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INTROOUCCION 

En este trabajo se plantean algunas caracterfsticas de la ciencia como medio para 

deseubrir las regularidades y captar los vfnculos entre los fenómenos de la realidad 

cambiante. 

Se hace una aproximacitln al proceso del conocimiento cientifico, no como un 

sistema rfgido y definido, sino como una actividad susceptible de verificarse, que pane 

de la realidad y regresa siempre a ella; como un saber temporal y sujeto a nuevos 

acontecimientos, pero que propone hipótesis con claridad y precisión. 

Asf, se concibe al marxismo como una ciencia que aporta la teorfa de las leyes y 

regularidades que caracterf1.an a la sociedad capitalista, cuyas tesis son válidas en tanto 

existan las condiciones materiales que les dieron origen; no como una ideologfa ni como 

una supuesta ciencia de leyes inevitables o ineluctables, sino como un riguroso análisis 

de la realidad social y económica del capitalismo elaborado por cientllicos. 

Análisis que se ofrece a la clase obrera, como fuer7.a que -por el lugar que ocupa en 

la producción y pur las caractcristicas de organiz.acit\n y disciplina que de ello se derivan

posibilita el cambio hacia la eliminación de las fuer1.a• sociales que obstaculi1.an el 

desarrollo de la humanidad. 

Se aplican. ademas. categorías corno materia y movimiento, causa y efecto y 

posibilidad y realidad, para comprender el papel del trabajo en el desarrollo del cerebro, 

en Ja formación de Ja conciencia del ser social y en la comunicacit\n. Asf como otras 

relacionada• con el fenómeno de la televisión, como ideolugf a, enajenación, teoria-praxis 

y el fenómeno del fetichismo. 

Más adelante se explican los conceptos de comunicación e información, el uso de los 

medios de difusión masiva como instrumento de la clase dominante para imponer su 
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ideología -expresión de su poder material- y el de la ciencia y las modernas técnica-; de 

persuasión para lograrlo. 

Al abordar el desarrollo de la televisión en México, se precisa el papel de este medio 

en manos del estado durante la etapa de fortalecimiento del capital monopolista de estado 

o"nacionalismorevolucionario", lasdifcrcnciasc'on la 1elevisión privada y las relaciones 

con la burguesla burocrática gobernante. 

Todo esto en el contexlo del capitalismo atra.r;udo y dependiente que vivimos, su 

tendencia de anexión económica al extranjero, y al "adcJg117.amicnto .. (privati1.ación) de 

la economía cstahtl en bcnclicio de los monopolios y del capital transnacional. 

En cuanto a las aportaciones concretas, sobresalen la confirmación ~de que la 

televisión es el medio de difusión más recurrido por los obreros, el tiempo que dedican 

a este aparato, nsi como la identificación úc las preferencias en la programación. 

Primero se analizan someramente los géneros ofrecidos en los distintos canales y 

horarios, para luego hacer un análisis del contenido de los programas (seleccionados 

mediante una encuesta) más vistos por los lrubajndnrcs del lc:municntus Grcenficld. 

Considerando que la televisión no es el lmico füctor determinante en las actitudes y 

tendencias sociales, se analizan también los rñensajcs emitidos por la programación 

estudiada. relacionándolos con la realidad cotidiana, con los fenómenos psico·sociulcs y 

polllico·ideológicos que ocurren en las intcrrclucinncs del medio social, pura lo cual se 

recurrió a los reportes periodísticos de los últimos tres anos. 

Va desde hace dos décadas el investigador venc11Jlanu, Antonio Pnscuali, mostró Ja 

imposibilidad de aislar a la televisión como objeto de estudio para su análisis, al seftalar 

que conocer un caso separado nn rendirá tuda su utilidad teórica ni evidenciará toda su 

rique7.a mientras solamente arroje datos separados de la totalidad del sistema. 

Planteó Ja necesidad de enmarcar los análisis cuantilath·os con una Icaria coherente 



y cien1ffic1 dado que los es1udios pwamenle cuanlilalivos, aparenlemenle exen1os de 

pn!juicios ideológicos, en realidad eslán encamillldosajustilicar ideologl1S o adef ender, 

abiena o veladamenle, delerminados inlereses, 

Por cllu, en esle 1rabajo se opló por el camino más dificil de apoyarse en algunos 

hechos invesligados y cuanlificados, pero enmarcándolos en una teorla de la realidad 

social y económica de México, para inlerprelarlos lo más acertadamente posible. 

Aun cuando la invesligaciún eslli blSadaen una fábrica, prelende reflejar los efeclos 

de la lelevisión en 1oda la cl1Se tibrera mexicana y conlribuir a clarilicarel verdadero papel 

de este moderno medio de difusión m1Siva, lo cual adquiere mayor importancia en la 

actual elapade inlenso desarrollo lecnológico, concenlración y cenlraliución de capila

les en escala inlemacional y su crecienle impaclo en la sociedad. 
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CAPITULO 1 • CIENCIA \' MARXISMO 

"l.a duda n1ctóJu;acs condición primera dclespirilU cicnlltico y Ja aclirud mis 
propicia al incrrmcntodc J11 sabhturl1. El amor1 la vcrdadubliga a no ercer lo que 
no pueda probarlie. A nu iH't'(ltar lo indemostrable. Sin la firme resolución de 
cumplir Jos Jcbcrcs di: la crilica 1 eJ1aminando el valor lógico de las creencias, el 
homhrc hal'e mal uso de la fundón de pensar, convirtiéndose en vasallo de las 
pasiun1:~ prupias o de lus sofismas ajenos. El error ignora Ja crilica; la num1ira la 
1cme; la verdad mm: de ella'.';. 

José Ingenieros, 1923 

Losucelorados uvuoccs cicn1ilicos y tecn;,·,;lgicos de la actualidad y su aplicación en 

losmodl!rnos medios mu.'iivos, especialmente ~n los ~~udi~Visuales, posibilitan una era de 

intensa comuni..:uci6n, mcdianlc la cual se podría tener accCso musivo al conocimiento 

y u la culturo para mejorar las condiciones de vida de la humanidad. 

Pero lo que menos interesa a sus acluaks propietarios y a sus cxponcnlcs 1córicos es 

que las masas populares ad4uicrun conocimientos científicos y puedan enlcndcr corree· 

tamentc los fenómenos naturales)' sociales.asi como las causas que origimm la situación 

en que viven. 

Por el contrario, se ha notado un marcada tendencia a elitizarlos, limitándolos a los 

sectores de inteleclwah:s y u usar Jos medios Je Ji fusión ·especialmente lu televisión· para 

impedir el desarrollo de una conciencia propia entre los trabajadores. 

Ya desde la antigüedad, confonne el csclavismo dio lugar a lo que posterionnente se 

dclirúócomoaris1ocraci11S,surgieronpensadorcsquejltitificaronescprimerrégimcndeclases. 

Carl Sagan, el prestigioso cientlfico norteamericano. CKplico lo anterior de la 

si11uientc manera: "'Platón y Aristóteles se sentlan confortables en una sociedad esclavista. 

Dieron justificaciones para la opresión. Estuvieron al servicio de los tiranos. Enseiloron 

la alienación del cuerpo separado del alma; separaron la materia del pensamiento; 

divorciaron a la tierra de Jos ciclos: Ji\'isioncs éstas que iban a dominW' el pensamiento 



occidental durante veinte siglos". 

Y con1inúa: "Pla1ón, creía que todas las cosas estaban llenas de dioses, utili1.ó 

concrelamenle la meláfora de la esclavitud para conectar su polftica con su cosmolo11la. 

Se dice que propuso quemar !odas las obras de Demócrilo (fonnuló una recomendación 

semejanle para las obras de llomero). qui1.á porque Demócrilo no aceptaba la existencia 

de almas inmortales o el mislicismo pilagórico, o porque creía en un número infinito de 

mundos. No no sobrevive ni una sola obra Je los sesenla y lanlo libros que se dice escribió 

Demócrilo" ... 1 

Sa11an hace notar que en la época de l'cricles. Plalón y Arislóleles, Alenas lenla Wlll 

vasla población de esclavos y que loe.fas las füm1ulaciones sobre la "democracia" eran 

válidas únicamctlle para los pri\lilc:giuJos. 

Resalla lambien que el esplendorcienlltico alcwu.ado por los w1liguus jonios. lendió 

hacia la decadencia con la expansión del csclavismo y, en grw1 medida, a partir de que 

los pitagóricos creyeron haber encontrado en sus motcmáticus una realidad perfecta, un 

mundo de dioses del cual nuestro mundo familiaressólo un reflejo imperfecto, con lo cual 

influyeron a Plalón y a los primeros cristianos, los cuales, a su vez, sentaron los 

fundamenlos par• I" ignorancia y el fanalismo que perduraría duran1c los más de mil allos 

de oscuranlismo medieval. 

Los pi1a11óricos, señala, esludiaron los cinco sólidos regulares, cualro de los cuales 

relacionaron con los elemenlos que, se suponía en ese enlonces, constilufan el mundo 

(agua. lierra, aire y fuego). Poro por algún molivo decidieron que que el quinto sólido 

regular, el dodecaedro, sólo podlacorres¡xmder a suslanciasde los cuerpos "celestiales", 

por lo que se convínió en la "quinraesencia", que habla que ocuhar a las personas 

vul¡¡ares.2 

En la actualidad. es frecuente uliUzar In cienciu o los procedimientos cientJficos 
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-como lapsicologlayel psicoanálisis- par•justilicarel sta111quo y limitar la divulgación 

cienlllicu u las éliles intcloctualcs. 

Wilbur Schramm, fundudor y director del Instituto de lnvestiguci1ln de Ju Comuni

cación de los Estados Unidos, es muy claro al respecto en uno de sus libros de mayor 

difusión en nuestro país,' en donde explica que uno de los obstáculos que debe"superar" 

el mensaje emitido por un gobierno o un propiclario d.: medios de difusión1 son las normas 

o creencias a que pertenecen los di:stinalarios de Jos mensajes. 

Puu lo¡¡ru un cambio de actilud en el "grupo de referencia", explica el especialista, 

un mensaje puede tener más éxito si ulloja uno o dos ladrillos, que si toma los muros por 

asalto, con locUüJ ~refiere u que .. con frecuencia resulta más cficazaduptur las uctiludes 

existenes que tratar de atucarlas de frente''. 4 

Colocu usl u los receptores en el pupel de conejilos de indias, olvidando(?) que son 

seres humanos con cullura propia, con necesidades y aspiraciones especificas, para 

convertirlos en simples objetos susceptibles de manipulación. Scharamm dice que "pura 

obtener cualquier cosa de ciena importancia mediwue un mensaje (no define quién serla 

el emisor y qué intereses representariu) debe lograr que el receptor lo elija y lo atienda, 

que lo acepte y que el men .. je que pueda traspasar lu censura y las nonnas de los grupos 

apreciados". 

