.. llftllgen clnematogniftC8 n un - Fiim comercl.ml: vfolenca., Mxo, 

trozo d• "' vid• -· o poolbi. ........ 

- Poder 1b9orVen11 - P-JH d .. bóllCOI que 

... lgmotlun,. 1111111 m-1 

- lmpecto emotivo de ldentlflcllclón 

con J>Ol'90ftll.IH Y.,. ... .- - 1119umen100 con..-.. -· ·-.... 
- Experllnc .. d1911Rlll ... -

on,. dleponlbl- di! medio - Mundoo •i-- • nu-1 

...,_,-..,....,~. cun ... y 

- FRm comercial: •wntun11, pelcologlto 

euepen10, humor, muelCll,.., etc. 

-E......,ldHg111111doroo 

- Film crftlco-d-lormltlo: 

motlvmclón de a. reftexlón -""°" con vtrtlldn 

aobrahu.,,.,...1, con~orM. 

- Film de menuje hum11no nunc11 luchln contrm la cl8H 

hegemónlc8, nunca •lllcan un 1n11I 

aoci81, luchln conlnl hombNa que 

ion m11lo• porque af 
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Tobla 9. 

TELEVISION 

CARACTERISTICAS ELEMENTOS DE ANAUSIS 

- ~ tuerza de t. televl11ón radica en - Progrom.oa mualcalea: vtalón dal 

au eHo grado de mundo lngenU11 o critica, telN o 

representack>nall1mo con k> c1.&11I rul, liberadora o 1Uenante 

reproduce une rMlidad y ptOYOC8 

u1111 ._... de rnpunta1 en la • S- da •rgumentoa dlverwoa: 

audiencia -Jn con lclNlea de julltlcla, 

- La televt1l6n ae ve reforDd1 dnde resolución de contllctos con 

I09 diaiñoa •nuncl8ndo la -..Cla 

programeclón, totoa de ertlataa¡ 

haata revlllllla-1a1-.a • Violencia: el •-no tenla motlvoa 

pmr8 matar 

• C6mocla PHlvlded dal perceptor 

·-. d- ar611co dHOrd-o 

.. Espectjculo gretuho combinado con violencia; 

• La talevlai6n tlena au •PD<1• • Dl,,....16n en o-lcl6n a la 

poahlvo: TV educetlva, progr1ma1 reflexión: H ve lo lindo y lo feo de 

cuttunilea, buena fllmn, m.1 ..... aubjetlvll 

lnlorm.otlvoa 'glln 

- Presencill del hombre lll9U: el 

- Slgnllk:adoa poll8'mlcot nlllo dOJI de jugor para ver dlbujoa 

anlmedoa 

- C1mblo1 en le dlnimlca flimlliar 
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T1bl1 91. 

Proaram•cl6n ttltvlalva mexletn• 

40% 

Producción Nacional 

60% 

Series de eelev.is.i6n 
extranjeras 

1 

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, "Documento Ba

se. Efectos de los contenidos no didácticos en los medios de comunica

ción social"• México: Congreso Nacional de Investigación Educativa. 

Vol.L 
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Tabla 10. 

llEDIDS IMPRESOS 

FDTONOVEl.AS, HISTORIETAS, REVISTAS ILUSTRADAS 

CARAC'TERISTICAS El.DIEHTOS DE ANAUSIS 

-Talo 
-~ --· dMwcio, 

nlcl6n, -· etc. 
- lntpKto da la Imagen 

- - de loa ...-.Jos -· 
-Flg-~ 

-T-delos-_.._.,. ·---.... -.. -
mllo 

- ... --del - --
en la conftanza que el medio - - Analg6alcoa rom6nticoa, talooa 

como ... ..-quem_ i_ plantoamlentos y SOluclones ante el 

par au púlillco: Eles, Somo9, Tú, amor 

ele. 

- Pomogratla: ullnlje a las 

--""·-
- Lenguaje ...,.,._ 
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2.3 El perceplor 

H11ta •hOl'll ae h• visto como 101 MMD por a. vía de los contenidos participan en el proceso 

de constftuclón psíquica, pero deberjn anallza,..e las condiciones que poalbllltan la aceptación 

de 101 menuJea aún cuenda pueden resultar contraproducentes para loa lntereaea soclales. 

Este ea uno da los problemas que toma en cuenta el palcoanéllsls al mostrar los Intrincados 

lazos que unen la personalidad del Individuo con la de los demás en un determinado marco 

cuhu111I, y que por otra parte, deade Ja óptica comunicativa, es el objeto de anállsla deade loa 

años 40 • s en lo que se denominó Usos v Gratificaciones en Comunicación Social. 

La aportación de Freud, aún cuando no hizo referencia a los MMD, responden al por qué la 

gente 18 expone a los medios. La reapueatll parte de sus obaerv1clones sociales sobre la cuHura: 

"El peiccl9ni._ pmtede la....,.__ billcll deque la pr;nc1.-1 lunción del mecanismo 

•Rúnico n •lig ... • .. en.tan de ... aens1onn que le producen aua necealdadn.. Un lnlmo de 

esa tarea es aoludonable por WI de la satisfacción, que uno le anancm al mundo exterior, ..,. 

-e fin M requlont el g- - el mundo ral. A oCra pmte de estas - .. -entre 

ellH, --· -·•..-efediva•, la ,_lld8cl porn111la g ..... lleadenlege la 

utisbicclón. De ~uf ae sigue un Mgundo tramo de M¡ueH• W....: procwar una Amitmción de 

oCra lndole • la1 •IPh-1-a. Tod8 hlolari8 de la culbn no hece sino mostJar los 

cmmlnoa que los aerea hum11nos twn emprendido ..,. esla ligazón de sus deseoe lnu11atechos, 

bejo In condlcioMs C8mbúmtes, y•-• por el -reso t6cnico, de permlalón y d-clón 

de .. rMlkled.•12 

cit.pos., Enriq-.Je Cuinsberg. "Control de ••• , p.136. 
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Se desprende entonces que la vida en sociedad marca el rumbo que tomarán las necesidades 

humanas ·principalmente las afectivas-, ci"8ndo la conducta humana a prescripciones de satisfacción, 

en las que se Imponen las represiones sin las cuales la vk:la social no seria poslbte porque ha de 

contarse con el hecho de que todos los hombres Integran tendencias destructoras -nacidas de sus 

pulslones- que atentan contra la cultura. 

Por eso -diría Freud- ·10 decisivo está en si es posible aminorar, y en qué medida. los sacrfficlos 

Impuestos a los hombres en cuanto a la renuncia a fa satisfacción de sus Instintos, conclliar1os con 

aqueUos que continúen siendo necesarios y compensarles de ellos:º 

Para conseguirlo se Impone una coerción cuttura! de mandatos, organlzaclones e Instituciones que 

actúan como el otro el mcx:te!o el auxiliar, tendientes a Influir con mediación, desde lo externo a lo 

lntrapsfqulco. Es el momento constltuttvo del SUPERYO CULTURAL (representante del sistema. cultural 

Imperante) y d&l IDEAL DEL YO (modelo al que el perceptor Intenta adaptarse} como artlcutadores entre 

lndMduo y sociedad. 

La articulación social convoca a muchos pro~ema.s en la que por regla general, los Individuos 

están obligados a reprimir sus pulslones y a buscar formas sustitutivas de satisfacción. 

"l.8 lnHrclón en la cuhul"ll es un punto de entrecrunmlento que, por ol:n de la reprnlón, 

Hiia lo hum11no como dtferente, extraño dentro de 11 mlamo y •lieMdo de •u propio deHO. Pero 

e1 al mlamo tiempo el punto de apertur11 que permhe al ..,. humano deapleg1rse en proyecto• 

ldentlflcatorlo1, acceder1 ldentlfle11clone1 soUdaril• y comunhllri81, remontarse en 1ubllmaclonu. 

Renuncia y apertura al ml1mo tiempo, deufío entre el sometimiento y la 1upegcl6n."H 

,, 
Sigmund Freud, "El porvenir de una iluai6n", Alianza Editorial 
Mexicana, México, 1989, p.144. 

Elaa Del Valle Echegaray, "La articulación entre el i.ndividuo y 
la sociedad", Revista de PaicoanAlisis, Tomo XLVIII, No. l, 
Enero-Febrero 1991, Buenos Aires, Argentina. 



Justamente este hecho marca una paradoja asociada a la neurosis cuyos síntomas son la 

expresión slmbóUca de un conftk:to psfqufco que tiene sus raícos en la historia Infantil del sujeto y 

constituyen compromisos entre el deseo y la defensa. 

De esta fonna los MMD fungen como representantes institucionales de la trama social al ser: 

mediadores. reguladores, propulsores y transformadores de la conducta social, 

penadores de contenidos Ideológicos con normas y valores que fecundan las 

Instancias del SUPERYO e IDEAL DEL YO, 

puerta de escape, una especie de caJmantes que a!Man las ansiedades Impuestas por 

la sociedad al ofrecer poderosas distracciones capaces de satisfacer los deseos 

humanos condensados en dos puhOOnes: pUs'6n da vida (amor), pulsión de muerte 

(vlolencla) .• , 

La violencia, el amor y la sexuaUdad son temas que con frecuencia aparecen en los MMO en 

multlfacétlcos argumentos, desde fantaseas delirantes hasta argumentos estúpidos en novefas y películas 

mendaces Que alcanzan notable éxito por los contenkfos afectivo-emociona/es que manejan y en los 

que el perceptor busca explicaciones a sus conflictos y carencias deUmltadas por el prfnclpfo del P'acer 

en el que se apoya la vida psíquica. 

Las pulsiones son el fundamento del ello, son el límite entre lo 
pstquico y lo somltico, son energta de empuje. 
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También cuenta el hecho de que al presentarse los MMO como autoridad que muestra Interés 

por su público, se convierten en conductores de los lntereaes y necesk:ladea de loa perceptores 

que se encuentr•n ligados a ello1 como mase psicológica, donde lo Individual (tdentlflcaclón, 

llbidlnlzaclón, narclalzaclón) entl'll de lleno en lo cuhunil al mismo tiempo que ejercen un poder 

hipnotizador, sugestionando a la audiencia para la ejecución de ciertos actos, sublimando sus 

pulalonea y ofreciendo modelos ldentlflcatorlo11 en una relación donde los medios se Imponen 

con un poder misterioso e lrre11111ble. 

Corroborando todo lo anterior, la pen;pectlva comunicativa ti. venk:lo manejando como un 

enfoque Independiente lo que se ha llamado Usos y Gratificaciones en Comunicación Soclal. 

tQu6 ea lo que la gente hace con loa contenidos de los medios?, ha sido el planteamiento 

fundamentlll de lll Investigación que se ha caracteriado por tre• etllpas: 

La etapa temprana reallzó eatudia1 descriptivos de programa• de radio: concuraa1 

(Herzog, 1942), mú1lca cláalce (Suchman, 1942), novellla rlldlofónlcea (Herzog, 

Womer y Henry, 1942, 1950, 1953). Se estudiaron lamblén los periódicos (WoHe 

y Flske, 1949), (Berel1on, 1949). 

La segunda etapa se e11111cteriZó por encontrar el origen de las neceaklldH 

pslcalóglcas y soctales que motivaban el uso de 101 medios (Klapper, 1960, 1963), 

(Kotz y Foulkes, 1972), (Katz y cols., 1973), (McQuall y cola. 1972). 

La tercera etapa, contemporilnea, se ha preocupado por organlzar teórica y 

metodológicamente los estudios Iniciales, una publicación Importante que debe 

ser mencionada ea The Uses of Masa Comunlcatlon Research (1979), editada por 

J. G. Blumler y E. Katz. 
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En esta tercera etapa se ha concluldo que las situaciones soclares prOducen tensión y conflicto 

cuyo alfvlo se efectúa por el uso de los medios para satisfacer de manera complementarla, 

suplementaria o por sustitución, necesidades no satisfechas en la vida real (Katz y cols. 1974), entre los 

que se ecuentran; 

la autoestima 

descanso. diversión y pasatiempo en el tiempo lfbre 

mejor entendimiento en la interacción con los demás (el uso de los contenidos 

como temas de conversación) 

para fortalecer lazos familiares (la famllla unida frente al televisor) 

escape del aburrimiento, de las tensiones y responsabllldades diarias 

Según Blumler (1979) existen otros motfvos para que el perceptor se exponga a los medios, los 

!!amó tipos de orientación: 

la orientación cognitiva explica cómo el perceptor busca Información acerca 

de algún rasgo de la sociedad y del mundo (noticias. seguimiento de 

elecciones. series de ficción) 

la orientación hacia la diversión como :scape del aburrimiento y de la rutina 

diaria (programas de entrevisra. musicales. comedlas, serles de aventura. 

deportes) 
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la función de Identidad personal Incluye formas de obtener en los contenidos 

algo considerado como Importante en la vida del perceptor 

En esta óltlma el perceptor Incorpora a su psiquismo datos referidos a acontecimientos con la 

finalidad de adaptarse al medio secta\. 

La Investigación en Usos y Gratificaciones también ha recurrido a las teorías pslcológlcas. entre 

ellas, la teorfa de conslst~ncia cognosctttva de L Festlnger, que consk:lera a la persona como acosada 

por numerosas fuerzas confllcttvas necesitadas de solución, y la teorla de atribución que define la 

gratificación det perceptor en función de los mensajes que le ofrecen una serle de causas y motivos 

relacionados con su experiencia. 

De to anterior se desprende que los medios masivos son utlllzados como fuentH de gr11ttficact6n 

en dos niveles: a nivel de contenido y en el de exoos!c16n a los medios. 

Los MMD atraen nuestra atención un buen número de horas al d(a de acuerdo al ntv9' Intelectual, 

tipo de trabajo. Intereses y tiempo de ocio. No seria sobrado decir que su lnfluencla se da a lo largo 

de varias y numerosas expcslclones y en consonancia con las shuaclones sociales que producen 

tensión y conflicto. 

Se ha visto que a nfVel de contenidos. los medios están muy lejos de dotar al lndMduo de 

principios Intelectuales que lo orienten en su curso vhal. En consecuencia, se puede afinnar que la 

personalidad del hombre moderno está deformada por los condicionamientos (Intereses de control 

social) de la dtfusl6n mastva. 
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Por esta razón los MMO han sido considerados por ta psiquiatría como fuerzas contraculturales 

que atentan contra la salud mental . Son contraculturales cuando se oponen a las premisas histórico

socio-culturales que caracterizan el modus vtvendl de los pueblos. y que en cierto modo contribuyen 

al bienestar de la sociedad. Cuando los medios distorsionan tales premisas, abren el espacio de la 

confrontación Individual y social, haciendo a un lado ciertos valores y costumbres. 
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3. SALIJD MENTAL 

3.1 Po1tur1 PaJqulátrlCll 

La Salud Mental o Higiene Mental es antes que nada un testimonio socio/6gfco que finca sus 

valores en la estructura y funcionamiento de la sociedad. Su campo de estudio corresponde aJ de la 

Salud Pública ya que entre la salud física y la salud mental no existen diferencias; la una y la otra 

Intercambian elementos de homeostasJs (de equllibrlo) para ~ Individuo. 