El cutedrático norteamericano reconoce que actualmente se requiere "más maquina

ria de comunicación para difundir las decisiones de los gobiernos, obtener el consenso 

necelllll'io y unir a la ¡¡eui.: en su apoyo. Ahora esto lo hacen los gobiernos valiéndose de 

di'logosen ¡¡ruposy de 1u1 medio• querontrol1a la opinión ... Necesitamos todavla una 

manera de IO<'ializar(inte11rar, adaplllr) a los nuevos miembros de la sociedad, aunque en 

la actualidad lo hacemos principalmente por medio de los cenlros docentes", admite. 

De Paul Lazarsfeld, el sociólogo educado en Viena que llegó a los Esladus Unidos 
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•n 1932, Schr11mmdes1acasu trabajo en la fundación d• laOlicinade lnv•sli1111ción So.:ial 

Aplicada en la Universidad de Columbia, 1L•i como sus esrudios de campañas polilicas, 

de efeclo1 de los medios de difüsión masiva y la innuencia interpersonal de esos medios. 

falo es, •n I• •plk•ción de I• p1kologla 1ocial par• el conrrol de ma1H. 

El propio l.a>'Msfeld analiza la capacidad ljUe li•nen los medios de difüsión para 

llegar a los grandes pilblicos y ejercer un •fcclo sobr• ellos, lo cual -ilict~ fu• objelo 

de una invcs1igaci611 sis1cmá1ica en Esu1Jos Unidos LfurWJte la Jécada de los veinte y. 

sobre lodo. en los años trcinra. 

llccado por la Kockefcllcr Fundalion en 1933, creó la Olicin• de Investigación 

Socl1I Apliuda, resallando el é~ilo que adquirió su labor con la incorporaciuu del cin• 

y la radio a las comunicaciones; la 1i1tematizloción del• 11ropagand• en norteamérka 

)' el éaitu de la1 di<ladur•• gra<iu al empleo de la propagand• pira pro•uur 

"c•mhios de actiludes", tan lo en 101 ciud1d11no1 de un paill eumo en el mundo entero~ 

Por su parte, el doctor lving L. Janis, especiaU.la en penu11ción y cambio• de 

actitud, parte del hecho deque el "cfcclo nelo" de los medios masivos tiende a ser muy 

Hmita~o en sus inlcnlos por ocasionar cambios en los .. prejuicios sociales" y en los 

"estereotipos 11<•li1icos" (es decir en la cullura y en las idclL• polilicas y sociales de los 

pueblos), ya que "generalmente se lropieian con un grado Je resislencia psicológicamen· 

teal.10". 6 

No obstante, agrega, "hemos aprendido algo acerca de las conJic iones bajo las cuales 

la resislencia al cambio será más elevada o baja. Eslamos en posibilidad Je describir 

al1unus factores Jc comunicación que conlribuyan a crear un nuevo pu1110 de vista en 

dclem1inuJo público en a4ucllas circunsumcios en las que 1u1 rr1i1tenda1 h•n 1idu 

reducida• lo necesario como (pura) pennilir por lo menos una leve modilicución en sus 

ac1iludc:s prccxisrcnh:s". 
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O.. acuerdo con los estudios de J1111is, las personas con baja capacidad intelectual y 

con educación relalivwnenlc escasa licndcn u ser más vulnerables si el mensaje tiene una 

presentación unilateral, exclusivamente limitada a los argumentos que apoy1111 la conclu

sión del comtmkador. Lo que significa que a mayor grado de ignorancia de los rcceprorcs, 

menos necesario es proporcionar una comunicación más completa, que contenga varios 

puntos de vista. 

En cambio, lus seclOres mejor educados y con mayorcupacidad intelectual, ºtienden 

a 1ometene más a la influencia si Ju comunicación tiene una presentación hilateral (mAs 

plural o democrática, hasta cierto punto), en la que se incluya por lo menos una mínima 

cantidad de urgumcnlos en füvor del olro aspecto de la cucslión"1 

Para el investigador de la Universidad de Vale, "los casos de resislencl• a la 

persuasión más extremos se pueden observar entre los hombres que muestran tendencias 

claramente par1111oides, o una conducta completamente antisocial, dd tipo que presenlrul 

los clásicos psicópatas criminales.• Esto es, quienes rechazan los mensajes de los medios 

masivos son considc=rudos como enfermos mentales potcnciulmentc pc:ligrosos, pero, 

incluso entre Jos hombres normales desde el punto de vista clínico, "el al to grado de franca 

agresividad puede estar asociado a un bajo grado de disposición a Ja persuasión". 

En cambio, aftade, ºlos hombres c¡ue responden con imaginación y con argwncntos 

enfáticos y sólidos(?) a representaciones simbólicas tienden a ser más persllllSibles que 

aquellos cuyas respuestas se ven limitadas en cuanlo a fanlasíaº. En seguida resume: u los 

hombres con una vida rica en fw1tasla quizá teng1111 mayor facilidad que otros para 

ima¡inar anticipadamente lo que con1icncn las comunicaciones p:rsua.sivas". 

De estam1111era,el mundo de la fantasla en el capitalismo se reivindica como si fuera 

el mundo de la realidad, es decir, se pregona el renómenu para ocultar la esen<i•, la 

mentir• para ocultar la verdad. Y quienes no se •d•plen a esta visión del mundo se les 
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considera "hombres con baja opinión de si mismos", inadapllldos sociales, "frágiles e 

inseguros hucia objetivos afc:clivos" y ºcon tendencias hacia la retracción social". 

Así, un hombre "sin rique1.a de fantasfa", un ºanormal''. se conviene en un ºobjc1h·o 

pobre" desde la perspecliva de un comunicador que lrala de seleccionar "seres es1ra1é11i· 

cos (aulómaias, en realidad) hacia los cuales orienlar sus csfuer.ws de persuasión". 

En el lenguaje procaz de Emilio Azcárraga, uno de los magna1cs de la 1elevisióny de 

los grw1Jcs medios: "México es un pals de clase modesta muy jodida ... que no va a salir 

de jodida. Pu• la lrl .. ilión ••una obli11adón llevar divenión a eta 1eate y 1aearl• 

de IU tri1le realidad)' de •u ruluro dificil; igual que U la clase media, a la media baja, 

a la media alta. Los ricos, como yo, no somos clientes, pon1ue no compramos ni madre".9 

Como puede verse, la ciencia puede ser ulili~.ada por grupos sociales reducidos para 

oculi.ar la realidad, para deformarla e ideologizarla füvoreciendo el punlo de vistu que 

corresponde a sus inlereses en relación con la sociedad, Ja educación, el arte, el amor, Ja 

polilica, en1re 01ros aspeclu.,, exaltundo, sobre lodo, el fclichismo que emerge de la 

mercancia en las acluales relaciones de producción. 

La clase dominanle sólo cslá inleresada en aplicw mélodos cicn1flicos para mejorar 

sus técnicas de persuasión y garan1izar Ja sumisión y explolación de la fuerza de lrabajo 

y la venia de mereanclas para realizar su capilal, pero no en divulgar la ciencia entre los 

lrabajadores." 

Al comenlar el predominio apabullanlc de los llamados medios comerciales y de la 

"cultura popular'', Carl Sasan deslaca que la popularidad de las pseudocicncias (proyec

ción astral, zodiaco, espiritismo, ~ucrlos premonilorios, sin contar 11.1 actividad de brujos, 

adivino• y olros charlaianes) "es un claro reproche a las escuelas, radio y lelevisión por 

la escasez de sus esfueri.os, además de inefeclivos y fallos de imaginación, en favor de 

una educación cienlifica". 11 
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Especialmente se ha mas rudo interés en difundir ideas como la de que la realidad 

(histórica, social, ocnnómica) es un caos incomprensible para el hombre; que son la 

casualidad, los héroes, ti dcsti~o o la suerte lo que dclcrminan Jos cambios~ que las cosas 
1 

O<:WTen al arbitrio de personal~daJes o naciones inv.ncibles; que el fin de la hisloria ha 

llegado y siendo inútil acluar s9bre Ja realidad Jo único que queda es resignarse y buscar 

una incierta superación persun~I. 

Pero, ¿qué es reulmenlc la ,ciencia y cuál es su trascendencia social'/ 

A diferencia de los animah.;s no racionales, el hombn: no sólo existe en el universo, 
'1 

sino que trata de enlendr:rlo, cr~a in1crrngan1cs y busca respuestas a lo que lo rodea. 

La ciencia es una creación de la mente humana para conocer el mundo en un infinito 

acercamiento al conocimiento d~ las causas que originan los cambios en la naturale7..a, la 

sociedad y el penswniento. 

Kedrov y Spirkin, exponentes Je Ja desaparecida corriente soviélica, la definieron 

como "un sistema de concep1os ~cerca de los fenómenos y leyes del mundo ex temo o de 

la actitud espiritual de los individuos, que pennite prever y lransforrnar Ja realidad en 

beneficio de Ja 5""iedad .. cuyo, conlenido y resultado es la reunión de Jos hechos 

orientados en un determinado sentido de hipótesis y teorias elaborad11S de las leyes que 

constituyen su fundamento, asi como de proccdimienlos y métodos de investigación"." 

Para Sagan, la ciencia "es m~cho mas que una manera do pensar, que un cuerpo do 

conocimienlos''.1l el objetivo de la ciencia es ""descubrir cómo fWlcionu el mundo , 

detc.:tar las naularidadn que puedan existir, captar las vlaculacioaes que se dan enlre 

lascosas,desdclasparticulaselem~n1alcshas1aelcosmoscontempladoensuglobalidad". 
1 

Por su parte, Mario O unge Jacaracteriucomo un conocimiento racional,sistemático, 

exacto, verificable y, por consigui~nte, falible, es decir, sujeto a errores." 