El concepto de Salud Mental es difícil de definir puntualmente. Es un término con diversas 

connotaciones: se le ha conceptualizado a partir de las estructuras de poder hegemónicas en cada 

período histórico, ha sido Interpretada como respuesta adaptativa a las demandas estresantes del 

medio, también ha sido explicada en la cultura partiendo de las diferentes concepciones de lo normal 

y lo pat°'óglco, el concepto también se ha conectado a las polfllcas de bienestar del Estado. 

Sin embargo, atendiendo a la definición de sa/Ud propuesta por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) entenderemos para lo aquf expuesto: ·salud no sólo es la ausencia de enfennedad sino 

el equilibrfo biológico. pslco16glco y soclaf de un Individuo··:, como vemos la definición involucra la 

Interacción de los procesos psfquicos con lo orgánico y con lo sociocultural. 

Cada ser humano requiere un mínimo de habllidades para competir blológfca y socialmente, las 

toma de la realidad circundante, en la que se desenvuelve y transcurre la vida, y en consonancia con 

un pensamiento ordenado (proceso mental), las organiza fundamentando así su compcrtamlento y 

valores por los que se rige, razón par la que el hombre es considerado como una unid•d bl~p•lco. 

~-

Memorias del Congreso Mundial de Salud Mental México 
1991, Editorial Paraná, México, 1991. 
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El desarroUo y el grado de normalidad o anormalidad que alcance su personal/dad, son 

básicamente función de la cultura en que nace. de los transmisores de esa cultura y del proceso de 

soclaUzaclón inmersos en una dinámica que no siempre contribuye a la promoción del bienestar 

psfqulco porque elementos como la vlolencf~. el hacinamiento, la drogadicción. el desempleo, rebasan 

los límites de fa reslstencla psicológfca causando trastornos mentales como la neurosis y la depresión. 

Se percibe entonces que los medios al emitir contenidos en contradicción y;o afinidad con los 

datos que se perciben directamente de la realidad, pueden ser productores de trastornos mentales que 

a primera vista poctrian parecer lntanglbles y contusos. 

Es ya sabido que los medios no traducen la realidad con toda la significación que esto trae, 

transmiten aspectos y modelos de ·normalidad·, presentan fragmentación de los hechos, vierten un gran 

cúmulo de información de fndole horizontal e Inconexa que predomina en ciertos medios como la 

televisión y las revtstas Ilustradas. alroflan el sentido común y generan contradicciones entre el 

significado y el significante {en el campe pslcoanalitlco Lacan seflala tres registros esencia/es: lo 

slmbóUco, lo Imaginarlo y lo real); todo esto se traduce en acciones y compcrtamlentos relacionados 

con las diferentes formas de lo que coloquialmente llamamos ·1ocura·. 

AJ respecto, /a pslqula1ria ha hecho reclamos verdaderamente fmpcrtantes a juzgar por diferentes 

criterios: de un lado están los argumenlos que emplean el término contaminación pslcol6Qlca 

refiriéndose a que el cine, la radio y la televisión, pueslos al servicio exclusivo de Intereses mercantiles, 

man/pulan a las gentes. persuadiéndolas de usar y abusar de productos nocivos para la salud, como 

el tabaco y al alcohol. 
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~La• eecen•• de vloJencl• y de guerra contemplld11 en fonnai repetid• M ven 

como hecho• normtlea y hlly en loa eapectlldorea una habhu.11clón palcológlca, 

un embotllmltnto d• 11 senalbllk11d, que In Impide vw au cañictw Inhumano. A 

peur de que M hll pretendido que no hlly un efecto directo • Inmediato en loa 

niños e11uudo por la vtolencla teleYfude, d1d1 la pllatlck11d del cerebro en 

crecimiento, loa efectos 1 largo pllzo de LI expoalción repetkt1no1610 no pueden 

deacart11rse, sino que deben eeumlrae:'' 

Los niños muy pequenos son capaces de entender ya escenas sencillas, con el tiempo van 

adquiriendo una Idea de los programas, de su organización y de sus fonnatos, de tal manera que 

pueden prever qué es lo que va a suceder y pueden anticipar ~ final de las tramas mucho antes que 

los adultos. Tocio esto lleva un largo aprendizaje. 

Para ilustrar lo anterior, un estudio realizado en los Estados Unk1os arrojó las siguientes cffras: 

todos los días 40 millones de niños noneamericanos entre los 2 y 12 años de edad. se sientan frente 

al televisor un promedio de 3 horas y mec:Ua. AJ concluir su edad Infantil, conslcferada hasta los 12 años, 

han visto un total de 13,500 horas·televisión, más del doble del tiempo que han estado en el colegio; 

en ese tiempo se calcula que vieron 101.CX>O muenes o asesinatos:~ 

Un problema que se ha discutido durante largo tiempo es el Je la Influencia de la ~encla sobre 

la criminalidad flNenil. Los mensajes de este tipo se supone que son susceptl~es: 

Dr. Ra.m6n de la Fuente, "El ambiente y la salud mental", Gaceta 
Médica de H6xico 115 { 6); 267-270, Junio, 1989. 

Da1:.oS tomados del programa radiofónico "E'ecucha", conductora 
Maria Luisa Barrera, Radio Red, 7 de Junio 1993. 
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- de ser nocivos en forma completamente general, 

- de ser imitados directamente, 

- de servir como una escuela del crfmen, 

- de menoscabar el valor de la vida humana, 

- de constituir una válvula de escape para los Impulsos agrestvos y, 

- de provocar, en sttuaclones sociales, actos violentos o crlmlnales 

en personas que, por lo demás, son normales, o bien, 

- de generar lndolencla, Indiferencia y deshumanización 

El estudio anterior. a resumidas cuentas. revela que la adicción del niño a la televlslón es 

preocupante en la medida en que éste se expone a conductas antisociales que, a largo pfazo, podrían 

convenirse en patrones de comportamiento frecuentes. Por ello la critica a la violencia promovida por 

los MMD ha sido lmP'acable pues como lo Ilustra la Tabla 11 ni siquiera los programas aptos para·niños 

se sustraen de presentarla. 

Una de las opiniones más severas es la del psiquiatra Joost A. M. Mertoo, quien acusó a los 

medios de ejercer una oenetraclón mental Inadvertida para el perceptor, a la que llamó coacción 

~ cuyo objetivo es el lavado de cerebro y el menticidio, dos formas de asesinato de las 

potencialidades de la mente libre y creadora. 

Según Mertoo, el perceptor necesita verificar continuamente su realidad y por ello es susceptible 

a la influencia de ldeologfas polflfcas y de extrañas sugerencias que se deslizan en las capas más 

profundas de la mente: "Lo• medio• de comunicación de mau1-lo• grende1 Utu&.rea, loa lernea, 

101 enuncio• e11ntaido1- roun todos 101 dfaa nu•ttra• normal y evalU11clone1 aln que tomemo1 

conclencill de -• 1ugeatlon11 y c011cclonea lnedvertidee.··9 

Hendrik M. Ruitenbeek, "Paicoan&liaie y Ciencias Sociales", Fondo 
de Cultura Econ6mica 1 México, 1973, pp.276,277. 
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Tabl1 11. 

Progr1m1cl6n t1l1vf1lv1. 

Clasif'icaci6n "A" 

(Niños, adolescentes y adultos) 

Porcentaje de 92 programas transmitidos. 

20% 

Diversos 
• -::elencvelas 
• COl\Curso 
•lfl.lsl:::ales 

25% 

Pel fcules Extranjei-es 
y nacionales 

Violentes 
• golpes 
• insultos 
•l!Uertes 

El ~ p:rc:artaje oxresp:rde l.m.amnb:! a ks P'CW&IDB de cxntaúd::e 

viol.mtos. sin agreg¡r lo ref'ennte a las ¡rcgrma::iaES t::i.p:J 118 11 (adoleecsrt.es y adtl.

-) y tipo ''C'' (eólo adll-). 

Flelte: 

Imti.tuto La~ de la O:m.nicaciái. EclJcativa, ''Doc:uJett:o IBee. Ef"ect:m c:E lc:s 

CXJtt.midos ro di.dácticca m los nedios de cx:m.mcaclén ax:ial", tExico: ~ Ph:::io

ml de ~ién F.dJ::ativa, Vol.l. 
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La sobrecarga de Información representa una amenaza para el equilibrio pslcológlco al desplazar 

el cambio cultural, sobre todo en el área de los valores y exige una mayor adaptación de los Individuos 

tanto en la esfera familiar como en la de las relaciones humanas. 

Desde esta posición los medios masivos pueden considerarse fuentes Importantes de frustración 

1 tensión . al enderezar las fuerzas psicológicas en una falsa dirección creando expectativas absurdas 

y buscando gratificaciones donde no pueden encontrarse. que aunadas a las condiciones que 

enferman a la sociedad contemporánea, posibilitan que los Individuos desarrollen o no una enfermedad 

mental. 

En términos pslqulátrfcos equtvale a comprender que la vida y las diferentes etapas de la vida del 

lndfvJduo están sujetas a tensiones del medio ambiente que repercuten en su constitución genética y 

que pueden, en alguna forma, producir deformación de la personalidad hasta que por último se contrae 

una enfermedad men1a1 

Dentro de las tensiones arraigadas en el medio ambiente social encontramos una vkfa tenslonal. 

deshumanlzante y frustrante, consecuencia de un nivel de desarroUo tecnológico que no fue planeado 

tomando en cuenta las necesidades psíquicas del hombre, sino únicamente queriendo resolver los 

problemas de su bienestar físico, princlpalmen.!:-an las grandes ciudades. 

También hay una creciente manifestación de enfermedad anfmica caracterizada por un estado 

permanente de guerra, de violencia, de ecocldlo, de un sentimiento de vulnerabilidad física y emoclonal 

que conduce a la enajenación y al sometimiento. 

El hombre de hoy se encuentra sometido a presiones altamente conflictivas que repercuten en su 

estabilidad emocional. le influyen provocándole ansiedad y desasosiego. le restan energía física y le 

impiden permanecer mentalmente sano. 
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SI consideramos que el campo de la sall.d mental Indica que la peraonelldad crece mediante el 

proceso de acumular experiencias sobre una constlluclón genética, debemos - que laa -

del medio social y áq.-S a laa c¡ue nos somaten loe mensajes de los medios masivos, nos conducen, 

lnevllablemente. a un tnuilorno de la penonalldad. 

Es dlllcl pmclsar - qué punto los medloo han contrtbuldo a lomBr, po< ejemplo, 

em~ patológicos, porque los - de vida ame los - son tan - que las 

d'-1ciu en las coolumbrea y en las - de m&plac:l6r1 puedan llegar a conlundi'&B con los 

PfOC8MJ8 patol6glcoe. Sin embargo, M doro que la publlcldad y loa~ de --y MXO, 

mecanlmn la conducta humana del_ la ---· 

En lo referente a la mecanlZaclón de la conducta, .!!laL!teorfa!l!!l!:!l!....ll!ll!i!lt•'W!dt!!!!...J!•'"!!!!!!d""'"!g""'la<E 

IBl!!lin, 1ml eslablece que el - humano - en su entorno la conducta de loe CJtJoa y las 

ocukx.- en laa CIBM se ,...,.,,,_, Ignora o castiga. 

La -. del C01npcJ11a1•m de Ob08 y la .,..- con la CUll __, las 

conaecuanclaa &Obre la misma conducta lnlluyon en el aprendllaje del observadOI'. Esto supone 1JJ9 

si el perceptor ve en programas de-· pelfcUas. hlsloolatas, etc.. penonojas que..,-. de 

laa oomwa ~y oon nicompeo- po< ello,~~-· 

lnaceplables. En el mejor de loe C8!08, cuando laa conducta& oon blaaa y oe reciben recompensas 

- llo. ea probable que el perceptor lnlente comportarl8 de...,,.. -· 

Por esto no puede trtviallzarsa sobre la lnftuencla de la vlolancla en el perceptor. Se c:alcüa "'° 
en promedio da una hora, la programación televlslva presenta 8 actos vlolantos, entre los quo se 

encuentran violaclonea o Intentos de violación, asaltos, gol- para herir o nmar e Insultos. 20 

20 Dato• tomados del programa radiofónico "Escucha", conductora Harta 
Luisa Barrera., Radio Red, 7 de Junio 1993. 
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Un fragmento de la película American me?. dramatiza la noctva influencia de los contenidos 

vlolentos: 

Termina brutalmente: vemos a dos niños de 6 a 9 años que tienen la pistola en la mano 

y el más pequeño le pregunta al otro lcontra quién dlsparo?,y este le responde lqué 

mas da contra quién? i Hazlo !¿· 

Al transferir la teorfa social del aprendlza!e al análisis de contenido y efectos de los medios 

masivos, se encuentra que las consecuencias que reciben los protagonistas por su comportamiento en 

las tramas presentadas. constituyen un factor importante para que los consumidores de éstos imiten 

lo que ven. Situación que se agrava cuando la violencia se asocia a la Incultura y a la incomunicación. 

No debe olvidarse que la inseguridad física que se vive en las ciudades ha sido un factor 

decisivo para que el perceptor busque formas de entretenimiento que no le exijan desplazarse a los 

diversos centros de esparcimiento con el riesgo de su seguridad personal. 

La presencia de la vldeocassettera en el hogar, el alquiler de pellculas a domicilio. los juegos 

-;te video, la comodidad del control remoto. han cambiado la dinámica social y familiar: los niños 

encuentran la competencia agresora en los vldeojuegos como una forma de socialización. tas 

actlvldades manuales y creativas han sido sustituidas por la magia del control remoto y de la imagen. 

pero de tocio ello, la Incomunicación surge como un problema grave de la enajenación mass-medlática. 

En la actuB.lldad. las famHlas permanecen más tiempo juntas frente al televisor pero la relación 

sostenida con cada uno de sus miembros se afecta en una comunicación parcial e incorrecta. 

El origen de la lncomunlcac16n se remite al análisis de la vida cotidiana porque en ella existe 

la tendencia a apreciar la realidad como estática. como siempre Igual. como siempre la misma (Castillo 

del Pino. 1981). 

"Sexo v ·.·:...o.:enc:.a 
:993,p=l•. 

.!.a :-'.'", El Nacional, ·:. de ::::·:!.e::'.b::-e de 
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Ea - PI*!• explicar la adlccl6n del perceplor por los medios, en la búsqueda de una 

--- lo aleje del abunlmlenlo, de ver aiempm lo mismo y de canalizar sus lantaslas y deseos. 

Seg(¡n el etaor, la raolldad - delos ya aabldoe que el lrdlvlduo podrá modlftcer 

do!*-Klc> de le wloracl6n oobfe loe objaloe clR:underWe8. SI la - que Uone de la reelldad 

• nogodva. le .-, - con loo - mlembroe de la sociadad se w lmpoalblltada -
Por lo - el Individuo bt-' --"modoe de "°"""*'8cl6 poelble con una 

.-con le CUll-.,.. _..,i6r1 niol ...... y que aevtve-el perceptor como c:omur-. 