No todo conocimiento es ciqncia. Más aún, Ja observación superficial de los 
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fenómenos sin pcnclrurcn su esencia 111cdiun1C el imálisis, Suele conducir u aprcciucioncs 

equívocas acere~ de su o~i·~~~' ~d~ J~~ fo~~s·dC'S~ ~~-i-SlcncÍa. ·: 
- . -,··' '" ·-- ' 

Lu supcrslición y ~I Ínidticisi,;o ~eiig_i()~o::_pdrcjc,i,pl~ s~n rcsuJiado del miedon las 
fumas de Ja natuinrczii;n Ju J~5~illi~~¡;¡~;deÍ1; ¡~;j;f,~n;;i~¿~i,rdJ~s procedimientos para 
conocer In réulidnd: i,c, <<·: :t}.;· ·· · · ? 

El empirisn1n;'1n expe~icncij cotid~n;,{~~Xf~is~?~;~ólo pueden dcri\'ar en una 

g11111u de ~on~cim+~s~~á¡l~is;~~lf ~dNF~f~'i2e;'~~.~~¡}),:o•~~nm~nte ~s más fácil 
conformu~sc _,~~~--e~~ .: __ c_~~cid1_~~-i_C1r~-:~-~:~~~~i~.'--.._~~u!: ~~~~~-~~~r~c-,,·~'.'-. _Ju __ ~i~ncfo~ pues ~sla 
rc~uicrc de uJ 1~1~;;,~}i;;,;~;¿~'¡~i~í~~);¡\~·;'.¡;~%~;;~:~{,~~di;·p~~sÍ.;~·h~ hnce~. 

~--º- ciencia:·. ·d¡~·~- M~~¡~··:' Út¡·,1g~.: se: Pt·i~dc ;p;c~C~i~;·,~cir~1~':-,U~ -~~¡~·tch1á'-~·de-~id~as 
· '.:· :' ·t'· ·.: ·.x:::·-.. \.<,\}is:,;~·-.~:_0 ~.{_1_.:.~~:.:.:~>;/t:T -2<;!'·,,_ ";;-<(;. :.:~r-,:,~'J~t~~:·, ~- ;L: :<«:·,~. ·,-~ ··º _-' 

establecidas pro\'isionnlmcnte (conucimientós cicntllicó);nsi co1ím una-áctitud produce . 
tora de nuevas. idea~ (Í~v2fo~í;Íú~'éicfi¡;¡i~~j_: :,, •':7 :.~:/; >' ;¡'iC · 

No ~s1_1n ~.º.~o~i;!;¡f %c{~i1.bJJc~<~o:~-~:~11~;id~f; p~~~si_~:ri.tr.rp:~g~~,~~:º es,tii.s~jet~ 
al eterno n10vimicn10 de la 111alcriú,'i1 Ju rcúlidrid_cambiuntc.· Parte de Jos hcclios y vucl\'e' 

siempre a ll~~ -,~;~h-~·~::·';;--j··~¡:rfü~~¿r~~~;~;--,1¡i~~~~~1t~,i~-~~~::~:t~~;:~¡~:~~·~~Ü;~r~Í~~i:·'t~s:~~~·u~i~~n1os. 

dcuu1orÍdadcE~~~~:ie}:\'~;,~;Í¡!,'~·,.'··· ::» '.: ·_,,._ .. ··~---_i_l' ;;;·:: ···. . ···. 
Por m~dio, de Ja ~~-~-n~~~}~. ll~gt.1_:~! ;111;'~lisi_s, n.1~is p"~n_f~1!u!.~1 :de lu_~~!.•.li~-~1~ ~~NclÍ\•n puru · 

suplir las, limitucion~s·,lcios sc;11iJo.•.' ¡;,;,,,.~lllllpl~Í;;f ~n·~~;";~iliiíc1;toi:icrlo peri•. 
rclati~o •dc:Jo ~¡,~ ~~l;;;~:J;;~ié\i~ii1«is i;·,;: c~;~'~jJ,~í~níJ~~~J~;,;i;;'p~~~-~es~~;,JJ~r Ja 
concicn~in d.~ ,~~·;r~-~·1}_~---~-~-~·._·.-S.!~~'..~:~--~~.;-~;~~~.;~ f!:.'::~}~ · '.~~<.~~:· ~ =·:., :,~_,.,,. e:~-": ·.\;:'.;~{ r.~_:,,:.· -~- ._-

. - - - -· , ' ·<-"¡ .. · ·H-~~~ 

Esl¡i éncnnlinlldá'"íl ~dCriirur~c··cn CJ ~~'l1~1cill'1ic(ÚLl''dc Jó=qüc. CXisÍe·.· clú:Í·c·on0Cimicit1~ 
. --~ '.:>":' '. ·~::-i~!'._!/:;;:f)>~.\ ;. ti'.~::·:;:Ji'>;~ ff~~·:.;·,::)~t~·-;: :i)~.T:~.-~ ::~:!(t:.: 1:: ::'.) :_/;~{ ·. :-', ·, ~"',_.: _. 

de lns formus de cxisícncia de Ja malcrfa. Dichli conoCirniCnto licnc-un ~Uracle~tcrnporul., 
,, I" ,• _·: .:.-_·:~~·\'./ ~:-··. >~) ,.-.;;_~~ ~ '.:(:)· ;: .:'··\\'. ':.,,"-'' .. ':' ~:\',.~:_': . .'\~~-::·(,. :\.··-··-':<~ \_-,:--. ;; '": : . .' 

rclalivci. nflroxitnmlo,·p~r~íiic t~~u IÚ ma~e~i~1!.~ l~,d~- ~~l {il~c -~~is1c; estú_Cn P.c~nmnCnte 

Primero _se obscn~a dc1ltro. d~I 'rcl16i1l.C1io. q1:1e __ intci-CSa~ ... suS ClcmCntos y parl~s 
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componentes, se miali1.an y se d~finc~l-St.is ,;::·~~icularidadcs; más ad~luntc se observan lus 

constanti.:s ~n sus r'ri~\:¡~j'lie~:i~~- 1~~1~~~ rc~Ú;~~~ü{·s;;~··i~guluridi~dcs o ·1~;:~~:u 
' ....... ' ...... _ ..... ' ,\' - '<. ' ' 

Ucrtr~nd Russcl dciir;c 1~é~ ~1ápas,prir;cipal~s·;;,;,;;~s1i;í,1~écr una ley cicnlífica: "la 

obsc;v~ción d~ Íl~~ f·í:~~l~~i\¡ili·~·~j~~~Í-V~1~;-~1 h~~-i~ii~-i~'¡:~~i:i~i'J~ }';'ji~Ó:i~~·fS que.~¡ so~1 v:ílidas, 

cxpliqucr; es~~ h~cho~\ la'd~ducci<Ín'dé:l1ipóic~is <le consccucnc.ias que puedan ser 
: . . 

puc~tu~·n pruCba por la observación"."' 

A su vez: ctm Albert Einsticn podernos aproximarnos u 111m co11ccf1ciún rnntcriulista 

y diulécticadc lacicnciu: "l_,a t•neneia en un m11ndoc1terior, indcprndicnt~mentedel 

sujeto perceptnr, H la hase de toda cienciu nutural. Nu ohshu1ft•, dado «1ue la 

pcrcepdtin unsorial NtUu hrinda una iníormat·Mn indirecta dt• t•n mundo citerior 

o 'realidad fi'sica't únkamt•nte podemos rH(ttar u t·sta última ¡wr mrdim1 rspcrula

til .. m1,de ah' se ronduye c1ut• nuestras noriont•s de la realidad fi'sil'a nunl'a 1mdrán ser 

dclinith'aN. Dchrmns eslarsil'mpre pn11arados 1mra l'Umhiurcsus noeinnric-rs del'ir 

la hasr adnnuUka de la risku-1mra manh'ner nnn rdariún adccmuÍu ron los brt•hos 

pcrcihidos, ch la numera rní1s lf°•J.:ir:m1t•nft' (trrfert11". 17 

El 11111r1ismo aparece (se desarrolla) en el mundo para dar ül Pl'llSamienlo social. 

ccn11l1111icn y polilico t1ll l'arac1crcie111ilko. resulrmlo de una profunda pcrspicncia, de un 

gmn sentido común y. i;nhrc todo. de un riguroso an;ilisis de Jos hechos. 

En u1.ll .\"illlt1cM11d<.' ladt1.H! ohrcru l!ll /11}!.lt1terra •• , l!C Federico ~ .. ~ng:.ls l~~_u:s~r~• _C.:l~!110, 

partiendo de los lu:chos, rcspclátu.lt~los y \'olvié--:m.l'~~-sicmprc n cÚ~~~'. s~'--~~1~dc Ji~~nr a 
, . , " . . . . . ·,_. , -~·. '· '·""···' '.:.-.!.:F }: :'f.}:··'~·~::. _.. . . ..... , ·. 

nuevos dcseuhrimicritos (nuevos hechos) y_ cx'plic:lrlos; .. dcscuhricmlo hls elementos dC 
· ·· , .. :. · ~..... ''·, ,· · .,. ;··.: .· .. -.r1

• : .: J1 ': - ·.' _,: '.:' ·: ·.'. _, .".'._·: .... ~.- . · 

cuda to1ulit.1m1 y sus intcrconcXi.o_nc·s·t1l_ic cx·p1¡~_u;1·s¡¡·¡¡\'1égr~~,i~~~~. ,,~;1lf ¡·c;1'.d~ a ·rcJnnstruir 
. . ,. . - ' ........ ' ·:>, - . . _. ·~·: :. :.'.<;.--.:,~.: . '' . 

In lolulidud; .. 