...... .._ percepcl6n de la raolldad. 

Ea-de--ladanloo...--elllgr6:ar..-.nctol y 

--"' - De - nxxlo, loe.,.,..,_ de --.,.__ .. -

•••-.,la-~.,_ quelo- • inlegrll ydluye., el conjunlode 

la-ilfeclMly"""""'9dllperceptor,oegún_ .. _de-yle-de ... 

inonwm pelcd6glcc> (de.., tenue - a une fuerte emocl6n). fl• T- 12.) 

La..........-.. lmpoolblta le -de conllctoa en la-dll lndMduo a le -

cor-. el perceptor--.,_..,. cont_-.:ro.-a ... ~ 

En el caso de México, el parcep1or encuentra en las pellctUs. illdlonoYelas, IOlonoveles y 

1e1-. ergurnenlOa - - el tipo de vida del ..-no. Muy raras veces se _..ian 

prnblemu de la - ..-ne en - y repollajes. 

carloa Castillo del Pino, "La .Lncomunicac16n", Ediciones 
Pen1n•ula, Barcelona, 1981,p.107. 
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ESTA 

SALIR 
TESIS 

DE LA 
NO DElll 
BIBLIOTECA 

Algunas ocasiones el perceptor ve situaciones que nunca enfrentara en su vida. por tanto. no 

tiene la más mfnlma oportunidad de ejecutar lo que aprende. Cuando los medios sí tratan problemas 

que la famnra mexicana enfrenta en su vida dtaria, se presentan comúnmente maneras inapropiadas de 

resolver1os. En este caso el perceptor aprende soluciones Inapropiadas para resolver los problemas. 

Todo esto nos conduce a Interrogar lqué posibllldades llene el perceptor de neaoclar y resistir 

los mensajes a partir de su propia significación y del poder significante de la realidad cuando las 

condiciones orgánicas y del medio ambiente social son adversas? 
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Teblo 12. 

FONM• comport1m•ntlata1 de 1kmlfle11r según Morrta. 

F A:C'TO RES DEFINICION 

S~noa que dl1ponan al 

lnt6rprete e dirigir euo rnpunt.,. 

ldentlflcedorH hlclll determln11da1 zonas 

npeclo-temponiln 

Slgnoa que dloponen el 

lnt6rprete a MCUenCllll de 

rnpunllle detennlnedeo - un 

Dnlgnedoru objeto que Uene el-• 

cerecterftllceo 

Slgnoe que disponen el lnt6rprete e 

rnpondw, de pnfwencill, en 

Apnudorn contronteclón con clertoa objelOll 

(olgnlllcen un -o prelerencllll) 

Slgnot1 que disponen el lntjrprete e 

cumplir clert.1 HCuencllla de raepu..tla 

""º bien que otreo (olgnlllcen el 

Preacrlptorn requerimiento de reapueata1 eapecfflce1) 

Este cuadro ccn1t1tuye una explicac16n tentativa de la slgnlfic.1ci6n an tos medio1 da difusión. Los Identificadores. 

designadores, apresadores y prascnptorH ton Signos que disponen el compottamianto del perceptor anta 101 Htimulos 

(mensajes), todos estln entrelazados aunque cada uno puede permanecer en cierto modo Independiente, y tienen como uso 

lundamental ser informativos. valorativos. astimutantH y sistematizadores: dependiendo del uso pueden ser convincentes 

aticaees, persuasivos y correctos. 
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Los antecedentes del estado actual de vida Indican que la propensión a desarrollar una 

enfermedad mental es cada vez mayor porque se han creado nuevas tensiones e incrementado las ya 

existentes. Por lo tanto. no todos los perceptores se encuentran en condiciones óptimas para soportar 

tensión ni para Integrar en forma positiva las experiencias a su estructura de personalk1ad y corren el 

riesgo de sucumbir fácilmente a un desajuste mental. 

En estas condiciones. las posibilidades para resistir y negociar ros mensaj9s de los MMD se 

vuelven casi nulas, prlnclpalmente en las clases con escasos Ingresos. donde la enfermedad mental 

constituye siempre un problema más grave. 

Los mensafes de los MMD han rebasado la resistencia pslcológlca del perceptor alterando su 

conciencia':., a tal grado que la percepción que tiene sobre el mundo circundante y de sf mismo es 

distinta a como la perclbfa antes. 

Es común en nuestros días encontrar personas Insatisfechas consigo mismas y con lo que les 

rodea, que para compensar su sentimiento adverso se refugian en 8' consumo desenfrenado de modas, 

costumbres. estllos de vida, patentados v euforfzados por los MMO. La psiquiatría reconoce esto como 

síntomas de dnperaonallzeclón y deare•llzecfón. 

cabe aclarar que la Influencia de los mensajes no se da en forma lineal ni directa sino 

multlmedlada por el ambiente social y cultural en el que se encuentra Inscrito el perceptor. En este 

sentido, los MMO ejecutan la mecfl•clón coano1cftlva en una activa Interacción con la audiencia a 

partir de sus eaguema• mentale• y repertorloa. 

23 La c:onciencia es un rasgo que distingue la vida psiquica y se 
caracteriza por a) !a perca:aci6n en general1 b) efecto central 
de la recepción nerviosa¡ c) capacidad de tener experienc!.as; d) 
aspec:c subje:i•.'o de la actividad cerebral; eJ relación del yo 
con el :':'ledio ambie:ree. 
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·3.2 Modlllclón cognOM:HIVI 

Detrás de la mente del perceptor hay todo un proceso de mediaciones que orlglnalmente se habla 

relacionado con los MMD, a la manera en que los emisores perclbCan y luego transmitían el acontecer 

social a la audiencia (Martln-Serrano. 1-). 

Es a finales de la década de los BO's que la mecUac16n se relac~ona explk:ltamente a la cultura y 

los movimientos sociales, permltiéndo enfocarse en el QOlo de la receocl6n y abordar la Interacción 

entre los distintos medios y la audiencia. 

De acuerdo con Orozco Gómez (1986, 1-. 1990). la mediación coqnosci!!ya proviene de diversas 

fuentes: del perceplor en cuanto Individuo con una historia y una serie de condicionamientos genéticos 

y soclocutturaJes; o de factores lnstlluck>nales y estructurales del enlomo en donde Interactúan los 

su Jatos. 

Básicamente la medlaclón coonosclt/va se realiza en dos maneras: como esquemas mentales y 

como repertorios. 

El concepto de esquema mental provJene de estudios más o menos recientes de la pslcologCa del 

conocimiento (Bem, 1983; Huston, 1983) y se refiere a la estructura mental del Individuo que actúa en 

su proceso de aprendizaje en diferentes momentos y de diversas maneras. 

Esto slgntflca que en ~ momento en el que !nieta la percepclón de los obfetos circundantes. el 

sujeto aprende a seleccionar o a racha.Zar la Información, almacenAndola en la mamarla para después 

coneclarta con nuevas Informaciones. 
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El concepto de ~ proviene de la corriente soclo16glca contra la psicol6g5ca y se refiere 

al resultado de las Interacciones soclales de los sujetos con otros agentes y con su entamo. 

Se compone de slgntficadoe, códigos y un marco de referencia para lnt8f'pf'8tar los slgnlflcados. 

Provee al sujeto con un marco de raferencla para Interpretar y procesar Información nueva y son 

cambiantes, se modifican con el tiempo a partir de nuevas lntem:clones y aprendizajes. 

El repertorio es la múltiple combinación de acciones que puede efecutar el perceptor ante 

situaciones especftlcas, es decir, y a manera de efempio, si el entorno social es agresivo, el repertorio 

a ejecutar es una respuesta agresfva. 

También en el concepto de mediación cognoscitiva se maneja el ténnlno pulO!!ft mtn111tt 

concepto que tiene su origen en los trabajos da Durldn (1985). 

Los guiones menlales definen secuencias especlllcas tanto da accl6n como de discurso según lo 

que tiene sentido en su cultunl del-. La edqlJlalcl6n da~ comienza daode muy temprana 

edad, no requieren de una enseftenze especlk:a, tampoco surgen espontáneamente slno que soo 

definidos y sancionados por los sujetos lnteractuantes a piertlr de su primera observación o actuándolos 

personalmente. 

Tienen une esfera de slgnlfocacl6n de donde adquleten su sentido especifico. Esta esfera está 

detannJnada por los agentes o las lnsthuck>nes que generan le. guiones. en este caso. los medios 

mastvos de difusión por la deflnlcJ6n de sus programas y la lntenclonalldad da los mlsmos en cuanto 

a empresa. 

Este dlagnóstico de la mecHacl6n COQf!OSClllva debe constituir una luz de alerta sobre el presente 

y el futuro tanto del entorno soclal como de los mensales mass·medlátlCQS. 
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En el primer caso. e& entamo socta\ será cada vez más un universo de crueldad pslcológlca, 

producto de las escasas oportunidades de vida y desarrollo que tendrán los lndMduos 

predlsponléndolos a acciones especfflcas para contrarrestar la problemática. La conducta soclal es y 

será afectada en sus aspectos éticos. 

Lo discutible en este punto es que los medios masivos de difusión están condicionando el 

amo1ente sociocultural con modelos de vida y orientaciones sociales que distan de la realk:tad social 

en la que satisfacemos nuestras necesidades. En vez de proporcionar una diversión lnofensiVa que 

aliviara la tensión cotk:Hana o que generara acciones proflláctlcas en el afrontamiento de la vkia diaria, 

éstos generan esquemas reoertorios v guk>nes mentales centrados en conductas, que en ténnlnos 

freudlanos, van desde el sadismo, masoquismo, histeria. hasta la canallzaci6n de sentimientos de culpa, 

y que en conjunción con los potentes estlmulos de progreso y/o decadencia del medio social, 

contribuyen a construir a la persona mentalmente enferma cuya conducta poclrill ser descrita con el 

término de ·1ocura•. 
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3.3 Producción di locur8 

En este apartado, comprenderemos el concepto en función del criterio de •normafidad• propuesto 

por los MMO. Dicho criterio aparece como conecto al hacer la reproducción sul generls de la realidad 

y busca, en forma primordial, la adhesión de ros perceptores a los valores, normas y concepckHles 

recreadas para el fortalecimiento del sistema dominante, que de antemano caflfica de iocos· a los que 

no se aJustan a sus presupuestos. 

Enrique Gulnsberg (1988} centra el problema de la producción de "locura• a traves de los MMO 

desde tres perspectivas teóricas que no resultan Incompatibles entre si: 

.!} Alltrwc!6n o -lt!!aclón 

Ya st ha visto en un c.pft"o precedente como el hombre plenle su ldonlidtd .,.,_,,,, pmra 

apropiarse de cualidades y atribules de personas u objetos ajenos a su 1'8111id8d, por lo que sus 

relaciones humanas se vertflcanin a partir de lo gya no n s1no da lo que representa una Intensa labor 

del YO que no es mío y que hago casar por mí en yn proceso de extrarjacf6n de mí mlsmo. 

Por este proceso -diña Merloo- "la era técnica ha transformando ~s refaclones humanas en 

relaciones entre hombres y cosas. hombres y IÑqulnas, hombres e lnstltucklnea. "24 

Siguiendo el marco teórico marxista, la significación de alienación no será entendida aqul en 

relación con conceptos tales como producto, mercancía, trabajo. sino que tendr6 referencia al hombre 

cotidiano que no vende un producto material pero que entrega pane de su ser pstqulco y social cuando 

la marca de un automóvil y de la ropa que usa le dicen cuánto vafe. 

,, 
Hendrik H. RuitenbeeJc, op.cit., p.290. 
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La acusación a los medios es que poslbllitan la enajenación por la v!a de Identificación 

(mercancías, !dolos, artistas, objetos); están presentes como difusores y productores de contenidos 

allenantes, ofrecen ob]etos estereotipados que se fetlchlzan ante la lmposlbllldad de poseerfos y se 

estiman da gran valor como los presentados por la publicidad, que dejan de ser objetos y productos 

del trabajo de los hombres para convertirse en fetiches, Indicativos de belleza, seguridad, status, 

personalidad, etc. 

La pubUcldad constituye entonces una forma de alienación de la conducta humana en cuanto al 

consumo que ya no tiene relación con el goce efectkio y la utlllzaclón de las cosas compradas, sino 

que se llmlta a llenar el vacío exlstenc'8J del lndMduo movido por deseos y fantaslas Inconscientes. 

Un mensaje publicitario ofrece seguridad afacttva, autovaloraclón, obfetos de amor, paliativos para 

la soledad, escapes creativos. 

Los objetos presentados se muestran como satlsfactork>s, lnofenstvos y seguros. la marca genera 

atracción y es objeto de carga afectiva, de ldentiflcaclooes en las que el perceptor encuentra la Imagen 

de sr mismo, su personalización bafo la consigna da que lo anónimo es sinónimo da falto de vafor 

\Para hombres que dejan huella", "Fue creado pensando en tr, "Ponte Hanes y ya verás .. .") . 

• ._. publicidad puede octuor como fiel reflejo do lo culturo o como lector dln6mlco de su 

evolución contribuyendo • moclelor el entorno y loo ...;,...,. do vld8 (pe,. bien y pero mol)"." 

Esto significa qua el poder de la public5dad existe y el riesgo está en el efecto de la manipulación 

para producir la adhesión-adicción del consumkfor, como en el caso de la droga que procura en un 

primer momento placer, pero después genera dependencla. 

" Sonia Abadi, "Los espejismos del deseo", Reflexiones acerca de la 
publicidad, Revista de Paicoanálisis, Tomo XLVIII, No.4, Julio
Agosto 1991, Buenos Airee, Argentina. 
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2) Principio de reaUdad y au relación con la p1lc01f1 y 11 n1uro1l1. 

El psicoanálisis plantea que el sujeto tiende a satisfacer sus necesk:fades Internas gu'8.do por el 

principio del placer, pero pcr consideraciones sociales y éticas en general, d- sustttulrio pcr el 

principio de la realidad con objeto de adaptar el organismo a las exigencias de la realidad. 

Freud lndk:a también que al perderse el sentk:to de la realidad, aparecen dos formas de 

comportamlenio anormal: la neurosis y la psicosis. l.a diferencia entra ellas es que en esta última la 

percepción del mundo exterior cesa por compfelo y se procede a su reemplazo por una reaUdad propia, 

mientras que en la neurosis la pérdida es solo funcional, producto del conflicto entre el )"O y el ello. 

La neurosis es un trastorno mental, sin base O<g6nlca demoslnlble, en el cual el peclen!e puede 

tener una Introspección conskierable y una apreciación da La realidad no alterada ya que, en general, 

no confunde sus experiencias subJetlvas y lantulas con la -ldad externa. El comportamiento puede 

estar afectado en extremo, aunque por lo común permanece dentro de límites socialmente aceptables, 

pero la personalidad no est6 desorganizada. Las manWesta- principales son: ansiedad excesiva, 

srnromas histéricos. fobias, síntomas oboeslvo cornpulslvoa y d8Pf8Slón. 

La psicosis es un trastorno mental en el cual el menoscabo de la función mental ha alcanzado un 

grado tal que lntetflere marcadamente con la lnlrospecclón y la capacidad pera afrontar algunas 

demandas ordinarias de la vida o para mantener un adecuado contacto con la realidad. 

Los MMO no crean hombres neuróticos o pslcót5cos de manera directa pero pueden reforzar los 

comportamientos desde la propuesta de •realldacr que emiten. Una de las acusaciones constantes a 

los medios es precisamente que falsean, distorsionan y ocultan Jo acontecido para presentar una 

realidad acorde con la visión y los Intereses de los emisores, a fin de condicionar aJ perceptor para que 

actLle conforme a ésta. 
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La distorsión parcial o total de las noticias, dtverslones, programas históricos, publlckJad. etc., 

representa la fragmentación de los hechos que se muestran aislados e Independientes de los 

fenómenos que la producen, en otras palabras, esto equivale a una contradicción entre la~ 

~ y la realkjad nonnarlva que se comparten soclalmente. Con esto se produce un estado 

pslqulco de no visualización de la to!alldad. 

Los datos sensoriales son la materia prima sobre los cuales fundamentamos toda nuestra visión 

def mundo, éste no se presenta en la forma de ideas o cosas, personas o conceptos, sino medlante 

datos físicos sobre hechos que nuestro sistema sensorial convierte en datos sensoriales. Constituye una 

real Id ad sensoriaJ Integrada por las experiencias def mundo que una persona puede vertflcar o confirmar 

con sus propk>s sentidos. Más que a los sentidos, es el código de lo slmb6Uco hacia donde apuntan 

los mensaje~. 

La realidad normativa está Integrada por el sistema conceptual/Vlloratlvo que puede 

comprenderse, pero que no puede confirmarse lfslcamente por loo sentidos, porque son conceptos, 

valores y creencias sobre los que se finca una sociedad. 

Los MMD han creado una realidad normativa con visiones delonnadas y falsas que se presentan 

paia el perceptor como lo mejor, lo exclusivo, lo lnfgualable. 

Asl, la fragmentación de los hechos en emlslones variadas e Inconexas. sin ejes estruc1urantes 

entre los fen6menos presentados y las causas que los pn>ducen, son agentes patológicos qua surten 

su efecto cuando el perceptor Intenta verlftcar su~ con la realktod QUQ 191 medlol fa Imponen 

en una dinámica donde todo perceptor da sentld0 a su mundo respecttvo, e tgualmente, en buena 

medkfa, de lo que otros emisores le dJcen. 

Dicho de otro modo, necesttamos pensar, ordenar aquello que deseamos. algo a través de lo cual 

la sociedad Intenta organizarse racionalmente. 
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.11 U teori! del doble vfnculo o ttorif comunpclonll d• a. nqulzofrtnl8. 

La teorla del doble Vfnculo surge de las Investigaciones reallzadas dentro daf campo famUar en 

et Mental A9!81rch lnstftute de Palo Atto Callfom&a USA. encabezadas por el antropólogo y 

eplstem61ogo Inglés Gregory Bateson. 

Un rasgo fundamental de la teoría del doble vfnclio es la descalfficac16n de si mismo, es decir, 

la descallflcaclón de Jos diferentes mensajes que genera un mismo Individuo; un buen ejemplo seria af 

de fa madre qua da muestras de no aprobar los amJgos de su hijo y luego lo nne por ser antlsocla.I. 

cabe destacar que esta teorfa surge del estudio de la comunicación perturbada '!de su relación 

con la esquizofrenia. Bateson y cols. (1956) consideraron que el doblevfnculo Implica un conflicto entre 

dos mandatos negativos a dfforentes niveles, cada uno de ellos lkMllldo por lo menos ta Implicación 

de un castigo. 

Alln cuando existen problemas conceptuales en la teorlo. Watzlawlck, Beavtn y Jacbon (1967) 

definieron al doble vínculo como un mensaje que está estrUcturado do tal menem que: 

a) afirma algo 

b) afirma algo ªº"""'do su pmpta asersl6n y, 

e) que estas dos aserslones se excluyen mutuamente. 

;.,,;;;... 
Esto en los medios se traduce en ltnaualn naulzoldn que perfll8n un tipo d• comun(~lón 

qua ouglera al parcaptor dotonnlnado• comport<lml•ntoo, ol Uampo qua In Impide rNllzarloo 

rFu11111r ff condicionante de enflHINI pul mona,., •S.Cllrdí no comblrw con el volllnte•, 

·1dentlfíC11te rNi1, bebiendo menos•, •N1da con excno, todo con medida•). 
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Tales paradojas producen efectos patoi6gtcos que no pueden trivializarse según lo expresa 

Antonio Paoll: "Loa dlvenoa allt•ma• 1lmbóllco1 • partir de los cuales y con loa cuales •• 

progr11man loa medlOI masivos d• comunicación, ntin lej09 de centniru en los Qr8nde1 Vlllore• 

humanos. U publicidad, a. notlclll, el melodr1m.1, laa urtea pollcC.c.a, 11• cenclonea y otro• 

1latem11a slmbóllcoa, hlln preferido 18 vlolencie, el dneo •ótlco dHOfdenado, '8• ln1'genn de 

sufrimiento, dtverua formas de 1ubordtnac16n burda o 1utll, de competenclll agrnora. Ea 

Importante ceracterl.ur loa al1t1maa almbóllcoe de los medios par11 comprender qu6 modelos de 

compol't8mlento eugl.,.n • aua receptorn, quj f11111Uctade1 80Cia1H In proponen, cómo definen 

el lmagln11rto upacle>tempcnl que mueltdn • au audiencia. Muchas de .. , petologlaa de nueatro 

tiempo tienden e definirse a partir de nt09 modelM. •2115 

la frecuente emisión de contenktos mendaces que relatan cor.as Imaginarias como si fueran 

reales, el encumbramiento de figuras del entret:enlmkmto, la maslflcaclón Impuesta que nos convence, 

sin pensar más, en que el asesino tenla motivos para matar, lo desaforado, lo estúpido y lo vulgar, se 

han convertkto en normas e Ideales de vk:la que fecundan a la ct.ftura mlsma y nullftcan la reftexlón e 

lntellgencla humana. 

Los medios masivos de difusión deben, por consiguiente, reconsiderar su calidad de emisores 

concibiendo al perceptor como paseedor de una mente: centro Integrador que proporciona al lndMduo 

el tipo de vida que requiere para la satisfacción de sus necesk:!ades Internas, su adaptación a la 

sociedad y el manejo adecuado de la realidad. la única v!a posible: UDa ítlct l'JaUICHOmUnlcttlVI!. 

" Memorias del Congreso Mundial de Salud Mental, México, 1991, 
Editorial ParanA, p. 363, 
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4. ETICA PSIQUICO-COMUNICATIVA 

4.1 JuatlflCllclón 

Establecer una +tlcl ptkluk;o=comunlcatfvl pera los medios masivos de difusión, hoy en dra, 

es tan pr~emátfco como urgente, pues no hay le valentía de aceptar los múltiples signos de crisis 

pslcosoclales provocados por la difusión masiva. 

Argumentar que el perceptor está en la libertad de cambiar el canal de televisJón o de la radio 

si no le agrada lo que se transmite es sttuarse en la ceguera, en la Incomprensión y la falta de 

compromiso de nuestro tiempo. 

En los mismos hechos que revelan la crectente dlveraiffcacJón, el caréder JX)llmorfo y el uso 

de los medios está Implícita la demanda de prevención coqecclón y supeMs'6n de las lmpUcack>nes 

de la dtfusión mastva en la salud mental. 

Demanda cuya solución -por cieno tarea no fácH-, corresponde prioritariamente a los 

propietarios y/o organizaciones que poseen o controlan los medios, a los comunlcólogos, al Estado, 

a los profesores y/o sistema educativo nacional y a los padres de famlla haciendo una recaplt"8ci6n 

da las acciones en el área de la salud mental. 

la cultura mass-medlátlca vive hoy la llamada opulencia comunk:acfonal: número de 

mon .. Jn provenlontn de 101 mo .. modla, oupertor • la e11pecldod del - pera ...-r1oa 
(MOIH, 1913). 
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El concepto opulenc!a comunlcacronal hace evidente la necesidad de establecer un contreto 

comunle11cloMI, o en este caso, una ética palqulce>comunlcatln que defina un criterio de calidad 

en .. emlalón de loa menujn, prOOuclendo 8' equllibrfo en los valores socloculturales, de gran 

repercusión para la mente humana. 

Etica que tendrá valor si considera la osclaclón salud-enfermedad en la que está el lncUviduo 

inmerso junio al síndrome de deterioro soclaJ caracterizado por la apada extrema, la pérdida de todo 

sentkfo de la dignidad, la proclividad a la vfolencla y la fafta de respeto a la naturaleza que Implica en 

último término ~ desprecio a la vida, a la vk1a propia y a la de los demás. 

Su planteamiento principal debe partir del axioma: 

ESTIMULO+ ORGANISMO= SALUD MENTAL 

Donde: 

ESTIMULO = Presión lnlormallva (slress pslcol6glco) de ros medios masivos de dKusi6n por 

la vfa de contenkt os y con efecto Inductor. 

ORGANISMO "" Sujeto o perceptor con una base genética consttruclonal y con capacidad de 

respuesta biológica y psíquica a los estímulos. del ambiente socJocuttural. 

SALUD MENTAL = Un aspecto de la salud global, y si se quiere ser riguroso, entre ella y la 

salud física no hay ninguna dtferencla . 

. oe este modo, una ética psíquico-comunicativa debe señalizar alternativas posibles para los 

medios masivos de difusión. inscrttas en el deseo de construir valores de libertad, de pensamiento, de 

acción, de lndlv5duaUdad y de relación con lo esencialmente humano encaminadas a la salud mental. 
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Csbe destacar que dentro de las modernas teoria.s de la comunicación, el concepto de ética 

psíquico-comunicativa, puede relacionarse con la Teoria de Ja Acción Comunicativa de Junger 

Habermas que, entre otros aspectos, se Interesa por una racto.11Udad comunicativa que a través del 

dlálogo y de la razón de la sociedad, establezca un consenso de acuerdo o desacuerdo con la 

existencia de los productos comunk:atlvos. 
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4.2 Antecedente• 

La lnlclatlva de proponer cambios en lo concerniente a los medios mastvos de difusión en México 

ha surgk:to siempre de los reclamos de la sociedad cMI y de organizaciones no gubemamentaJes. 

Lamentablemente, la pastura de las MMD es ajena a una valoración ética porque su modelo de 

comunicación está caracterizado por: 

•) un criterio mercentllllta que busca 111 ampll1cfón de 101 púbUcoa promoviendo el 

conaumlamo 'I ellmlruindo 18 función aoctail de k>a MMD 

b) uno monopolluclón que fllclllta la lm-lclón de la ldeologla dominante negendo 

.. 11ae exprnlonn y la violón do otro• gru- y MCloree eoclaiff 

e) la dependoncla hecla loe E-o• Unldoe en la lmpo<taclón d• tecnologlae, 

pelfcula1, Yld809, h ... oriet.11, grupoa mulicaletl , etc., con 111 conMCuente 

lmpoelclón de cu"ura• aje1111a 1 .. nuntni y, 

d) una vfaJón urbllrw y cenlrlllista en loa ln1umoa1 materilln y contenkto1. 

No obstante. ha surgido un proyecto desarrollado por a Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa en colaboracfón con la Organización de las Naciones Unk:las para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), denominado Prognima de Educación p111·11 loa MldJoa 

(EPM) cuyo obfetlvo es t•vorecer,. formación de perceptore1 reflexivos, crftlcoa y crutlvo. •nt• 
lo• menuf•• de I• comunle11clón maalVll y dettlMdo • nlño1, profeaorea y padrea de t•mlll•.27 

Cfr. Instituto Latino&111ericano de la. Comunicación Educativa, 
Revista. Tecnologta y Comunicaci6n Educativa No. 20, Octubre, 
1992, 127p. 
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El Prgqrama dt EduCf!clón P'r8 !Of Mfdlot CEPMl es el resultado de las múltiples 

Investigaciones realizadas durante la últfma década, tendientes a aprovechar el potencial persuasfvo de 

los medios en pro de la enseñanza-aprendizaje. 

La parte sustantiva de EPM comprende lres diagnósticos apoyados en la educación básJca de 

México: 

D!aq-!co !!llCPp!!l1g6Dlco: Identificó las caracterfstlcas pslcológlcas del nlno de 

acuerdo a la edad. 

º"an6ttlco cun1culfr¡ revfsJón de los planes de estudkl en las áreas de Espal'"O, 

Educación A.rtlstlca y Ciencias Sociales para determinar su contribución a la formación 

da un espíritu crftk:o. 

Dtagnóttlco de mec1121 y mtnpln: detennlnó la Influencia de los medios y mensajes 

en los educandos. 

En ténnlnos genemles, el ptagrama contempla como pffnclpales actMdades, sens!bl!zar y 

caoactter a Padres de famlJ1a profesor@§ y niños mediante tallpres de dbFIJntos nNeles a fin de 

~ 

acUtucl receptlYll: desarrollar y agudizar el alcance de los sentidos 

•ctflud crftfcll: desarrollar el pensamJento med'lante la reflextón: preguntar, cuestk>nar, 

problematlzar; asimilar los mensajes con criterio 

•ctftud Cf'MUYll: promover actfvidades que Impulsen las facultades creativas de cada 

persona. 
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Como puede apreclarse, los esfuerzos por desarrollar un proyecto destinado a darfes un uso 

adecuado a los medios, siguen siendo experiencias aisladas, escasos, dispersos y con énfasis en la 

televisión por ser el medio más accesible a todo tipo de público: 

MEJOR JELEVISION PARA NlflOS. A.C. 

Su propósito es conclentlzar a padres de familia y maestros sobre la necesk1ad de crear una 

·programación adecuada y de usar la tefevlsSón en forma positiva. 

TALLER DE METOQOLOGIA EN LECTURA CRmCA. DEL INSTIIlJTO MEXICANO PARA El 

DESARRO!.LQ COMUNITARIO l!MDECl. 

Su objetivo es que los panlclpantes aprendan a leer crfticamente los mensajes de los medios 

masivos y se ptetende capacl!a~os para dlsellar y manejar con ptopledad sus propios códigos. 

TELEVIDENTES AL.ERTA. A.C. 

Propone la ptoduccl6n da mejores programas da telavlslón para nlllos y -mula la recepción 

critica de Jos mensajes, pretende potenciar a la tefevlsión buscar.to ah:emattvas que !Imiten su Influencia 

negativa. 

LA TELEVISION Y LQS NlflQS. CONSEJO NACIQNAL DE PQQLACION ICONAPO. 1pl0l. 

Ofrece una gula para maestros, padres de familia y nli'los con sugerencias pera que nl"os y 

J6Yenes aprendan a ver televfsión de manera acllva, con curiosk:tad y creattvk:lad. 
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EL GENIO EN LA BQTElLA. !UN USO ACTIVO DE LA TELEV!SIOHI. 