De In m ismn m;;;1cra.'.~~·; ·~~; 'Pol~r.11 ¡'¿¡¡ ·~·,:11 l~·ti~Cn·f~.~ ·1~u'Í;~i ~1~ ~·,Í~í i~1·1,~·:11·1·d.:in~cntuba sus 
. ··,. ,, . ·"·< . ; '.'.' ... -. ,· :< .' ·. . .. ·· :-· .:· :: .·,: ·: 

urgumcnlos cn."princirios ·univcrSalc~ irfCfü1ublcs"-~ En gel~ c:\:plict. qliC 11 loS principios 



no se uplicun a la nuturalc?JI y u la sociedad. ~irio qu·~ se u·h~tracn dC ella: 110. Snn la 
; . ·.< .. : .. -.' - ··.. . -.... .-

natumlcza y el mundo h~1!~.1~1~1-~ .1.os qu~ se.rigen P,ºr loS pr_incij,_ius •. sino qu~ Cstos son JÍ1s 

c¡uc ticncñ \':ilid~Z en cuai~t<~ c·~il1cid~n Cri~·1\~-~l~t~~lc11~:~. c<l~~ la 'hi~fn~i~", ,,;·Con I~ -,,~1c 
' ' 

marca una linea· di,;is~lri~:C~n ~{dogri~nÍi~·1~;'-~'.~'-~< ... ><:-.. ·:._:.:::.: 
M1is udclanlc. ~~~ll¿n ~~~ ;;;~ÓÍt~ié\;~iu~J~: q~~ ¡~;. rd~¡;incnos se hayan 

in1crrclaciona~1'.s,• oblÍga ;;l.acicnd~1i\,¡~;¡gu~fa concxim1;s,iiui;~ cnsu~ partes ~omo · 
en ·s·u tl~tul .¡d,i,1. p~~'.~~~~·I;~·~~~ i~};~s~i~~~ .i:~~J~¡~ ,~~~~i:~;~,:~~~~·'f'~~i~·~;{¡~J¡~f ~~-~~-~~·ii~1··,~·1undn 
cnquc_viVihi<~~.-:.: -::-,-·~·: ... --~\,~''.:V>. ··.-·,;,· -)/ ¿;~:r.~r.~r.~~}~::: >~--,'· ... ·~·:?"- ,; : 

MáS ñú1l~ iifirnut'iil~ ·~~·~~~~~~'.Ü~~\i~h11-i~~~;·~~:~~d-t/~;;;~:~~~~~~i1'.~ri~Cl1UCi~~~s uriivérSDlcs. 
. . .. '[: ,- . : _--.. . . ', .... :,::;~,·:.:, /.-~- .~:::<~ :· :f'< '.·:-,;>.:.e-'·~~'~'~-:{·'.-·~~~'.,~~-:-;; ·;~,\~"- '..'<~~· .. <~> ---.. ~ . :: 1 

(lisicas, cspirilualcs, hislóricus.:-) cc~arf~ d campo de los conocimicnl()~hu~mnos~.sc 
ul1J1rí a ""~:b;,+~'.'?J~-t~f 1[;~1c:af~l:I~ ~~·~'.iri~f ·r~.[~f,'.:-:~~;~~!i~h~if ~~ .. ,1~~-l~o;.;~brcs,. 
se ven ~~-1 ! ~ c~~:t m_~ ~~~}~~:~-.~.e _1._~·~·~s.t ·.~ª~ ~ fü~.d~ ~Is~_st~-~-11~ .~~ ~:.'~~ t~-~.~.t~·~ .su~. ~~n~~~t ~!_1-~c.10,~1~s.; 
y, por ~Ira part¿;,i;c;,5~r i{,;~ p;ir;~;;~.~pi~};'~~ll~i'.í~;u, ~i~f ¡,;~i~J!'E;;~~~'~''.cdc r~s~l~oer 
por cmi1P_1C1_t,; J'i~.~~~F~;.}~'.;.::·:)'.~>j~¿:~;.:~:_: _ ·:'.:'~·:,.-, "· ·::·:~:;\.:. ;:)~'-' ·' ·"· ··,.~~~~ :: ~~·J.-'. -: .. 

Dicct<;'.111,;~·'.,'i~~~~~-~R·~;i:J'ih;,,;g'!~}~~·~@·~·~~,íi!."!!~~,fü~;l.'nrí~r·)~~?·~d~·~,~1hos ·_ 
(del m.~~,~~~ }::: ~'.-.-'.1~1.11b.r.~). s-~~~~1-~.q~1c .~~. '~~ct~'.~~¡~·~f·_el, 11:i-~~·.i~.:.1l ,_~c~~1~·1.: '.d~ .. ' .. º~~, .p.rú~r~so 
intclcclunl y s~ r~~'.'~l~i-¡Í'.,is •[;;1 <lp ;,i~~~,;~;¡~n;t,;;~'.:,t,; ~:·"~~sfr:fu~l~r~grcsi~o e . 

infinito de Ja hum1!.rii~~~.~>"> ~. ~>~-~·:,_, _.";;~,:.·' ~/.:'. _. ~::f .: : ::~:,~·:-'):~·.'.', ': .. · _: _.:, 
Coii cllo .. ní~d;i'.i.~N~'.§!.'.;1~;,~;j\~e~s·~,,';u~i~!tCl~;_,ll~t;!.i!~~~nfo:~~-ccii1ócimicnll;s 

ucahmlos y pcrf c~ios, sinó el uÍtlil is is de In rca1Ídu1I en 11;0\·~;;¡cní1i;•én susi1\t~rrclÍ;cioncs. · 
-inlcrucci1.1n~s .·e ·i,:11frp~1.~+~·¡H~f; }~';.~''.~h1f ~;~1~'. ~:,}~II~i1:f ·?c~1~~i~~fr•±<"º º~11 · .. 
idcoltJgíu cstiilica com~l In~ ('¡uc utilizm~ las cluscs.dt1111immtCs como.supuestas .vCrdadcs 

irrcfütnblcs, purn l~gi.tin~ími~~nl~-1:., ~!~¡,;;~. /: ·.; ·_:;,·,;:· , :Í/ 
El ~,Ono~i~i~¡~;~ít~ :cj~i11_Ú~~t;:~~;t~~¡~·rt~"~~-t°o¡ht _,~-~·év~ )·Caiid~J y·¡·Od1.; P~n~i~ cJ'c vi.sin que 

pueda echar tÍhaj_? dctc~ini n~das 1~·~,rfu'~· y· ~ll1.r lug:~:~ i~ olms,.'1uc,~;us. ': 



Procura In claridad y la precisión; ,nuncn .está del 'tudo libre. de e,;.ores ·y, por el 

contrario, saca provecho de ellos; nuííc~¿stá ;otalmcntc libre de v;~uedadcs. pero~. las 

ingenia para mejorar l~ cxnctitud,:cf pli~~ M~;i~ ¡j~~g~.20 • •. · ··•· :' .; ; . 
A su vez, en sUS'csCritOS fil~s¡lli~OS~ MDO TSC ~·-ru~ii: d~~·~~~ 4l1c ~~e·¡ frnénSo es In 

' ' .• ' . ' ... '.' . ·~ i ...... - . . -.. ~ - -~·.· :- . - ,- - . ,•,,: - - ,, •• " . . ' 

madre del éxÍto;,. Di~c q1ic si el lion1hr~ •íuiéré'obt~n~~ .!xit,¡\,~ el tr~bajo y e~ In· 
,'··· ,·e·,~ ·'<'.'.;•!-'',J,'···;·.,('•'-~-···,;; ·•·-:~······~·• ;., ,• 

investigación cicntfficn," tiene que hacer concordar suS ideas col1 el 1lrnilllo exterior 
.-. ; ... -. ·--. -.-- -, --·.·,. ..... _, __ -~-:- . ·- -'--;-- ~' . ,,,_-·~. -> :.:, . ·.;·:,_,. ;·•.. ;« 

obJ~tl~·o -~-:~1 -'~~ _c_~!_ry~:~guc __ ~sl~ ~frt~~-~s~~ ~~1 _1_u:p_~~-~-·~~-~~- ;.1 '._;·"::~-:~:-;~:· ·\·;,,;_ ~ ·"7 .; •• 

. . · .1~s1acn í~";~ié;1 q~~ '~cs~:1é~:.1J~JrrWii~;'í i~J~,, ~~ r~J~fac ~~¡ ,.~;kc~io~es de él. 

111odifici~do las idcmi, ~;ciér;.Íolas co~J,;r~~rc~~:~I in:~~do}~;c;i~; p;,;~';r;;;~for~~r los 

errores en aciertos. 
'< '• ·.'ti:.· . . -

'.'· ::;·,. .·. 
relaciones de prodrn:citln en el cnpitnlismú. ~urx ~ubraya que no se puede partir de las 

ideas para conocer 1<1s cnsns. ºl~a criti~a. tiC~C c:,~c limitarse ll CUlnllllrar un hecho con 

otro hecho •• , que amho~ heChO!I Sean ~O\'CMtÍ~~~IO!i de lnllOl'fll CSCrllllUlmul )' que 
·,.:., ·-.. '· 

forn1e11 real )' \'erda1il'rarnt•11tc, el uno ,de el otrn;-distinlo!ri monu•ntos dt.• desarro· 

llo". 22 

El ;múlisis rnarsista cunsi_dcrn :~ 1:~.:¡¡·;1·:·1Íi~lad ~11 lllll' St.' l'IH.'lll'llha i11111cr!'-ia la realidad. 
, J .. \· ., .• 

Particmludc louhstrnch.l, Llc·h~ pa;Jci~i.!d;;~lla._IJcguu lncuncrctt1 rcintcg.ramloclobjcto 

La dialéc.ticn. csc1~bC Pifr. S~i Pail.c --~m1~1 .oitcgn Arci~u~;. crn.1sidC~a que ºcnda· parte 

nisl¡uht fntcgru. a su \·Cz, t·í~,¡· t{;¿~lit!Üd 4·u-~-C~. 1U'qué· 1c d:i signiticáí.lu y lmwimicnto. 
- • • • - <. - ••• ·.,., "" ' ... :\ '.~: '-· .. _ ,' • • '• .. ' , • ' - ... ' •••• 

p'róyccciú1l Y prOccsn ·'q.uc "SC' coí1jlÍ1lfo e iíli~fUCll1:(Clm · 10S · dc1luíS 'CICrncntoS. internos 

p~~1~Íll~ p~;~ .en~:~ -~11li;·~~;~l,· l.t~1c ~~~-~~J¡~¡~~I}.ª" ·~u··;;~¡~~~-1~1~~~¡¡';;/i~nh•.- ~· !n_11~id~~m ~~ dcsar:ro· 

llu"." 
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Respecto a Ja compenetración de las partes )' elementos de Jos fenómenos, Engels 

explica que las categorlas de causa y efecto sólo son \'álidas pura entender un easo 

aislado, pero entendiendo el proceso en su coneatcnación general con la imagen total 

del universo, conve~en )'stdiluyen en una trama unh·ersal de acciones y reacciones 

en donde lo que hoy es causa luego es efecto y \'icenrsa." 

Por ello, agrega, sólo entcndiedo Jos procesos dialécticamcnte, en sus acciones y 

reacciones de génesis y caducidad. así como los cambios de avance y retroceso, se puede 

llegar a tener una concepción exacta del desarrollo del universo y de Ja imagen que éste 

proyecta en la cabeza de los hombres. 