Ubro que sirve de guía a maestros y padres de familia para que logren orientar las formas de 

expresión Infantiles hacia los mensaJes de la televfslón. 

Estos son s61o algunos ejemplos de los esfuerzos en el campo de Educación para los Medios. Le 

experfenc.'8 más acabada es con respecto a la televtslón porque a lo largo de las dos <itlmas décadas, 

se observa la tendencia al uso creciente de ésta, prfnclpalmente par loa niños que la consumen en una 

mayor proporción que los adultos. En este renglón deben lnduírse Dlr08 medios eleclJÓnicos como .las 

videocintas, los juegos electrónlcos y las microcomputadoras. 

Del otro ledo de los reclamos eslán los enfoques moralistas y denunclativos de otros medios de 

difusión - - la sociedad cMI, que proponen la cteacl6n de un c6d1Qo ético para regtár loa 

programas transmitidos por la - y que englobe a los orros medios (nMstaS. periódicos, etc.). 

El primer anlecedenle conesponde a la cempalla DI BASTA, raol- dtnnle 1990 a nM!I 

nacional y cuys denuncia objetaba a los mensajes qua dlsl0!1lionan el marco é!lco de nilloa y j6Yenes 

e lndueo de los adultos. 

Se e•lgló que los medios tmnsmltan valores posJlivos que fomenten el d-rrollo Integral de la 

persona. Se dijo: 

'INo ""' vtoloncia, abuooo, pro9111uc16n, antlva-. rivalidad-. egolamo9, c:rwldad, 

fllmlllaad-lda1,rntld-,COMUmllmo,adr=-.voclo-ancial,-,111aoa 

conceploe, cond~• antl10C181Mr 

La campaña dio sus frutos convocando a una mayoritaria en contra de la vJolencla, drogadicción, 

pomogmfla y desintegración familiar. En un llamado a la conciencia nacional, las agrupaclonee 

convocantes fueron, entre otras, la Comisión EpfscopaJ Pastoral Social, Pro Vida, Confederación de 

Escuelas Particulares, Unión Naclonal de Padres de Famllla, Coparmex y Concanaco. 
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De la campa"a surgió un organismo llamado Conselo Nacional Proc:Utuslón de Valores Etlco

Soctales y Cylturales presk:Udo pe; el Sr. Francisco González Garza, y cuya labor fundamenta/ es 

llamar la atención a las autoridades que promueven el empobrecimiento de la cultura y la enajenación 

de los menores. 

En su oportunidad, los padres de familia denunciaron que ef esfuerzo por educar a sus hijos se 

vera Invalidado por conductas distintas a las que se promueven en famrua y cuestionaron el efecto de 

los juegos de vk:feo cuando éstos le proponen al nl~o que para ganar debe matar a los personajes que 

en su mayoría son réplicas de karatekas, luchadores, robots. 

Según ellos no 56'0 la televisión promueve conductas antlsoclales, también hay otros mecllos que 

Influyen de acuerdo a las siguientes clfras211
: 

28 

Existe un tlraJe de 300 mlllones da revistas pornográficas y prohomosexuaJes. 

Se transmite un promedk> de 800 programas teleyisfyos que promueven el erotismo, 

la Violencia, la drogadicción y el alcoholismo. 

Se detectan 9 mll 230 Imágenes de actos sexuales ablanos o impl'lcftos en el lapso de 

un año. 

En cuanto a los índices deUctlvos, sólo en el Distrito Federal, hay un promedio de 391 

delitos de los cuales 75 oor ciento son cometidos oor niños de 11 a 17 años 

Influenciados oor los delitos que aoareeen en la televfslón. 

La Jornada, México, o.F., 11 Octubre 1993, pp. 1,12. 
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La situación de ~ encuentra sus fuentes de aUmentacfón en los antros de 

vicio, la lectura noctva que circula profusamente y los mensafes de algunos medk:>s de 

comunicación. 

Todas estas dfras son, de hecho, prueba fehaciente da ta urgencia por educar en los valores 

fundamenlales y para ffnea de estUdlo reprasenlAn el dlvon:lo entre la calidad de los mensajes y la 

responsabilidad de tos medios de difusión. 
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4.3 Propue1t11 

El origen de nuestra •t1e11 p1rqu1co-comunlcmtlV11 surge de la artlculacl6n de una~ 

~ con la teoría de la comunicación, ya que a la primera corresponde descubrir y explfcar las 

Jeyes que aescr1ben el comportamiento humano y la Interacción social mientras que los fenómenos que 

estudia e Investiga la comunicación están directamente vinculados con las manffestaclones psíquicas 

de los fnc:Uviduos. 

Es una artlculaclón dialéctica basada en elementos artlculables: una Información del myndo 

exterior un canal en el que se procesa <mente) y una salida. Por eso, ambas dlsclpllnas pueden 

conjuntar esfuerzos y métodos para participar en la solución de los problemas de salud mental, solución 

que no puede ser reducida a la acción de especialistas de higiene mental, psiquiatría o psicología 

porque ef enfoque corre el riesgo de ser subjetivo, lndlvlcfuallsta y parcial, además de Ja escasez de 

personaJ preparado (existe un psiquiatra o un psicoanalista por cada 100 mil habitantes). 

De este mcx:to, la salud mentar debe ser responsabRldad de todos y no únicamente de especialistas 

en Ja materia. Hoy, debe ser ·un Imperativo para la teoría de la comunicación a fin de entender el núcleo 

de las determinaciones de lo psíquico se necesita saber cómo funciona el psiquismo humano, se 

requiere de una metodologra de abordaje para su estUdlo y de una técnica que permita lntrcx:luclr 

cambios positfvos en el func-lonamJento de la mente humana. 

Esle modelo de éllca psígulco·comunfcatlva Involucra, en primera Instancia, a los medios masivos 

de dffusión, al plan de estudios de Ja licenciatura en Ciencias de la Comunicación y/o áreas afines, al 

Estado, a los profesores y/o sistema educativo nacional y a los padres de famllia. 
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No pretende lmpaner elementos de censura, ni de quitar todo lo .fi2 ni destacar únicamente lo 

~de la realidad, su objetivo básico es establecer un criterio de caUd@d fundamentado en que los 

medios masivos de difusión deben tener en cuenta la llbeltad de expresión deflmttada por una moral 

consensuada, los derechos de terceros, el orden público y la vida privada. 

Un crflerlo de calidad debe contrlbuír a que cada ser humano cr92ca en lnte(laenci@ y libertad. 

adtm6s de cofebof'ar a la conformación da medios mulyos m61 flvorables. prpmotoma de ylud 

.!!!i!l!Ah 
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4.3. t Principio• de 1cclón 

1:sENSIBIUZACION DE LOS MEDIOS MASIVOS DE DIFUSIQN, 

Es preciso lntroyectar en el aJma misma de las organlzacJones que p:>Seen o controlan los medios 

masivos de difusión (anunciantes, productores, Secretarla de Gobernación), a reconocimiento de las 

exigencias de salud y armonía que pfantea la sociedad actual, a fin de establecer un compromiso por 

defender la vida, conceptuallzando que: 

11 extremo d• 111 comunk:llclón a5empra My un ~ con ~ 

~yque, 

.. comunk:.-cJón, d• cualquier índole, g.,.... cambloa en au conciencia. 

Esta lntroyeccl6n de responsablk:tad debe ser el producto de atender los reclamos de la sociedad 

civil y de prestar atención a las autoridades competentes. 

sabiendo que los organismos de gobierno, de salud, de seguridad social y de aducaclón pública 

no tienen presupuesto para las actividades especificas de saJud mental, puede crearse .Y.!!..JU2fil@! 

reau!ador al Interior de cada med'9 de dlfu.si6n SQSlenldo oot la misma empresa donde la labor 

orincloal serta elecutlda por un eauloo de comunlc61ogos y Q!kr61oqoa o psklylatra•. 

Esto permitirla que cada una de las dos ciencias seleccionara aquel/os aspectos de un pro~ema 

común que puede requerir de sus conceptos y métodos. 

Se sabe. por ejemplo, que los psicólogos no han participado en forma constante en la 

investigación de la teoría de los efectos, pero han podido descubrir la relación causa-efecto de la 

violencia televisada en el comportamiento agresivo de los teleespectadores. 
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Una de las metas fundamentales, materlallzada en acciones concretas. seria establecer el lugar 

de la comunicación social en la prevención de los problemas del comportamiento. 

Acctonn • dmrrol&tr. 

1. Es a nfval de cada medkJ que deberá resolverse el problema deflnkmdo su 

postura en la transmisión de mensajes: estatales y privados. 

2. Es Indispensable actuar teniendo en cuenta una Investigación de tipo 

evaluativa, que busque a partir de la lnfonneclón que se tiene sobre un 

fenómeno dado, conteslar a. la pregunta relacionada con la forma en que la 

lnfonnaclón sobre dicho fenómeno sa podria utilzar pera pmvocar cambios an 

el mismo. 

3. Se ~ panlctpar en tres 'raes de estudio: 

a) •""lolo de - de dWerentN productos de loo medios 

b) electos de éstoe en sus audlenclaa 

c) produccl6n da mensajes. 

4. AJ Identificar loa mensajes qua aa tranamlten en loo medios masivos se puede 

establecer la relación con los Indicas de pnrvalancla de slntomatologla 

psiquiátrica y los ~bllos de comportamiento (uso y abuso de bebidas 

alcohólicas, tabaco y otras drogas), estílos de vkfa (hacinamiento, vfofencla, 

promiscuidad). que ponen en peligro la salud lfslca y mantal de las personas 

junto a las tensiones y demandas del ambiente Interpersonal y ffsico en el que 

participa el Individuo. 
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5. La colaboración de un Instituto espec1al/sta en salud mental seña una vallo~ 

aportación a la Investigación que se realice. 

6. En el análisis de los electos se deben lomiUlar hipótesis y probarlas a través 

del método clentlffco experimental para determinar tipo y magnitud de 

problemas de saJOO mental generados por los contenkfos. 

7. Se necesJta Investigar formas de Introducir camblos en M.bltos de 

companamlento y estilos de vk:ta, por medio de esta acción se pueden 

denunciar Jos mensajes que obstaculizan las soluciones a los problemas de Ja 

sociedad mexicana. 

6. Deben difundirse los hallazgos y apoyarse en éstos pera demandar medidas 

CO<Tectlvas. Un btMn principio sería hacer cumplir la ley Fedenil de Radio y 

Tefevtslón en sus artículos so., 100. y 23, para deslindar responsablidades. 

9. En la pmducclón de programas de tele\llsl6n, radio, cine e hlatorlelas deben 

distinguirse elementos objetivos y subjetivos en una lnformaclón que 

favorezcan o limiten ef desarrollo mental. Puedan establecerse categoñas: 

-Información que puede transmitirse 

-Información que causa deformación más o menos Importante 

'"'º que no puede pasar. 
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10. El equipo puede elaborar contenidos que formen pana de una estrategia de 

desarrollo socia! que favorezcan el crecimiento de destrezas adaptativas. que 

promuevan la autoestima, la estabHldad y cohesión d~ grupos socla1es al 

transmitir una reaJkjad obfettva, fácil de comprobar en el Interior de una 

conciencia. 

2. MODIFICACION AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACION V /O AREAS AFINES. 

El objetivo primordial de las lns1Huclones educstlvas en el 4raa de la comunicación debe ser fOfTTlSr 

comunicadores con capacidades de observación y resolución tanto en el campo terapeLrtico de la 

pslcologfa como en el área de la salud mental. 

lnslrumentar ...,. materia de pslcologla humanfsllca seria vttal, pues aunque la pslcologla está 

lmpllclla en el estudio de la comunicación, sólo se Ollludlan los racurocia pera persuadir al públloo. Al 

perceptor ae le considera est4tlco, siempre dispueolo a consumir lnlonnaclón sin advenir la ~e 

confusl6n mental que nace en él a partir del ftufo lnfonnatlvo heterógeneo e lncc..xo. 

Suprimir la aspiración a ser el reportero estrella de la televlsl6n o de cualquier olrO medio, es el 

primer paso~ para conclentlzarw do la reoponsablldad que Implica el comunicar. y asl Influir 

posltlvamente en la estructura de peroonalldad de cada pe<eeptor pera que desarrolle au potencial con 

la llbenad y con el Impulso hacia su propia realización. 
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. 3. PARTICIPACION OEL ESTADO. 

Corresponde al Estado el trabajo de supervisión da las Instancias que regulan la transmisión y 

clrculaclón de mensajes. Reformar la Ley Federal de Radio y Televisión es tarea prforttarla. Esta ley que 

data del 19 de Enero de 1960 y que fue modificada parclalmente el 4 de Abril de 1973 contiene los 

postulados que establecen que los medios de dtfuslón tienen la función social de contribuir al 

fonaleclmfento de la Integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana. 

Lo fundarriental es que el Estado ejerza su correcta apllcaclón en los casos que se presenten. 

4.PARTICIPACJON DE PROFESORES Y /O SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

La escuela como transmisora de la cl.Jtura tradfclonaJ que ejerce fuerte Influencia en la 

personalidad de los lndMduos, debe contrarrestar les fuefZéls contracuhuraJes (mecUos masivos de 

dffuslón) y formar a las nuevas generaciones Indicando que la realkfad no está en los medios. 

Considerando que no todos los padres de famílla tienen el tiempo y la calidad que se requiere para 

educar a los hijos. la escuela es el medio k16neo para capacitar a los educandos en la selección de 

Información y en la recepción de los mensajes. 

La estrategia a seguir puede partir del Programa de Educación para los Medios (EPM) o puede 

ser un proyecto surgido del Sistema Educatfvo Nacional que se Instrumente en el área de educación 

básica y media básica. ya que niños y jóvenes llenen la capacidad biológica. flslca y psicológica para 

percibir, Intuir, razonar, criticar y crear. 
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5. PABTICIPACION DE LA FAMILIA. 

La Integración famlllar poslblllta al lnc:Uvkfuo el desarrollo de sus capacidades para comprender su 

realk:lad y transformarta. 

Los padres de familia deben esforzarse por forta1ecer la comunJcaclón Interpersonal, donde cada 

miembro exprese sus ansiedades. temores y aaperanzas, evftando con ello &as puertas falsas en la 

resoluclón de los problemas. 

Debe ponerse más atención en la sefección de programas t9'evfaJvos, no en la actitud moraJlsta 

de censurar sino explicando los motivos por los cuales no puede versa un determinado programa. 

Ante la lncet11dumbre del cumpllmlen1o da las autoridades correspondientes, la responsabilidad 

se centra en los padres de famRla, quienes deben vigiar y promover el sano esparclmkmto, sin 

acostumbrar a los demás mktmbroa de la famlla a la bl,jsqueda da sensaciones crudas, 

sobreabundantes y Violentas. 

No obstante que todas estas acciones puedan ser et resultado de la moral de cada persona, 

llevadas a la práctica contribuyen al fortalecimiento de lndMduos sanos. 

Lo presentado hasta este último punto es una visión Introductoria de las muchas acciones en 

materia de ética psíquico-comunicativa a reallzarse. CuaJquklr esfuerzo que se reaJlce por alguna de las 

panes lnvofucradas representa la poslblUcfad de redefinir la función soclal de los medios mastvos en una 

sociedad y un tiempo histórico determinado. 
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4.3.2 Creando un concepto comunicativo di ulud menllll 

Crear un concepto comunicativo de saJud mental nos permitirá tener una k:fea más clara de los 

objetivos de nuestra ética psfgulcnomunJcaUw. 

En primer lugar, hay que señalar que al estudiar los hechos de la salUd mental se encuentran 

hm1taciones para observar las reacciones humanas que todavfa no están definidas con precisión, dado 

qua las variables que Intervienen no pueden ser controladas. 

En lo referente a nuestro concepto, hay qua anotar dos constamMO: " comunJgcJón cqmo 

1xQtriencla qua u lnttart en la ntructurt de ptNOC!flkSld y lot mtd191 matlvot d1 dffu1lón 

como totllldad tn ti conlunto !9C11I. 

Como López Veneren/ nos Indica en su libro • Elementos para una Critica de la Ciencia da Ja 

Comunicación" (1989) ·se ntudiln loa mlldloa ma1lvoe de comunlcecl6n porque .., Ufo• N 

manttlffta .. exp'W16n mi• d ... rrol18d41 de roe proceeoa comunlcathroe•, y esto supone que 

pueden reponamos un estado de salud. 

Por esto. las c.ategorlas que servirán de Indice para el diseno de nuestro concepto oon: 

1. AJ examinar las lnft'uenclas que sopona la estructura de la personalidad. se 

necesita contrarrestar la presión de signos alienantes de la dHusfón masiva. 

2. La Iniciativa corresponde al perceplor porque tomarla años cambiar el modelo 

de dituslón establecido. 

3. A mecUda que nos acercamos al fin del siglo, podemos anticipar cambios que 

Incrementarán los problemas de salud mental social. 
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4. La única herramienta de que se dispone es la lnlclativa personal y colecttva 

(Programa de Educación para los MecUos), para desarrollar una mente acttva 

con actitudes perceptivas, crftlcas y creativas frente a los mensajes mass· 

mediáticos. 

Ante estas premisas, la salud mental, desde la óptica comunicativa puede ser definida de dos 

maneras: 

Atendiendo al perceptor será: 

•El ••pteto dt uM 1xHn116n Mkluq. P"ocfycto dt •ctltudn ptretptlyw1. crfllcl• 

y CflltlVl!a. gut traducen 1ianltlgtlvlrnentt la potlcl6n dfl ptrctptor tn ti mundo 

.Undlntl. COR MM@J ,.ftrtncil 1 IU lltulcl6n blg D'lco IQCill frtnlt t lol 

lmperattv91 1Utn1nlft dt la dlfu1l6n m1atv1: 

Donde: 

Expanslón QSkluJea: un mayor crecimiento de las hablldades cognltNas que requieren 

de seguridad. estabaldad, afecto, identidad, panlclpaclón y aprobación soclales. 

Mundo clrcvnrfante: desarrollo socloaconómico y cWtural. 

Situación bl0:osk:o-soc'8l: desarrollo humano. 

lrr::ierallvos a!tenantes: cultura de masas va cultura tradicionaJ en La emisión de 

mensajes. 
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Atendiendo a los medios masivos será k:lealmente: 

.,.,atlmonlo •oclo-cuttural d• 111 vl•lón humenfatlca nromovk:I• DOr loa medio• 

mealvot de dlfu1lón. el contribuir a 111 t•Q!n•lón paklulCf del nerceptor 

fund1m1ntaida en 111 !dentid1d peraona1.· 

Un buen ejemplo de este último concepto nos lo da el siguiente punto sobre cómo los medios 

masivos pueden ser promotores de la salud mental. 
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.4.4 Loa medlo1 maalvo1 de dlfullón en fa promoción de 111 Nlud mental 

Durante Agosto de 1991 se celebró en fa Ciudad de México, el Congreso Mundial de saJUd Mental 

que, entre otros temas, abordó el referente a las ~las de la ComunlcacJón, en el que se subrayó 

la lmponancla que poseen las comunleaclones y la lnformaclón para elevar el b'8nestar de la población 

en lodo el mundo. 

Se anaJlzó el Impacto social que llenen y tendrán los medios de Información en fa modelaclón de 

conductas, en la orientación de hábitos de consumo, en la estlmulacl6n de una conciencia cMca y en 

el sano esparcimiento. 

De estas reflexiones surgió ef concepto CUl TURA DE LA PREVEHCION apoyada en la 

comunicación masiva. Fundamentalmente, el papel estratégico de los mecUos de difusión debe contribuir 

a Ja modtffcación de fas condiciones sociales, sin fragmentar ni parclallzar la realidad, a ffn de generar 

nuevas actitudes mentales que eleven el nlvel de vida de la sockK:Sad. 

Como punto central se destacó que éstos tienen la eficacia &imbóHca para promover la educac'6n 

santtaria e higiene mema:J. Las prfnclpales ponencias sobre este aspecto fueron las siguientes: 

U radio como Instrumento de desarrollo M>ClllJ. 

Prevención de 111 Nfud • tn1véa de un medio de comunfcaicJón social: ra 
,.dloemllOl'll. 

SlllemH olmbólfcoo, broadcH11ng y ulUd merrtal. 
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Clencllla de la Comunicación SocLal y lli S.lud Mental. L8 nueve ere de 

tninamlalón de ll lnfOrR\llclón. Su Impacto aobre 111 Mlud mental. 

Salud Mental y Toorill d• la Comunicación. 

La dlmenalón aocLal de 1111 comunicaclonH en la nueva era d• trwnamlalón da la 

lntorm11clón. 

El uao de la publlcklad como elemento generador de ulud. 

C.mpoña1 publlcltarlao de Tolovlu. 
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LA RADIO COMO INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

!\!ARCO ANTONIO HERNANDEZ R. 

·e1 Impacto que eJercen los medios electrónlcos en los aspectos educatfvos y fonnartvos da la 

niñez y Juventud es decisivo en la conformación del perfil de Jos hombres y mujeres que Integran la 

sociedad de nuestro tiempo. 

La radio posee singular Importancia por su faclidad para la recepción; de ahí que en los úlUmos 

años se le haya dado mayor Importancia, que se manJfiesta en un resurgimiento de este medio en lodos 

Jos países del mundo. 

Su capacidad de penetracJón ha rebasado las pos(blldades de la tefevts)bn al transmtrlr con mayor 

eficacia los mensajes; &In embargo esta paslblldad ha sido on ocaslones deslllrtuada y ha propiciado 

deformaciones en las conductas de los fndMduoa, asf como en los hábitos de consumo y estlo de W:ia. 

El uso Irracional de este medio genera en el Individuo estados de ansiedad por la búsqueda de 

satlsfactores que le permitan elevar sus ntveles de vida que en muchas ocask>nes se ven frustrados por 

las condiciones de vida Imperantes en el grupo social al que pertenecen: de ahl que res!Jta 

lmpresclndlble formular un replanteamiento profundo en la concepción del uso de la radio, en el que 

participen tanto las entidades oficiales normativas como los comunicadores y la sociedad en general, 

buscando reorientar el proceso de comunk:aclón a través de la radJo y conaegufr que sea ésZa un 

verdadero Instrumento de apayo para ef bienestar de los seres humanos: 
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PREVENCION DE LA SALUD A TRAVES DE UN 

MEDIO DE COMUNICACION SOCIAL: 

LA RADIOEMISORA. 

ALEJANDRO LEIVA. UNIVERSIDAD LA REPUBUCA. SANTIAGO 

DE CHILE. 

"El trabajo de PREVENCION de la salud en general y de la salud mental en particular debe recurrir 

a todos los medios y formas éticas posibles. En este contexto, planteamos la utllldad y necesidad de 

los medios de comunlcacl6n social (radioemisoras) de participar activamente en la prevención de la 

salud porque juegan un papel decisivo en la generación y expansión de las Imágenes culturales y/o 

representaciones sociales, contribuyendo de este modo a la construcción lndlvldual y soclal de la 

realidad, es decir, a la prevención y promoción de la salud. 

Se 'orooone que la radio sea: 

- canaJ cultural alternativo 

- puente lntergeneractonal 

- espacio que ejecuta campañas 

- promotora de capacitación 
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Con actMdades gua comorendan: 

• dtversldad temáUca 

- concepluallzaclón y dKuslón de trabajos 

- observar el quehacer cotidiano 

• observar el contexto de Ja actualk1ad naclonaJ 

• fuente de capacitación en el conocimiento e Información adecuada y, 

- herramienta operattva. • 
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SISTEMAS SIMBOLICOS BROADCASTING Y SALUD MENTAL 

ANTONIO PAOLJ. UNIVERSIDAD AUTONOMA 

MEmOPOLJTANA-XOCHIMILCO 

·eomunlcar es estab{ecer la conclencta profunda de mutuo respeto. Respetar es ver el valor en 

el otro, valor en la naturaleza, en mr mismo. No cualquier transmisión es comunlcaci6n. 

Fijar la atención en lo abyecto es adecuarse a lo abyecto, fijarla en las vfrtudes y en ~~ grandeza 

de los otros es hacerse·v1r1uoso y grande, es llenarse de satisfacción, es hacerse saludable. 

La salud se conserva y se regenera gracias a este modo de ver. 

Los diversos sistemas simbólicos a partir de los cuales y con los cuales se programan los medios 

masivos de comunicación, están lejos de centrarse en los grandes valores humanos. 

Pareciera demasiado krnlco, pero una red de medios que promovieran la salud, debieran mostrar 

a gente satisfecha. que ve valor en sr misma y que tiende a contaglar a los otros con su satisfacción, 

a transformarlos con su sentido del éxito no -violento, amoroso, desinteresado•. 
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CIENCIAS DE LA COMUNICACION SOCIAL Y LA SALUD MENTAL 

LA NUEVA ERA DE TRANSMISION DE LA INFORMACION 

SU IMPACTO SOBRE LA SALUD MENTAL 

DR. ANTONIO SANCHE2 SANCHEZ, 

DIRECTOR GENERAL DE MEDICINA PREYENTIVA EN EL TRANSPORTE. 

•utilizaremos todos los medios de comunicación a nuestro alcance para modtflcar el estUo de vida 

e Incrementar la salud física y mental. 

Quisiera citar un concepto del maestro Velasco Suárez, que nos ha dicho que el •único órgano 

humano que se sale de nosotros es el cerebro: Yo me atrevería a agregar que aJ ·sa11rse•, nos permite 

ese Intercambio de pensamientos, opiniones, sentimientos, Ideas ... a través de sfmbolos compartkfos 

que constituyen la comunicación. 

Los medios son, en consecuencia, •extensiones· del cerebro humano. 

Al valemos posttlvamenle de éstos, estamos posibilitando la lntegrac'6n del Individuo a una 

sociedad competitiva e Informada y propiciando una mayor adaptación a su entorno. 

La eficacia de los medios de comunicación depende en gran medk:ta de la conckmcla que se 

tenga de la capacidad, del poder sugestivo y convk:ckmal de este medio. 

Para lograr un objetivo educacional, en el área de la salud mental se requiere controlar todos los 

elementos que Intervienen, a fin de que la Imagen exprese y sugiera precisamente lo que se desee. 

De ahí la necesidad de que el material que se difunda, sea seleccionado o cuando menos, 

explicado y ejemplificado sin engaños. sin manipulación•. 
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SALUD MENTAL Y !EORIA DE LA COMUNICACION 

LCS. XAVIER l. AVILA GUZMAN 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLAN 

"Teoría y ciencia de la comunlcacl6n están aún por nacer. El campo terapeútlco ha sido cubierto 

por psicólogos y pslqulatras. La complejld'ad de los fenómenos comunlcattvos coincide con la 

complejidad de la vk:fa humana. El clima comunlcaclonal reporta el estado de salud mentaJ de un 

lncUvk:fuo o una sociedad. 

La comunicación en nuestros dfas tiene un comportamiento más bJen paradójico. La Imposición 

de la modemlzaclón formal vs nuestras tradJclones y contenk:los, la esqulzotrenla comunicativa, 

producida por la yuxtaposición Incoherente de contenidos, la lógica del discurso publlcltarlo. etc., son 

algunos de estos ejemplos paradofales. 

Afonunadamente las aportaciones recientes de la teoria: de la comunicación han ofrecido 

Instrumentos que, transformando m clima comunlcaclonaJ han dado muy buenos resultados en el 

tratamiento de algunos de los más graves trastornos de nuestra época. Aunque esto es para la 

comunicación un campo apenas explorado. 

El proceso de desldeologlzaclón comunlcattva está dejando al descubierto elementos esenciales, 

campos inexplorables y nuevas solucfones a viejos problemas, pero sobre todo un reto y una 

responsabilidad: lograr una comunicación sana para mejorar la salud humana.· 



119 

LA DIMENSION SOCIAL DE LAS COMUNICACIONES EN LA NUEVA ERA DE 

TRANSMISION DE LA INFORMACION. 

LIC. SERGIO NAVARRO. 

•en la actuaUdad, la globallzaclón mundial de la economla. exige una afta competitividad y 

modernización Integral de los sistemas poUtlco, producttvo y soclocuttural. En este sentkfo, la 

dlsponlbflkfad de Infraestructura y Ja ofena de SEHVicios de comunlcack>nes, con suficiencia y calk:fad, 

aJ Igual que la Incorporación de las modernas tecOOogCas en este sector, constituyen una condlcfón que 

deben de satisfacer todas las naciones para lograr una mejor C3Udad de vida de sus habitantes y un 

ntvel de desarrollo tal que les permita una posición más equitativa dentro de una comunk:fad 

Internacional cada vez más lntercomunk:ada e lnterdependlente. 

En este conte'.<to, las comunk:ack>nes adquJeren un pa~ estratégico y fundamental para promover 

la participación actfva de un número cada vez mayar de ciudadanos en la construcción do una soc5edad 

democráUca, moderna, Ubre y fus1a. 

En este sentido, se pretende subrayar la lmportancla que poseen las comunicaciones y la 

inrormaclón en el desarroUo de las naciones, pues ellas hacen posible que Interactúen y dlaJoguen los 

miembros de una misma comunidad entre las naciones, propician el ejerck::k> de las libertades, facHltan 

el Intercambio de las ideas, asf como de los bJenes y servicios dentro y tuera de las fronteras de todos 

los países; toman accesible el entretenimiento, la recreación y el esparcimiento coad'f\NBl'ldo, en 

síntesis, a elevar el bienestar de la población en el mundo: 
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EL USO DE LA PUBLICIDAD COMO ELEMENTO GENERADOR pE SALUD. 

SILVIO GARCIA PATTO PUBLICIDAD. 

• El ft.nuro de la medicina no debe buscarse en el área de la curación sino en la prevención de 

enfermedades, y la comunicación masiva es la herramienta k!ónea para esto. 