Al referirse a Jos pian.tcamientos teóricos del colll~nisÍl;o: Marx y Engcls señalan en 

el "Alanificst~.·~lel Pq~~ic!o ~Ol!liÍ~i~~i~_;'., ~~~.~s.l~~-'.ñ6~son. ~·'i.n~~¿ii¡~-~ :d~:~~bri~iento de 

tal o cual red~níÓr, ~ino 'r~sú1t.!cio de J~ i~l:6~' de, el~~~· .. s¿~ i~~~lt~do del estudio 
1 •• ·-' ., •• "'"- ' 

rigurosamente dentm'c.;, ,;de Íne~prl:sióngen~raldel~s·p;opo~~ion~s reales de una lucha 

}Jf~~;~~i&f~t!~~~~t.r~:: 
análisis Ínás fcc~1;áci~ J~~alidai/c1~~ii;~;:qJc há~b,po~¡;,;~ ;:~c;i~nscicial del hombre 

,. -. -~ ' 1._ ·,, 

para transfonnar la nialidád cÜiturai y sociali un ·i~strun;~1{t~ par~:la praxis (teorla y 

práctica u~·ld~s) ~~~·la tr~sfonnación y superación del ho1Í1bre en s~ devenir históri· 

co'\26 . 

En su artículo sobre Federico Engels. Lenin hace notar que la lucha entre obreros y 

capitalistas es resultado del despojo que éstos últimos hacen de Ja propiedad de la 

rna)'oria de la poblaeicin, concentrándola en propiedad capitalista cada vez más 

reducida. mientras que la producción se hace cada ,·ez más social."Lenin hace suya 

Ja reivindicación de Marx de que el proletariado como clase. por su posición en las 

11! 



relaciones de producción, posee las cualidades para emanciparse y ~mancipar a Ja 

sociedad, 

El marxismo es fruto d~ l~s alÍt~gon!sm~~ de ~luso uist~Ílt~~. explic~ Engels," y 

el el prólogo al Capit~l ~1~rx é~faii.;¡¡!' "En' ¿¿~n~rí1'ii1 polÍtica Í~ im·estiga~ió~ ~ie~tlfi~a 
. ;~ ~~,;· ~ . ' ..... . 

tiene que Juchar con cnemig~s 'que otrh~ i:Í~rici~'s nc:i cono~cri: Él carácter éspe~inl. de. la 

materia invcstigUda Je-~~~l1l~~~,o~#~·~¡~~ 1ris··p~Sici~~~ ~~~s ~~i~J~;1~~~' nláStTICZ(iuinas·y más 

repugnantes que anidan en. ~J pecho humand: In furia :del iníerés privadé." 

l.A. CONCIENCIA EN si y CONCIENCIA PARA si 

En el mundo no ha~· más que materia en mo•·imlentn. ,Jamás ni en parte alguna 

puede haher mo,·imiento sin materia ni materia sin mo\•imiento. El reposo es 

rclath·o y sólo tiene sentido en relación con otra forma de m«wimiento dentro de la 

concatenación unh·crsa(,Jci Así define Engcls la concepción materialista del universo. 

La ener¡:iu. en todas sus formas, el pensamiento, el sonido, son manifcstucioncs 

de nisteneiu de lu materia y sin ella serían ineoneebihles, 

En su polémica con Duhring. Federico Engels señala que el pensar y Ju conciencia 

son producto del cerebro humano, productos naturales que no se contrndiccn. sino que 

corresponden al resto de la concatenación de Ja naturaleza. 

Es en Ja corteza cerebral donde la materia es transformada en conciencia, donde se 

elabora el análisis crítico y comprende más de las dos tercera~ partes de Ja mas~ encefálica. 

Carl Sagan explica que en la corteza del cerebro (neocórtex) se regulan n.ucstras \'idas 

con!icicntcs. donde nacen las ideas e inspif.~cioncs. -donde lccm~~ y csc~ibi.;,os . ._La 

ci\'ili7.ación e~ un. pro~ucto dc-Í?'v~~Ú ·,~~~~bral", 'd,iCc.31 
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Al rcspcclo. Ju psicóloga noncamcricann, Lindri L; Dai•idoff, e'ponc cómo las 

personas que nacen sin co~cia cerebr~I (lo quO'es más. frecuente entre sectores sociales 

que padecen por ham~re y falta de proteÍ~~s) o se l~~io~~ pnrt~s sustanciales de ella, 

tienen reaccionesprimÍIÍ~a5 ")• ~ó d~ ~crialesdc inlclig~ncia );~oncienciaespccíficnmenle 
human~".'::'::·· 

rreviamenie es.nl>íece ~~~.1 ~ereiiro csió c~n1puesio p~~ h~a;~o1ección de agrupacio-

nes de nc~ronns~ c~yOs ,;dePcirt~O~en·i~S'' );.¡¡~ád~~~·=J~iú~*~~,.~-~it'~·¡·ci· 1'a·~~f~·ofi~i~tC>Sra. 
"La neuronas del cerebro están imriricadnmcnte reÍaci~~n;i:i~;¡nlÍ'e:;{, J~¡ todá Ja conducta ·. 

implica In interacción de mil~s de circi,i~~~;~~ f fü~'.i~~:~&'r~f~~~·~i~~~~r~''·} • • 

·Muestra de que el cerebro es un producto de una ~vcilución de millones.de aftos que 

ha alcanzado su mayor perfeccionamiento;~~ l~s Óui~~~ 48~ ~il ~ií~~:~s qu~ .;.; el tallo 

encefálico se encuenlran Jás fun~ion~~ corliú~is;i;~~~ifa~~¡·ni'.i.;;·~¡ ~icdo, la . 

agresividad, el ~éxo, l~nmiemid:d, .{;i'J~;~;;-~· ~ii.;~:~; :;~:J:e"d~~~~ll~d~; hÍ ~o~eza 
~··." J•'' ':' . ~·;~:~~-.:·: '• ¡ -\~:·· .~;<.~ ;'".' 

cerebral,.se gener~la ~º~~~:~~i~ifr".W·:·'¡¡;;}:·.·:~·i.',<;·:;C'. if:: e} . . · .. • 
El pensamiento y el lenguaje que lo. e' presa,' se codifica en· el ·cerebro a través de 

neuronas, células .. ríen'.i~sas e~p~~iali,,¡~as.~e co~;~i~~'..~i'~c."~~uímién 'que guardan 

=~~~l!i~~~f1~i~ 
cambfo.~n Jci~ que ios: r~néj~; c

0

~ódic;ion~dos,• propios de los animales, sufren una 

evolució~~n ~ishi;hi;~~~;;~jJl;~~ll~~d~se'l~s r~Íl~j~s no condicionados, producto de 
~ .. ..,.: .:·: , ,.,. ~,,~ - ' 

lacoricatenaCiÓ~ cer~brá1; del desiirrollo.de registros que permiten el uso de una memoria 
', _., ... , ·. ,• ... ' 

cada Jez. niás i~t~g~kct~.·:d~ 1~' ~s~~ia~ión de ideas que emergen con In palabra al 

consolidarse el l~ngunje:/nmpliarse la ·.nemorin. 
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De la percepción. c.~plica Oncga Arenas," se \•a llel'Ondo al razonamiento, a 

identificar similitud.es, identidades, diferencias, analogias, nexos, interrelaciones, 

interacciones, se va recurricndci cada vez más a la abstracción; elaborando asl, concepl~s · 
. . . 

específicos y· cátegorias que forman el lenguaje eientilieo. Aclara que cuando la 

abstracción nci co,;.espo~de a fa realidad se cae en la irracionalidad, el mi~tieislllo yhi 

supe~stición. 

"Quien no ejercita como función esencial la abstracción de·¡?. reali~acl; 'q~l~~ no 

ordena, separa, analiza, deduce e induce, define concatcnacionés;regul~iid~dé~,d~scu-. . '' . . . '" . ,·'. :~~,.-.. . ,,~ ' ' . 
bre panes y elementos de un lodo concreto; no puede ~ccéder; .;,;f c~~ci~~~ia qu~ lo 

. '· ·' ·." .:··~·.-\.::;.~:.: <::~:::,z:;:fr?f.'f::o:r:,,;.-.::;:.-,.:=.---<.-:···:,-. :· 
integre en el plano superior, que deje atrás las parcialidades; las mecánicas r.epetitivas que • 

sustituyen la actividad raci~nal'\ s~~i~y~:'.; .<' i~> ·ert'::: ;• ' 
. --·-·-~- . .,·;~7;·¡>:?;: ~ ;·~.-:>> ·:.~·:._;':'-

Para llegar a una definición de Ja conciencia; Marx y Engcls;' pri,¡;ero desériben Una 

serie de premisas, entre 1.S qucs~hi~~~\;~{¡~,~~istenciÍ~ d~I ho~bre social en la 

naturaleza, su acth•idad prod~cti:~. ~'í•';n~~~ ~~~~~e organiza pará producir en cada 

momento histórico, el desarr~;I~ ~~' ¡.;;.'ru~~ ¡>';.;;í;,~1¡;;~~ )'la división del trabajo, asl 

como las formas de p;opied~d {d~)~6~~~i~~i~n d~I p;.,ducto del trabajo." 
.·· .-- . "'r~~~-- ·,,:.e __ ~':: • . -

Así, "Ja producción ·de l0s ido.as { représentaciones. de la conciencia aparece al 

principio directameni~;n'ir~laud~ ~rinÍá~cti\•Ídad material y el comercio material de Jos : ·:. :.:.· ·, .<s~~ ~-.\/;,-.'.-::;~:_,~~·.'::<:.::~./·/: ... "· ·._:,: .. 
hombres como el lenguaje de In vida real. Las representaciones, Jos pensamientos, el 

comercio cspiritua!"de ;o~~~~bre~i~·;¡,;~~niin todavía, aquí, como emanación directa 
•·'" ::.-~.: .. (:t.'' :-:~r-··-:_---,~-:-:'.':''.'r.·· ...... ->: l. 

desucomponiimiento ri1n1edal. Y Jo mismo ocurre con la producción espiritual tal y como 

se manifi~sta en el j~~~ÜÍÍJ~d~lápoilii~~. de l~s leyes. de Ja moral, de In religión, etcétera, 
de un pucbi·~;,~:-'-~:-.<:·· , ;.·_:":,;~).'.,."-,, -··~· ··:: ·'.-