La salud es esenclal para la productividad familiar, especialmente entre los pobres que tienen 

menos activos para enfrentar los costos de una enfermedad. Para lograr un estado de salud se requiere 

un estilo de vida y para conservar un nivel de condición Hslca necesitamos evitar la decUnaclón física, 

en lugar de pensar en reparar1a. 

Modificación de práUcas y estilos de vk:ta de una sociedad pueden generarse a través de los 

medios de comunicación. 

La apllcaclón de las técnicas de persuasión de la publlcldad puede tener una acción proflláctlca 

al prevenir enfermedades, al promover la detección oportuna de enfermedades cura~es y al 

promocionar la higiene y la nutric~n. asf como promover una conducta social responsable y 

constructiva, en una palabra, armoniosa. 

Las campañas que presentaremos pretenden 1) elevar la calidad del nivel de vida, 2) reducir el 

gasto público y, 3) elevar la prOOuctlvidad del país. 

AJ promover conductas sociales, como la higiene y la nutrición, y al rescatar y enta1lzar los valores 

morales del mexicano, Indefectiblemente se conseguirá elevar el nivel de vida. 
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La estratoola consiste en: 

a) reafirmar los valores morales del mexJcano 

b) proponer siempre una conducta poslttva, que no agreda a nadie y sea un modelo a 

seguir y, 

e) usar símbolos que hagan el mensaje claro, atractivo y memorable, y que traspasen las 

barreras culturales 

Se busca promover la LA CULTURA DE LA SALUD en tres áraas: 

a} FEslca (concienllzación, preservacJ6n, corrección. construcción). 

b) Social ~n1eracclón humana y con el medio ambienle). 

e) Menlal (aciltud mental positiva, condUC1a social eo<recta). 

Los temas de la camoañas son: 

·Adicciones: Tabaquismo, se prevean, para la década de los 90 ·s. tres mllones de muertes 

anuales por tabaquismo, una cuarta parte de estas muertes serán personas de edad media con 

un promedio de 20 años de vSda. El slogan de la campaña es •APAGA EL CIGARRO Y 

ENCIENDE TU VIDA.' 

• Unktad familiar: Se enfatiza la conducta y la responsabUldad paternal porque hay un consenso 

mundial en cuanto a que la causa de la pobreza es la desintegración famHlar. El sJogan es: 

'ELEVEMOS NUESTRA CALIDAD DE VIDA. VIVAMOS EN ARMONIA.' 



122 

- Profilaxis: Higiene contra el SIDA enfatizando los valores morales del matrimonio, la pareja y 

la fidelidad. 

- Interacción social: Prevención de delitos sexuales, la campaña establece claramente la 

responsabiUdad moral y legal del vk:>lador, y los derechos de la víctima: 
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CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE TELEVISA 

SILVIA ROCHE, DIRECTORA DE PROGRAMAS SOCIALES 

•Hablar de salud mental es hablar del Individuo mlsmo, cualquier cosa que atente contra su 

bienestar ffsfco puede considerarse como afección a las partes emocionales y mentales. El maltrato a 

los menores y la farmacodependencla son algunos ejemplos. 

Según las estadísticas, uno de cuatro niños, es vfdlma de abusos sexua!es. Ante /a dramática 

reaUdad, los que trabajamos en Ja Dirección lnfantl da Televisa, sentimos la neceskia.d de actvertlr a los 

ni nos sobra los delftos sexuales, muestra de elfo es la campat\a •MUCHO OJO•, en la cual sin utilzar 

la palabra sexo. se advierte a los chicos de los riesgos que pueden correr si algukm los presiona a 

hacer cosas que no desean mediante el chantaJe y la amenaza. 

La comunicación que se establezca con los nli\os es Importante en 1a medida que les permita 

Integrarse adecuadamente a Ja soc'9dad. 

La campana "CUENTE HASTA DIEZ MIENTRAS RESPIRA LENTA y PROFUNDAMENTE", es1á 

dirfgkfa a los padres de familia con la Jntenc56n de evitar el maltrato a los menores como consecuencia 

de tensiones y frustraciones. 

Finalmente, "1.AS DROGAS DESTRUYEN ••• Y TU MERECES VIVIR" tiene la Intención prolilácllca de 

orientar a los Jóvenes sobre los daños Irreversibles causados por la drogadicción.• 

Las anteriores exposiciones constituyen un esfuerzo por ubicar a los medios masivos como 

Instrumentos clave en muchas facetas de alenclón a la salud mental. Sin embargo, las perspectivas de 

profilaxis no están bien defink:fas, falta especificar la forma exacta en la que podría trabajarse. 
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No atacan abiertamente a Jos medios desde~ punto mercantilista pero sr se reconoce la urgencia 

por modificar~ uso actual de los MMD en pro del bienestar de la sociedad. La exigencia es clara, pero 

sólo se define una postura ~a de los medios·, falta analizar cómo los perceptores pOOrian Incorporarse 

a este trabafo de profilaxis. 

Se aprecia que la radio es el mecno que más poslbiUdades de expanslón tiene en este campe. Y 

es cierto, la radio es kJ6nea dada su gran capacidad de penetración en todos los sectores de la 

población. Su amplflud de programación permite la Inserción da nuevos contenidos orientados a la 

saJud que, de hecho, existen y con notable éxito. 

En contraste, la televfslón y el cine no son lnciukfos ni anaHzados en forma gfobaJ porque son 

medk>s eminentemente mercantiles, que muy diffclmente cederfan espacios gratuttos a campanas de 

salud 0ndependlen1ememe de las p<omovldas por las lnstl1uclones de salud nacionales). Sin embargo. 

y en el caso de Televisa, los spots desllnados a los nlllos constituyen un buen Inicio en dicha labor. 

la televisión puede ser un medio més que eficiente si se dlsel\an programas Interesantes, en un 

lenguafe accesible y en un horario Intermedio dentro de la programacJón normal. 

En ef caso de los diarios y de las revistas deben reconocerse varios esfuerzos destinados a la 

salud. Tal es el caso de los suplementos que aparecen en aJgunos periódfcos y en revistas 

especlallzadas, pero ha de contarse con el hecho de que la prensa escrita no es muy accesible a todo 

tipo de público. Son medios que requieren Inversión de tiempo por parte del lector y de un ck!rto ntvel 

cultural. 

Uama la atención la propuesta publicitaria por la Innovación de sus contenkfos profilácticos y en 

este sentido merece un reconocimiento muy especial. Una tarea complementaria podría ser el diseño 

de anticomerciales sútiles y bien estructurados con sfmbolos afines a nuestra cultura e k.:1eoslncracra. 
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Por lo que respecta a la expaslclón de Teoría de la ComunlcacJón y Salud Mental, ésta deja ver 

la complejidad existente entre ambas. Es un nuevo campo de estudio que pone en evidencia nueslras 

llmltaclones teóricas para comprender a los perceptores: todav(a no hay un marco de referencia y es 

aquí de donde se derivan los múttlpfes problemas que hemos abordado con anterioridad. 

El estudio de la pslcologla y de dlsclpllnas afines debe ser priorttario en el área de la comunicación 

a fin de ejecutar una taraa lnterdlsclpllnaria. en dos áreas que, en ninguna manara, pcxlrla.n exciulrse. 

Como ~ son más que excel91'11es y dejan constancia de lo inucho por rea/Izar al Interior 

de loe fenómenos comunlcatlvoe. De aqul que la vinculación salud mental-medios de d!fuslón puede 

contribuir a un desarrollo equitativo y sostenido tanto del perceptor como de la sociedad en general. 



GLOSARIO. 

Actitud. La actitud es un estado mental y neural de disposición, organizado a través de la experlencle, 

que eJerce una Influencia directa o dinámica en la reacción del lndMduo ante todos los objetos y todas 

las situaciones con que se encuentra relacionado. Connota ·un estado neuropsíqulco de disposición 

para emprender una actMded mental y física.· 

An6llal1 de contenklo. Técnica de investigación que se propone responder a la segunda pregunta del 

esquema de Lasswell: lquá?. Dicho esquema se ha vuelto clásico en el estudio de las comunicaciones: 

lquién dice qué?, la quién?, lcon qué efectos? Berelson define el análisis de contenido como la técnica 

de Investigación para la descripción objetiva, slstématlca y cua.ntltattva del contenido manlflesto de las 

comunicaciones. 

Aprehen1lón. Acto o proceso de darse simplemente cuenta de los hechos u objetos presentados a la 

mente. 

Aprendlz8Je. Fijación de elementos en la memoria, de modo que puedan recordarse o reconocerse. 

Aalmllaclón. Proceso de acomodar la propia conducta a la vida de grupo adoptando las actitudes y 

hábitos comunes a los miembros del grupo. 

Atención. Concentración de la mente. Se distinguen dos clases de atención: a) primera: pasiva, 

Involuntaria, espontánea, automática, Instintiva o reflexiva, y b) ~activa o voluntaria. 

Autorld1d. Crédito que tienen los medios masivos de dtfuslón al mostrar protección, cuidado e Interés 

por el púbUco. La autoridad descansa sobre el juicio de valor que se emite. 
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Cognición. Término empeado para designar todos los procesos que Implica la acclón de conocer. Se 

Inicia dándose cuenta Inmediata de la existencia de los objetos en la percepcfón, y se extiende a toda 

clase de razonamientos. 

Cognoacttlvo. Referente a los procesos comprendidos en el conocimiento. 

Conclenclli. Rasgo que distingue la vida pstquica en la relación del yo con el medio ambiente, es la 

cualidad momentánea que caracteriza las percepck>nes externas e Internas dentro del conjunto de los 

fenómenos psíquicos. 

ConduC'lll. ActMdad pslc°'6glca del Individuo frente a cualquier estrm!Ao. 

Consciente. Instancia psíquica que Invoca la percepción más Inmediata y segura. 

Conotttucldn gen6tlc8. Totalidad do elementos biológicos. físicos y pslqulcos Interrelacionados 

heredltariamente en la formación de un lndlvk:tuo. 

Control eoclol. Influencia directa o Indirecta, ejercida por Individuos por medio de la sociedad 

organizada, sobre la conducta y el comportamiento de otros. 

Cultul'll de Maua. Producto de la lnstltuclonallzaclón de los medios masivos de difusión en las 

sociedades comtemporáneas. Evoca un conjunto disperso de conocimientos que se presentan al 

perceptor bajo müttlpfes aspectos (cart~es publlcltarlos, prensa, radio, televisión, discos, cine, etc.). Los 

mass-medla regulan nuestra cultura: flltran, valoran y devalúan las Ideas. 

Difuelón maielve. También comunicación masiva aún cuando los medios poslblUtan la difusión y no la 

comunicación. Se dirige a auditorios r~atlvamente grandes. heter6geneos y anónimos. 

Enfermed•d m•ntail. Cualquler trastorno en la organización mental. 



128 

Eaqulzolde. Relaclonado o perteneciente a la esquizofrenia. Término utlllzado por Bleuler para describir 

un tipo de personalidad en el cual los Intereses y aún la líbldo, se dirigen más hacia la vida Interior que 

hacla el mundo externo. Kretschmer emptea este término con relación a las persanaUdades encerradas 

en sí mismas, Introvertidas, no soclales, dadas a una vk:fa puramente Imaginativa y fantástica y cuya vida 

emoclonal en muy poco se relaclona con su contenido Intelectual. 

Eatlmulo. Cualquler acontecimiento que un Individuo sea capaz de percibir y sentir. 

Fanta1'8. Guión Imaginarlo en el que se halla presente el sujeto y que representa, en forma más o 

menos deformada por los procesos defensivos, la realización de un deseo y, en últlmo término, de un 

deseo Inconsciente. 

Huel .. mn,mle11. Designa la forma en que se Inscriben los aconteclmktntos en la memoria. Se 

depositan en diferentes sistemas; persisten de un mOOo permanente, pero sólo son reacttvados una vez 

catectlzados. 

ldNlluclón. Proceso psíquico en virtud del cual se llevan a la perfección las cualidades y el valor del 

objeto. La k:fentiflcaclón con el objeto k:iealizado contribuye a la formación y al enriquecimiento de las 

Instancias llamadas Ideales de la persona (Ideal del yo, yo 5deal). 

Identificación. Proceso psíquico Inconsciente que se manifiesta en fonna de vfnculo emotivo con otras 

personas o situaciones en las que el sujeto se conduce como si fuera la persona o situación a la que 

le une ese vínculo. 

lncon1clente. Es de la doctrina de la represión de donde se extrae el concepto de lo Inconsciente. Lo 

reprimido es el modelo de lo Inconsciente. Hay dos clases de Inconsciente: lo latente, aunque 

susceptible de conciencia, y lo reprimido, que en sí y sin más es Incapaz de conciencia. 
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lntM'llcclón aocllil. Una sociedad existe y se mantiene, en la medida en Ja que se establece y posibilita 

un proceso de contactos humanos continuos y recíprocos. Este proceso, fundamental de la sociedad, 

se denomina Interacción social 

lntroyecclón. El sujeto hace pasar, en forma fantaseada, del <afuera> al <adentro> objetos y 

cualk:fades Inherentes a estos objetos. Guarda íntima reladón con la klentlflcacJón. 

LllngU11J• nqulzokle. Perfila un tipo de comunlcac'6n que sugiere al perceptor determinados 

comporiamlentos, al tlempó que le lmp¡de realizarfos. 

Ubido. S¡gnlflca en latín deseo, ganas. Permite medir los procesos y transformacJones en 9' ámbito de 

la excitación sexuaJ. 

Locure. Término sin entidad nosológlca. generalmente se utllza para d81Crfblr conductas Imprudentes 

o anormales partiendo de la comparac'6n con lo que se consk:fera normal. 

MecU•clón. Interposición de una o más Ideas o actos entre un esdmlio o idea Inicial y un resi.Jtado flnaJ 

determinado. Desde la perspectiva comunicativa, la med'8c'6n propone representaciones d9' tJempo, 

del espacio, de lo que acontece, de fo que se piensa, de cómo se actúa, logra que la conciencla se 

hlstorfce y ae da en tres nlveles: a ntvei de los sujetos, a nlvol de los relatos y a nfvel de los productos 

comunicativos. 

Mend1ckf1d. Tendencla observable en determinados tipos de trastorno mentaJ a mentir o a relatar 

cosas Imaginarlas co"1o si fueran reales, aún en el caso en que ~ mentir no beneficia al individuo. 

Mente. Centro Integrador de las funciones del sistema neMoso, que proporciona el tipo de Vkfa de 

cada lndMduo: satisfacción d9 necesidades Internas, adaptación a la sociedad, manejo de la realidad. 
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N1rclal1mo. En alusión al mito de Narciso, amor a la Imagen de sí mismo. Presupone la existencia de 

una fase de la evofuclón sexual Intermedia entre el atnoerotlsmo y el amor objetal, en el cual es el yo 

en su totalidad lo que se toma como objeto de amor. 

Percepción. Integración psíquica que llene como ntícieo las experiencias sensoriales. 