En otr~s.palaliras, In c~n~i~ri~id d~I hombre está determinando por las relaciones que 

adquiere en)~ sociedad q~~ Íe ha t~é~do vivir. 
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Los hombres sori los productores de sus reprcsent~ciones. pero los hombres son . - . . . 
reales y actuantes; tal y comos~ hall~ condicionados por un cÍetenninado desarrollo de 

sus fuerzns prod~~ti~·~ y por el inté~cámbio qu~ a ét correspo~cl~ hruita llegar a 'a sus 

ronnaciOñ~s ~á~-.Ü~t~~>Li~6~~i~~ci~; ~O '~Ud~-~~~ tl~~C~:.:~i-;;--~~sa ~-~~ ~J s~~ cri~sciente 
y el ser d~- i~s hom~;~~;;~~· ~-~-.. :~~ci-~~~~~~;~;'¡~~ ;~;Í:,,3~-f\~-. ~k-.-: :::··· '. ·. '~--·. · :\-:_. ~-. , 

"¡;: ' '-:· >.' ,.,,:.:.~:-:-.:.<,'. ·_:.,;: "«;.,.>.\~-!.-{·-. -'''--<~ ~'.-;." .: ... ':.'. - ·. '/.:: .. ,- ., :.: :·. · . .-. _··. :.: > "' - . -
Con este .definición Marx y Engcls dejan claro que las idell",11º tiene~ sustantividad 

~:;~~:;~n~~q~:::::¡::d;:::1;:::0~::~:i:~e::1il1~~f Pi~i~~1~(~~U:~'.~~~::·· 
--.·-·,>< 

v~rdadero y etemo".35 : · ·.e;::~-. ~-- ._.. , · 
Se comprende as/ ia idea central de que no es la conci~ll~la•i~.~~c'iletli:nina lá vida, 

sino ia vida la que detennina ia conciencia, y que ia co~ci~¡;éi~":~~ Ü~\;~~dúcto social . 
. . ' .:-~é·:·~~; .. -,,~~\,- -,.·.- - '• 

De acuerdo con la visión materialista, es en el trabajo' f en in pi1icticn sociales en 
,'.·'-'."";-~:.·-:te~;: ~1~·<,,·_ 

donde se originan (como una necesidad) el iengunjey el. pensamiento. 

Pero el lenguaje no está vinculudo directamente con;l~·'re~Udad sino a través del 

pensamiento y de la práetlea, y es por ello posible que sé distorsione dando lugar a la 

confusión. a una interpretación idcológizada no consciente. 

Marx destaca que si en toda la ideología los hombres )' sus relaciones aparecen 

invenidos como en una cámara oscura (instrumento usado en In edad media para reflejar. 

mediante espejos, imágenes de una escena en una superficie pinna en donde la imagen 

aparecía invenida) este fenómeno corresponde a su proceso histórico de vida, a las 

relaciones de produeelón que se establecen." 

Y en las relaciones de producción capitalista, en donde la producción es cada vez más 

•oeial. panicipan cientos, miles )' millones de hombres en ella, y, por el contrario, In 

apropiación es cada vez más prh·ada, despojando incluso a los pequeños capitalistas, se 

tiene como resultado necesario I~ luch• de eluses. 
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la burguesía, que se dice de!Cnsora de la propiedad privada, en realidad _destruyó la 

propiedad de cientos de miles de artesanos de toda Europri con:io condÍdón pára poder 

implantar la propirdad capitalista, concentrando y J~~_traHznndo el capital en sus 

1Í1anos. Este proceso los describen de manera genia( Carlos ~lárx ell "El Cupital" 37 e'· 

historiádores como lssac Asimov y John H. Parry." : \ .. ::;;· 
En el M1111ijies10 del Ptmido Comunista de 184'Í'~llÍ4S, Manc"~xpllc~ ~oino C!n la 

. ' '' ··.-' --·~-·~~:h~<(:r~· ./ .::··,:~';.;, -;:: '. .'~-.;;:\ '.-~: ,:«~: ('..'-..' ·. ·":·<.' .• -.':'. : 

misma proporción en que se desarrollan la bu.rguesj~ y ;<:l,c.apital;I_o h~c~ t"!'.1biéñ el 

proletariado, la clase de '.ºsobreros mod~mos que novivensiÜoa condl~ióllue ~ncmllrnr . 

trabajo yesetrnbaj~ncreci~ntn~l,.~ª~'.1F?~~~~~r~i*º;i,f,~a~~~~;~~~d~~s~~I detrille,· 

son una mercand~ como cualquier otro ~rtfcul~ d•c•c?merció, sajetn, por tanto, n las 

::t~~~¡~~J~~~~±~:::::: 
,_ \· ~ ·.;_. - .·;· .. ,"\ - ·, . ~. :.- -.. ,, ~. -

el. precio, de los medios de yid~ 'qu~ requi~re pára subsistir en condiciones de seguir 

tr~baj~~do y¡;~bi~~ ~~;·~I ;i~in~od~ ;r.'~djo·~~ces;rio ~~e ;equi~ro para su capacitación. 

Grán parte d~ 1I~br~~ci J\.Í'irx ;~{á ~i;e~t~~~ a demostrar la eseneia de la explotación 
·, '. ···,···: ·_;<~>;,~:,:-->~':\~· .. : .. _:;:, -,1;/:>»;°,:,". ·~"-'-., ' .. . 

en In soci~dad é:ipit~listamédiantc CI trabajoa~alariiid~, en donde el propietario de los 

medios de ~ro~~céiÓ~ s~'dpr~~;.~r1ii ~',·~.~~11~; del ;rabajo no pagádo que crea el 
~~.· •r3.·:·. , •:,f: :-~ : :·,/,.· 

obrero después de IÍaber'prodÜCidÓ lo qu~'coriesponde a su salario. 

En '.'Trt¡hiefo~;;;alt;~¡;f:~)~~1pit;Ú;, si'~ieti~ el p~ocbso de enajenación del obrero: 
o-;;;;-,-~~:- T :.:··:.;¡.<:••¡ -:~o-'.·• :n-: 

" ... el irabiijo mismo es laactividaÍ! vital del obrero, ia manifestación misma de su vida. 

Y esa ~~·ti~ÍdQ~'.\~iiU1'1~· ~~~~~--~.~;;,;~;;~~·~a ~~~gü·r~r~~--¡·~s ~~d~~-~:ll~cesari~S. E~ decir. su 

actividád vital n~'es ~~ra~l;:i;'Jiq~~u~ ;;!e~iopar~pode~exi~ti'. .. Trabajapara vivir. El 

obrero ni si quier~ consid~g-'~1 !iáb~j~ ~ai-t~ d~ sü vida.:: lo qu~ ~I ob;~ro produ~c para sf 

no I~ la s~da que teje. ni. el oro ~u~ extrae el~ 1d~1in~; ni ~I ~ala~i~. ~Üe edilica: L~ que 
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produce para si mismo es el Hlnio; la seda, el uro y el palacio se reducen para él en una 

detenninada cantidad de medios de vida, si acaso en uua chaqueta de algodón, unas 

moneda.'i de cobre y un cuarto en un sótano. Para el obrero que teje, hila lomea, construye, 

cava, machaca piedras, carga, etcétera, por espacio de 12 horas al dfa, ¡,son esas 12 horas 

de tejer, hilar, tornear, taladrar, construir, cavar, machacar piedras, la manifestación de 

su vida, de su vida misma'/, Al contrario, para él Ja vida comienza ahf donde tem1inanesas 

actividades, en la mesa de su casa, en el bw1co de la taberna, en la cama ... "'º 
Tres allos antes. en los trabajos que hoy conocemos como º A.lanu.~,·rite1s econúmit:o

fll11S<!/iL'<I" de /llU ", explica que mediante el trabajo asalariado, el obrero sólo obtiene 

Ja parte menor y cstrietamentc indispensable del producto; solamente lo necesario para 

existir no como hombre, sino como obrero~ para perpetuar no la especie humana, sino la 

cla.~ esclava que son los obrcros.•1 

Demuestra como el productor directo de la riquc1..a degenera en mercancfa y su 

miseria se haya en raz.<\n inversa al poder y la magnitud de Ja producción; que el obrero 

empobrece más cuanto más riqueza produce; que a medido que valoriu el mundo de las 

cosas desvalnri1a el mun1lo de los hmnhrcs en beneficio del capital, por lo que el trabajo 

se le cnfrenla como algo extraño. 

Ya en El Capital, al dilucidar la esencia de la mcrcwicla y Ja teoriadcl valor, Carlos 

Marx explica que "el misterio de la mercancia HlribJ1 pur• y simplemente, en que 

proyttl• mnte 101 hombr•• •I carlict•r social del trabajo de éstos como si ruese un 

carácter m1terl1I de los propios productos de 1u tr•b1jo, un don n11u .. 11ocl1I de 

esto• objetos y como si, por tinto, 11 rel1ción que medl1 entre los produclorn y el 

tr•b1jo colectivo de 11 socled1d ruese un1 rrl1clón 1ocl•I rsl1bltclda entre los 

mi1mo1 objetos, al margen de los produclores"." 

De ahi se desprende el interés de los propietarios de los medios de producción en 
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ocullar lu esencia de las rclucionc.•s de produccil\n cupitalisws, dCI 1rah<1jo asalariado y de 

lo apropiación privada de la plusvalía, impidiendo que losobrcros ad11uicran conciencia 

de la realidad. 

De ahí también lo uctitud de los teóricos de la clase dominante en fomentar la 

confusión y ocultar la reulidad mostrando un mundo de fantasía, corno lo evidencian los 

investigudorcs de las universidades y centros de in••estigación estadow1idenses citados 

en el capítulo anterior. 

El penswniento dialéctico materialista posibilita la destrucción de la apariencia; la 

11dcstrucción de la pscudoconcrcción", como le llama Kurel Kosik;º Ja destrucción de la 

engañosauparicnciuscnsorial ·rará acceder u lo esencia de In realidad, medianlccl análisis 

cicnlffico y la praxis hu!lmrn~:·~::·" 

El pragmatismo, el co!lo~Í~~i-~;;-;-ri:scrÍsOrial, el sentido común, ponen a los hombres 

en contlicioncs J~ O~i·é~l~i-sc."éri ·~1.l1iü~do, de fümiliari1arse con las cosas y manejarlas 
,''' :_,,,, 

hasla cierto ·pun~o, pcr~.-nll l~(ri~úP~f~.i?_~!~f1 unn. cámprensiún irllcgral de las causas y 

efectos, de las reladti-nc~ Í~l~~~~,é-!~~;i~~~ ~~~·,)-~~·~~-n~~l~;mción _universal, de In esencia de 

los fenómenos. 