Perceptor. Persona que recibe estímulos a través de los sentidos. 

Person11lk:hld. Organización Integrada por todas las caracterlstlcas cognoscitivas, afectivas, voUtfvas y 

ffslcas de un Individuo tal como se manfflesta a diferencia de otros. 

Persua1l6n. Acto de convencer a otro lndMduo o de hacer sugestiones eficaces. Generalmente adopta 

la forma de un llamado al Intelecto, su eficacia depende de que recurre al prejuicio, a la emoción y a 

la sugestión. 

Psique. Totalidad organizada de los procesos consck!ntes e Inconscientes. 

P1k1ullitrill. Rama de Ja Medicina, su tarea es diagnosticar las enfermedades mentales. Aún estudiando 

el organismo en su confunto, Investiga ante tcx:lo y sobre todo las alteraciones de la conciencia. 

RelaclonH lnterpersonalH. Influencias mutuas de atracción-rechazo entre Individuos. 

Reprnlón. Proceso psíquico mediante el cual las percepciones o ideas que serian dolorosas para la 

conciencia permanecen en el Inconsciente, aunque sin perder su dinamismo. 

Rnlatencla p1lcológlca. Reacción de un organismo a la estlmulaclón, en que la dirección del 

movimiento o actividad es opuesta a la dirección de la fuerza aplicada. 
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Ae•pueste. Es la reacción del organismo del lndfviduo a un estimulo, la conducta producida por éste. 

Salud Mental. La salud mental de la persona depende. desde su gestación, de un normal desarrollo 

neuroblol6glco, de factores hereditarios, de Ja educación faml\ar y escolar, del nivel de bienestar social 

en el seno de la comunidad, del grado de reallz.aclón personal en el mecUo soclolaboral, de una relacfón 

de equHibrio entre la capacidad del Individuo y las demandas sociolaborales, socloe<:onómlcas, 

soclocutturales y psieosociales, y de un envejecimiento digno. 

Subllmaclón. Proceso lnconsclente que consiste en desviar la energfa del Impulso sexual (llbido) hacia 

nuevos oblatos o fines de caréeler no sexual y socialmente útles. se dtce que La pUslón se subUma, 

en la medida en que es dertvada hacia un nuevo fin no sexual, y apunta hacia objetos socialmente 

wlonodos: creación anls1ica, lnvestigac16n Intelectual. 

Subllml,..1. A¡lffcable a -ulos que no son lo sUllclentemente Intensos para p<Ol/ocar sensaciones 

definidas, pero qua, sin embargo, producen algún electo en la reacciones o la vida pslqulca del 

lndMduo. 

Vicario. Proceso béslco de transferencia de lnlonnaclón de un _.-ador humano a otro. 
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CONCLUSIONES 

Por todo lo que se ha visto, la Incidencia de los medios masivos de difusl6n en la salud mental 

es un tema que requiere de más precisiones dado que su campo de Investigación y de análisis es 

todavía m6s vasto. 

Este trabajo constituye una visión general de la p<oblemátlca que nos permitirá conocer y 

comprender una área, en cierta forma marginada, de la Investigación en comunicación. Hay mucha 

tarea por d8'anle, en la que los aspectos trabajados a lo largo de la presente exposición marcan 8' 

Inicio 'de Investigaciones más profundas y demJladas. 

Muy poco se trabajó, por ejemplo, en cómo los lenguajes esqulzoides promueven las fantas1a.s 

como alternativas a los deseos Insatisfechos de los hombres. Tampoco se abordó la vinculación 

existente entre los auetlo8 y lo vtvido en la realidad por parte de los Individuos, como bese del OOc:leo 

afectivo. lo mismo ocumt en cUanto a detaJtar la forma en que los mecltos han acrecentado la 

enajenación mediante la apelaclón de las neceoldades pslcol6glcas més profundas. 

Otros temas que podrfan consklerarse en Investigaciones futuras son la represión sexual que 

aparece en detennlnados programas, asf como la forma en que Olros la liberan y la dan un carácter 

compensatorio. También se po<frfa trabajar sobre el dlsello de anllcomerclales da bebidas alcohólicas 

y da tabaco; y por citar un úftlmo tema, puede analizarse cómo la fotonovela, panlcularmente su relato, 

se ha hecho crelble al adaptarse para la tefevtsfón. Temas de gran Importancia que pueden abrir 

caminos insospechados y que pueden ser muchos más. 

Sin embargo, ante lo expuesto se Impone una concrusl6n general que guiará otras de carácter 

específico: los medios masivos de difusión Ccfne radio televisión prensa) sus formas comolementarlas 

fv!deoluegos vfdeocassettera) y la pub!lc!dad como modelo que los afecta oartlcloan en la creación 

del universo visual y mental que nos rodea. 
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De aquí desprendemos las sfgulentes conclusiones: 

1. La lnstttuclonallzaclón de los medkls masivos de difusión en las socJedades contemporáneas 

lnftuye en la compleJ5dad de la vida humana como consecuencia de la lógtca de acumulación capltallsta 

en la que estén Inscritos. 

2. Esto constituye una p<oblam6tlca. por demás polémica y a veces confusa. que tiene su origen 

en la producción. distribución y consumo de mensajes. La ptelemlda labor de los medios masivos al 

poner diversión al alcance de todos y de mantener Informado al público acerca del mundo en que vtve. 

es el reslitado de la ~ que lleva lmplfcltas formas de sfgnlflca"clón acordes con ef slsl:ema 

dominante (al margen si es o no bueno para el bleoostar social), que busca su rep<odueclón y el 

reltJefzo de la realidad existente mediante la homogene1zacl6n de todos Jos sectores sociales posibles 

en una acción de consumo permanente. 

3. Aal, 1odos los pnoductos culluralas o-.re11g16n, mitos, coSaumins. trmdiclones. arte, ciencia 

y tilcnlca), sa convtet1en en mercanclas que apelan a las - palcológlcaa m6s pro1u-.. 

4. En este punlo se acenllla la CfAJca respecto de la unlateralldad de Jos medios que siguen 

concepluallzando a los perceptores como puntos terml-. como recepláculoo de mercanclas, un 

engranaje da la maquinaria capitalista. La evaluación qua haca el emisor de su público es mediocre y, 

por consiguiente, sa calculan los electos en función de la aceplaclón geramizma. 

S. Loe medios masivos de difusión se han lncorpomdo a la vida cotidiana ejerciendo el papel de 

arquitectos eficaces en la construcción del mundo feliz, dk:tando formas de conducta y estUos de vida 

con aspectos de nonnalkfad. Una visión de este tipo no ofrece caminos altemalfvos en el sentido de 

enrtqueclmlento perceptual. (Ver Anexo en relación a los Refuerzos oubUcJtarios en la cotldlanldadl. 
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6. Los medios mastvos no son buenos o malos en sr. sino Instrumentos del sistema que los 

controla y que sujetan al perceptor mediante ~ lenguaje y la Imagen. 0Jer anexo sobre~ 

esgulzoldes>. 

7. Los mensajes mass-medlátlcos se Incorporan en la estructura psíquica (consciente e 

Inconsciente) y proporcionan un tipo de conducta. EJ perceptor es un lndivk::luo deseoso de Incorporarse 

a la vida, es un ser que confiere un particular sentido a los mensajes depencUendo de su situación 

cultural especffica que Integra, aJ mismo tiempo, una pane de su experiencia personal y de su 

personalidad. 

8. La actitud que nos conduce a consumir la avalancha de Imágenes que desfila frente a nuestros 

ojos, depende de la dlsponlbHldad y alta oferta del medio en cuestión. Méxlco es un pofs de j611enes, 

para quienes han proltf9'11do fas revistas de corte Juvenl que publlcftan Imágenes a fin de establecer 

Identidades. La lncorponiclón de n-.s tecnologías, como las pantallas publfcltarlas compularizadas, 

colocadas en diferentes puntos de la ciudad, son otro ejemplo de ta dlsponlblk:tad del medio. f'i/er 

Anexo sobre la Venta del entranlmlento) 

9. Los medios están Inscritos en el amt>Jente socio-cultural, estimulando y reforzando los procesos 

mentaJes Inherentes a la naturaleza humana {Inteligencia, razón, pensamfento). En este sentkto, la 

Psiquiatría ha reconocido que lo socio-cultural influye en el equilibrio de lo emocional. Por lo tanto, los 

medk>s tienen un enorme Poder e Influencia en a desarrollo emock>nal del Individuo. 

1 O. Esto signffica que los mensafes quedan adheridos en forma lneludlbfe a la estructura de 

personaHdad. Cuando el perceptor compara su sttuaclón personal con lo que aparece en la pantalla, 

por efemplo, se puede acentuar la Inconformidad de la situación en que vive, siendo así fuente 

imponante de frustración y de tensión que afecta su salud mental. 
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11. Por tal mottvo, al anallzar fa relación entre medios masivos y salud mental debe considerarse 

el aspecto de Ja formación social de cada perceptor, es un aspecto relacional en la medk:fa en que nos 

permite establecer un simetría de efectos. 

12. No debe oMdarse que las condiciones actuales de vkSa han Incrementado los problemas de 

salud mental. La sociedad mexicana enfrenta, sin duda alguna, retos y compromisos en ef campe de 

la salud mental: la exploslón demográfica, la migración campo-ciudad, la concentración en los grandes 

centros urbanos asf como el uso de tinturas, pegamento y solventes iunto aJ Incremento en el consumo 

del tabaco y del alcohol, han generado patrones de comportamiento frecuente en los nlm>s y fóvenes 

de las zonas más desfavorecidas. Tal parece que el estado actual de cosas es Inmejorable. 

'1.3. A esto hay que aftadfr que los sistemas slmb6Ucos con k>e q:Je operan los mecHos masivos 

están retos de centrarse en ros valores humanos, provocando con afio un stress pUcosoclal que exige 

a los Individuos una mayor lldaptaclón. 

14. En esta sentido, los medios masivos no pueden ser ccnslderados ni espacios rec:teatlYos ni 

de entretenimiento, aún cuando Intimen con el pen:eptor como autoridad pública Ner Anexo sobre J:21 

medk>s masivos como autoridad que motage a su púbUcol. 

15. Los medios actfvan procesos qua conducen a modlflcaclones en el comportamiento, en ef 

saber, en las ()plnlones y en las actitudes, en lo emocional y en lo psrquJco. 

Para terminar, una lirtfma conclusión: todos los procesos comunJcattvos tienen un valor cuando 

afec:tan al conjunto de perceptores. De acuerdo con lo expuesto, el hombre de nuestro tJempo no 

puada fundamentar su existencia en la cultura de masas, debe se autosuficlenfe en ta motivación y 

reftexlón que lmpufse su desarroflo personal. 
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La cultura no debe ser una mercancCa, debe ser et reflejo y el producto de hombres satisfechos 

consigo mismos que comparten en común los mismos acontecimientos y que al mismo tiempo 

satisfacen sus necesidades. 

Compete a los medios mastvos procurar esta tarea pugnando por establecer valores de dignidad 

y de Identidad personaJ al caracterizar y contextualizar los contenidos. De no ser así, habrán fracasado. 
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Braya semblanza dt lignqs aUenantn da la d1ty1J6n myNI 
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Publlcftlr l""9tnt1 pa.., !ftabltcfr ldeptid•dn. 

Las dos últimas décadas se han caracterizado por la abundancia de publicaciones, 

especialmente revistas nustradas, destinadas aJ púbUco JuvenH de diferentes edades. La 

aceplaclón lnmedla1a do la revfS1a se e!OC1tla medlame la personalización del nombre genérico: 

Eres, Somos, etc,. 

El c<>'or, la abundancia de Imágenes, et lenguaje fresco y fwenl asf como los temas 

tratados, casi siempre del amt>Jente anlstk:o, son garantlas para cautivar a los lectores. 

La respuesta del perceptor consiste en la adhesión a una Ideología y en la adquisición de 

mercanclas. 
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Apokxl" del crtmen 

El aensaclonallsmo de la nota roJa eterce gran lnftuencla 

para los sectores calllcterizados por la precar1edad, por la búsqueda 

de medios de subsistencia y por la creciente poslblldad de pérdida 

de trabajo. 
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Apologfl del crimen 

Una plana entera para la nota roja. 



.,, ___ , .......... 
rs.-: ~ uR•u•rl:~; 
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Uble11ci6n de a. notJclll. 

Un factor psicológico de lectura: los grandes tttUares. 

Los encabezados (superficiales y parciales) conducen a errores y apreciaciones Incompletas. 

Coinciden con las formas generales del pensamiento coUdlano y entran en la conciencia. 
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Prtny ncrftl 

Diversidad da signos k1entfflcadores, desJgnadores, apresadores y prescriptores. 
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loe meclloe mMlvot COl!IQ eutoripd QUI prol!gl! 8 IU público, 



elcanq¡ 

de ta; 
estre//as 



f,rt ws 
cirtCO 

sentidos 



Porque ... cada segundo 
de cada minuto de cada hora de cada día 
de ei.da semana de cada mes de cada año, 

estamos conlígo 
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LtnqU1tf nqulzolde mnotjmlco. 

Las pantaJlas computarizadas aseguran la mayor eficacia 

y la mayor amplltud de Incidencia en la población. 
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lenaUf)n naulzoid11. 



.... 

:su UNICO DELITO 
: FUE AMAR. 

~ ¡JUZGUELA 
l USTED MISMO! ,. 

! . 
i . 
! : 



El anuncio de Smirnoff 
que debía ocupar esta ·página 
no es apto para ser publicado 

en un medio impreso. 
Por lo tanto, se ha optado 

por aprovechar este espacio 
para presentar 

el comercial de televisión. 

Si usted desea conocer más ... 
El mensaje está en la botella. 

El abuso en el consumo de es1e p•od<.IC!o es noervo para la salud 





BACARD 1 BLANCO 
&COCA-COLA 

J ~ ~· 
"t '~.) ' r=\ /-

¿CARTA BLAN ;,' 

' ~¡\ 
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Condlclonl!!do " """" ln!lnlll 



línea .. LB' ele PANAM 
Todo un persona¡e en cada tenis. 

~, .. ~:. .... 
! :; ..... ..,... '~ .tlfi I~ "" ;_, 

. ~~~ 
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VldtQIUfAOt 

Soclallzacl6n basada en la compe1encla agresora. 
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E!!ll!!!lc!ón mllf:rned"llC! 

Presencia. del hombre masa. 
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Clr!t! dt c!nt 

Breve reoella de la película acompallada de sensacionalismo. 
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Ctr!ll comta:lll. 

Reproducclón lntanclanada de dhienos !óplcoa. 
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R•futrzo• pubHeJlarlot an 18 colid&lnidlld. 
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El clnt en CfH. 

Vldeocentro, la tienda de más prasencla, opera 1,722 tiendas de renta de 

vldeocassettes con una cifra de 5.4 millones de vkleocassettes en el mercado. 
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Vlfttl dtl •ntrlltnlmltnto. 

Películas para todos loo gustoo: 

especialmente pomogniflcas. 





AZIZ NASSIF, Alberto. 
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