Esencia y frnc'1mrnu no son c;:1tcg'·t~~f n~ i11dC~~1.dierllcs una de la n1m. l;i comprensión 
• •• ; ,· -.-. -.> - •• 

del fenó.mcno mnr~a el acceso u lis eS~ndn: 1 ... a .Csen_cia es la c.l(prcsión del nexo interno 

de todo lo 'l"C existe, cuya ~1unifcs1.ación externa ·es el fenómeno. Eséncia y fenómeno 

son 1ém1inos que se encuentran ul1idos, no huy fen6mcno sin esencia ni' esencia que no 

se presente como fenómeno ... " 

Un fCnómcno que se prcsenla como abigurrado,dispcrso e inconexo es prr..-cisamenle 

la mercancía, la cual oculta tras de sí las relaciones humanas de producción y distribución, 

el trabajo social colectivo, la organización interna carcelaria de lmt fáhricas, la anarquía 

del mercado, asi como la conccnlración del capital y demás causas del cmpobrccimicnlo 



de la clase obrera y las ma.<as proletarizada.•. 

La ldeol"ll• dominw11e niega y se opone al desarrollo de la conciencia para evirar 

que se allen:n las relaciones sociales de producción exislenles y que ésllls se opongan a 

las crecien1es fuerzas produc1ivus y a las nuevas necesidades que engendran. 

La ideologfa ~ice en invesligador vcncwlano Ludovico Silva-" son creencias y 

represenlaciones que engendran neceswiwnenle las sociedades fundwnenladas en rela· 

ciones sociales deexplo1ación a fin dejuslilicar idealmenle su propia eslruclura melerial 

de explolación, consagrándola en la menle de los hombres como un orden "nalural" e 

inevitable. 

Más adelanle agrega: "la oposición de la coaclenda a la ideolo&I• proviene de que 

si la ideologfa liene el papel de encubrir y juslilicar los inlereses ma1eriales basados en 

la desigualdad social; el papel de la ciencia debe consisliren lo conlrario, eslo es, en poner 

al descubi:rto la verdera eslruciura de las relaciones sociales, el caracler hislórico y no 

nalural de aquella desigualdad social". 

Oice lanlhién que el prolelariado no debe hacerse de una "ideologia", sino adquirir 

una conciencia que susliluya u esa falsa conciencia que cs la idcologfa. V adquirir 

conciencia para el marxismo significa t1tudi1r la realidad para conocerla y •ctuar para 

lransformarla. no únicamcnle quedarse en el nh·cl de conocimiento teórico. 

Lo dctenninanrc es que el prolelariado. creador de la riqueza social con su lrabajo, 

deje de ser una "~l•srrn si", de reaccionarerrálicamenle frente a los efectos de la opresión 

en que vive y se convierta en una "cl•se p•r11I", es decir que piense y aclúe de acuerdo 

con sus propios intereses y necesidades, no de acuerdo con Jos intereses y necesidades de) 

eslado y los capi1alis1as; no somc1ido a su infomiación confusa y superficial, sino acorde 

al conocimienlo cienlilico de la esencia del capilalismo, de sus posibilidades y 

perspeclivas, de sus alcw1ccs y limilaciones, as! como Je l:L• posibilidades y pcrspeclivas 
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de lu propia clase obrera. 

l lnblar de cond•nd1 pMrl 11 es hablar de teoria y praxis como algo único. La clase 

obrera , como elemento esencial de la sociedad anali7.ada por Marx, está condcnda a actuar 

cspuntancamcnte o a degenerar socia1mcntc si no sustenta su acción en la teori1 científica 

queanali1.ael capitalismo desde su punto de vista,comoclnse con capacidad pura acceder 

a la \'crdad como urma funJamcntal para su acción.• 6 

De la rnismu manera, si limita su actividad al conocimiento teórico lo convertirfa en 

ideo logia, en dogma, alejándolo de las condiciones reales de su e•istencia, de la realidad 

que le da origen. 
1 

l.a pra•is es la actividad humana dialéctica; el proceso de la actividad social que hace 

posible el conocimiento, la fonnación d~ In conciencia, el Jcsanollo teórico y la acción 

transfommdora consciente de la stiCicJa~ Y, de la naturale1n, asl como la lrWlsfommción 

del ser humano mismo. 

l.ll INl'ORMl\CIÓN y COMUNÍi:ACIÓN 

Desde los primeros milenios del Je5arrollo Je la hunumidad, sohrc· todt~·en las 

comunidades primitivas, había una gran intcrcomunicución entre los ho"1bies, ya que 

senlian la persistente necesidad de entenderse y hacerse entender. 

El lenguaje se extedla paulatinamente pero faltaban muchllS cosas por conocer, 

muchos descubrimientos por hacer, muchos objetos y fcnÓmenos ,;.,r ~~~nir. con · . '. . , . '· 

p1labra• y cnneeplo• espe.llloo•." 

En su documentada obra "Educacirln y lucha de c/us,•s ", Anibal l'(mi:e c•plica que 

en los grupos lrihalcs primifi\.'OS la educación no estaba confi~Jaa n·~J¡·~~~ ~s'p(ci~~;~·ino 
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a la vigilancia dirusa del ambiente. El nifto •prendla ll•clcmdo y comunicándose de 

acuerdo con las cotidianas necesidades de alimcnlación, re•guardo, emi11rnc:ión, recolec

ción, cau y defensa, entre otras. 

"Los adultos explicaban a los niftos, cuando las ocasiones lo exiglan, cómo deblan 

conducirse en determinadas circunstancias. En el lénguaje grato de los educadores de hoy 

dinamos que en las comunidades primitivas la ensei\11117.8 era pars la vidn por medio de 

la vidn ", dice Anibal Ponce. 

La comunicación humana directa, interpersonal e intergrupal era esencial para la 

propia supervivencia de los grupos tribales. También era muy diversificada, pues se 

confonnaba de gritos, gruftidos, gestos, seftales de manos, de humo, ruido de tambores, 

dibujos y -paulalinamente- palabras que dieron lugar al lenguaje aniculado. 

En la actualidad, pareciera que el complejo desarrollo tecnológico, la denominada 

"tercera revolución industrial'', asl como la creciente concentración y centrali1J1Ción de 

capilales, con las secuelas sociales corrcspondienles, han propiciado que la comunicación 

humana dlrect• tienda a disminuir. 

M6s aún, en las grandes metrópolis de los llamados paises desarrollados se puede 

observar un proceso regresivo en el cual es patcnle la desconlilllWI entre los hombres, la 

hostilidad, la idiferencia; que pan.'Ccn tener su origen en la violencia social, la desintegración 

y los confliclos en el núck'O familiar, asl como en la cullura del individualismo (el 

sobresalirpersonalmenteacoslade lo que sea), el egoismo, lacompelencia, el consumismo 

y la enajenación. 

Al respeclo, es iluslrativo el análisis que Erick Fromm hace sobre el hombre y la 

sociedad contemporánea.ª 

En efecto, el nivel cullural y los conocimientos han aumenlado vertiginosamente 

(aunque se limiten a algunas élites), pero no asl el "coeficiente de comunicabilidad" 
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social, para decirlo en términos del investigm.Jor Antonio Pascuali!9 

l loy en dfa se difunde una gran canlidad de infamación a través de miles de mensajes 

impresos, radiofónicos y televisivos. ast como sistemas de fnx, telex, satélites; incluyen

do revistas , periódicos, carteles y cómics de todo tipo. 

En esle proceso informativo, los millones de receptores que ven un cwnpconato 

deportivo o escuchan un informe presidencial no tienen ninguna posibilidad de manifes· 

lar sus opiniones al respecto. Son simples receptores pasivos de un mensaje, aun cuando 

esté en contra de sus intereses, necesidades y puntos de vista. 

Este esquema se repite en la educación autoritaria de padres a hijos; en las escuelas 

con la educación "bancario" y alienante, como la caracteri1.ael pedagogo Paulo Freire;'° 

y, sobre todo, en los centros de trabajo, principalmente en las f6bricas, donde se aplica 

un estricto método autoritario de úrdenes y disciplina para acatarlos. 

Por todo ello es necesario precisar los conceptos de comunfución o Información. 

La Encic/opcdiu 8ritá11ica los define como términos idénticos: como "un medio de 

transmitir un mensaje a una persona o grupo de pcrsonas".s• 

Por su parte, Wilbur Schramm dice que " ... en los Estados Unidos la comunicación 

se refiere a todas las fom1os en que se verifica el intercambio de itfcas y en las que éstas 

se comparten". Dice que el receptor puede estar representado p.n la misma persona. 

ºcomo ocurre cuando un individuo piensa o habla consigo mismo .. ,51 0 cual má.c; bien se 

difine como reflexión o introspección, pero no como comunicación. 

Ahora bien, en Hnlido 1oneral se acostumbra usar el lénnino comunlcacfón para 

referirse a todo acto de informar, de comunicar o comunciarse; de transmitir mensajes a 

través de señales, signos, \'oc es, música. gestos y sonidos; ac;í como para unir o poner en 

contacto ciudades, logos, mores, paises, etcélcra. a través de distintos modios. 

Pero en 1ontldo rl1uro10, es decir desde la perspectiva de lo leori• de la 
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co•Hk••l6n, esle conceplo se refiere a la acción del inlcrcambio de mcnsajcsenlre dos 

o más personas, en donde el receplorpuede y da unarespucsla. A qui los papeles del emisor 

y receplor se pueden inlercambiar constan1emen1c. 

Comunicación (del latln comunicatio, oni.<), comunicable (comunicabllis), comunf· 

car (comunicare), común (comuni.<), C<,Jmunidad (comunita.J, ali•), con lérminos que, al 

igual que comunismo, provienen de similares ralees elimológicas y se refieren a la acción 

de llansmitir y recibir mensajes, al trato enlle personas, a la sociabilidad, al trato 

accesible, a lo común, a lo que es de todos y a 11 propiedad social, respectivamente." 

En teoría de la comunicación, algunos de los exponentes más representativos 

coinciden en que hay una diferencia esencial enlle l•rormacl6• y co•••lc•cl6•, pues 

mientras el primer concepto se refiere al acto de emitir uno o varios mensajes a uno o 

muchos receptores a través de distintos medios; el segundo implica una respuesta de los 

receptores que, a la vez, se convierten en emisores, en un proceso de intercambio 

reciproco. 

Al definir el concepto de comunicación, Daniel Prieto Castillo" subraya que la 

noción de ºretomo" es básica en todo proceso comunicativo, pues ºcomunicación 

significa originalmente lo que es común, lo que pertenece a todos, en tanto que todos 

componen un mismo proceso". 

Citando al investigador Antonio Pascuali, Prieto Castillo seftala que el proeeto de 

co•••lcaclón, los polos que lo integran, emisor y receptor, están dotados de un mhimo 

coeficiente de comunicabilidad, "por lo que la relación dinámica enlre uno y otro se 

actuali1.11, se hace real, por lo que todo emisor se va convirtiendo en perceptor, y asf 

suscesivamente ... 

Asimismo, deslaca que en fas relaciones sociales predominantes en el mundo, los 

medios de comunicación en manos de la cla.-. dominante son, en realidad, medios de 
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infunnución, ºya que no permiten ·y sus propielar,ios no desean· un rclnmo, una respuesta 

a los mensajes que emilcn". 

Agrega que en las actuales infonnaciones de los medios masivos, éstos contienen un 

"bajo coeficiente de comunicabilidad" y en lo íundarncntal reducen su actividad a las 

intcncionulidadcs mercantil y propagandisticu. 

Por su parte, Leonardo A costa cnsu Ira bajo '' i\ledios masivos e ideología impt1rialisla ", 

hace notar que los medios "no constituyen realmente un vehfculo de comunicación 

humana, pues comunicación implica diálogo y los mas.v m•clia hablan, pero no admiten 

respuesta, son, en todo caso, medios de transmisión o de dirusión"." 

Más adelante dice que los medios musivos son, ante todo, poderosas empresas 

capitalistas que requieren grandes capitales debido a la tecnologia cada vez más 

"sofisticada" que emplean. y requieren, a la vez, un persona) allamcnlc e5pecializado. 

Por lo que se refiere al concepto de inform•cii1n,éste proviene del l11tín "informare", 

que significa "dur formo sustancial a una cosa";s6 esto es: dar fomla a ciertos datos sobre 

la realidad y transmitirlos de manera unilateral (de emisor a receptor) 11 través de distintos 

canales, sin que por ello implique una respuesta, un rcllmm de los mensajes emitidos. 

La información implica un proceso más reducido 4ue el de comunicaci6n e incluye 

en su forma más simple los elementos de emisor-mensajl•-rcccptnr. 

Por si misma. la infomiación no es sinónimo de enajenación o alienación; la 

información es un proceso imprescindible para cualquier sociedad. Pero su actual 

utilización se deriva del caracterde la propiedad capitalista de los medios de producción. 

En la sociedad dividida en clases, los propietarios de los medios de difusión 

id•'Ológicu se convierte n•'Cesarioe independientemente de su voluntad en influcnciadores, 

en divulgadores de los valores, creencias y posiciones politices e ideológicas que 

refuercen los puntos de vista que conesponden a sus interese, por encima y en contra de 
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los intereses de la clase trabajadora y de la mayorfa de la población. 

Los mensajes de los medios sirven para reforzar y reafirmar la ideologfadominante 

y de los emisores actúan como "innuenciadores'', como dice Prieto Castillo." 

El hombre, como ser social que es, vive interrelacionado en el medio en el cual 

inte111Ctúa y del cual recibe innuencias, al mismo tiempo que las ejerce en la medida de 

sus posibilidades. La diferencia reside en que es más predominante la que puede ejercer 

la clase que poscéel poder económico y tiene a su servicio el poder polilico, que lade los 

individuos aislados, no constituidos como clase para si. 

En el terreno de la comunicación masiva no puede haber información "neutral" o 

"imparcial",, en tanto que los propietarios de los medios tienen intereses económicos y, 

por tanto, defienden -abierta o veladamente- los puntos de vista de la clase que se apropia 

de la riqueza creada socialmente. 

Son conocidos los procedimientos corruptores, juridicos y publicitarios, para con· 

trnlar los medios de difusión masiva. 

Al penetrar en la psiculugfa de la.• posiciones de clase, l.enin scnala: "Los hombres 

han sido siempre en politica victima.• del cngwlo de los demás y del engano propio, y lo 

seguirán siendo mientras no aprcnd;m u discernir tlclnis Je todas las frases, declaraciones 

y promesas morales, religiosas, politicac; y sociales, los intereses de una u otra clase. Los 

partidarios de rcfomtas y mejora.• serán siempre burlados por los partidarios de lo viejo 

mientras no comprendan que detrás de toda institución por vieja, por bárbara y podrida 

que parezca, se sostiene por la fuerza de una u otra clases dominantes." 

Al tocar el tema de la imparcialidad de la.• ciencia.• sociales, considera como "natural" 

que el marxismo suscite en todo el mundo "la mayor hostilidad y el mayor odio de toda 

la ciencia burguesa (tanln olical como liberal), que ve en él algo asf como una secta 

nefasta". Y no se puede esperar otra actitud -agrega- "pues en una sociedad erigida en 

32 



clases no puede haber una ciencia social imparcial". 

En palabras del invesligador Prielo Caslillo:'" "no hay ningún mensaje inocente". 

Como muestra de lo anterior, Wilbur Schramm declara que en Estados Unidos la 

invesligación acerca de Ja comunicación, "se refiere a tod11 111 ronn11 (subrayado 

nuestro) en que se verifica el intercambio de ideas y en las que éstas se comparten". 

Subraya que esto se refiere tanto a la comunicación de masas como a la interpersonal. 

"Tratamos la palabra hablada, el signo la imagen, el gesto, la c•hibición, impresión, 

radiodifusión. peflcula: todos los 1l1no• por medio de Jos cuales los humanos procuran 

transmitir significados y valores a los otros seres humanos".60 

Esto sl1nlfi•• que nln1ún mrn••Je (slmbóllro, p1icoló1ko, srntimental,deron

tlvo, rell1Jo101, etdtera) en los pro11ram11 de televisión apare<e como simple 

"entretenimiento" o "ca1ualldad", 1lno que llene objetl\'01 ldeoló11<01 prerl101, que 

sólo se pueden identificar mediante el análisis. 

WilhurSchramm diccqucdel1 misma rorm1 rn quelH rel1<iunes lnterpersonaln 

"'''elementales dependen de la eficiencia de 11 •omunicadón, "también dependen 

co1a1 como el éxito de uno nmp1fta de prop1111nd1, la adop<ión de un nue\'o 

producto o de un1 nuev1 pri<lln, ti <1mbio dr 1<titudH ha<i111rupo• minoritarios, 

11 elrcción de un prrsidentr, la11 rtlarionr11 rntre n1ciune1 ... ". Y destaca que todos 

estos son temas abordados por proftsionales de Ja comunicación y Ja psicologia. 

Es, entonces. mediante Ja aplicación cicntificia de técnicas de persuasión como el 

capitalismo impide que la clase obrera y los pueblos adquieran conciencia de la totalidad 

en todas sus interrelaciones de la sociedad. 

Leonardo Acosta describe como, a partir de 1950, los "experto• en moll\'aclones" 

en los Estados Unidos introdujeron la psicologfa y el psicoanálisis para conocer las 

motlHci11ne1 ocultH que inducen el público a determinada actitud a través de la 
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nwúpulación menial "para obtener mayores posibilidades de ~xito", apiylindosc en en 

sus equipos de psicólogos y sociólogos." 

Entrclastlc•kudepenuul6aconocidassobresalen:lasaturacióndeinfonnacióncs 

inconexas y, en muchas ocasiones, vanales; el uso de razonamientos Makoe tnmposos 

(sofismas, subteñugios, tautologfas, silogismos) y procedimientosllc•lcetl(pan:iali1.11Ción 

de imágenes con las cámaras fotográficas y de televisión, eliminación de voces y 

expn:sioncs,ctútera)paraocultarodistorsionarversioncsrealcsdeloshcchos;atomi7.ación 

y pan:iali1J1Ción de la infonnación y ... la mentira abierta. 

Eslas to!cnicas, a las que Leonardo Acostaagrcga la "human enginccring" (ingenierla 

humana) y las "public rclations" (relaciones públicas), concebidas por Elton Mayo en la 

universidad de Harvard para que los capitalistas se crearan una ima¡en favorable entre 

los obreros, están orientadas principalmente a crear confu116• (t~rmino que se define 

orialnalmente como "reunión de cosas inconexas").62 

La plena comunicación social es resultado de la praxis; del conocimiento verdadero 

de los procesos de la existencia humana, de la formación de la conciencia acerca dccllos 

en la acción transformadora de la naturale1.a, la sociedad y el propio hombre. 

En el trabajo productivo, en el uso del lenguaje y en las ralaciones con los demás y 

con la naturale:za, la práctica humana está directamente vinculada con la sociedad. La 

misma actividad mental existe únicamente merced al intercambio, la herencia cultural, 

las costumbres y las relaciones sociales. 

A pmtir de las relaciones sociales de producción que vinculan a los seres humanos, se 

integran otras como lasculturales,1111isticas,juridicas, polfticaset~tera, lascualesdependen 

de la interacción social, de la intercomunicación hwnana, del trabajo social en cooperación 

en las unidades de producción del capitalismo, de interacciones diversas, interpenetraciones 

oposiciones y contradicciones con los demás elementos y plllles de la sociedad." 
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l.C PROPIEDAD CAl'ITALIST A DE LOS MEDIOS Dll PRODUCCIÓN 

Que las ideas predominantes en la sociedad capitalista son las ideas de la clase 

económicamente dominante y que los mensajes de los medios de difusión ma.."iiva 

responden a los intereses y necesidades de esa clase, es un hecho cuyas premisas fueron 

sustentadas por Carlos Marx y Federico Engcls a mediados del siglo XIX en "la 

IJeo/ogla alemana": 

"Laa lde•• de I• d••• domlnonte ion las Idea• domlnantn en c•d• ipoc•I o,dk:ho 

ea otro1 tirmlno1, I• d•1equeejuce el poder materl1I dominante en 111ocled1d •Jene 

11 milmo tlrmpo, 1u poder nplrltu.1 domlnont~ La clase que tiene a su disposición los 

medios de la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la 

producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término medio, 

los ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Lu 

idea1domin1nles no ion otra cosas que l1 l'1prnión ideal de 111 relaciones materi•les 

dominantn coneeblda1 como idra1; por tinto, 111 relaciono que hal'en de una 

determlnad1 d••• 11 cl1,. dominonte oon tamhlfn 11• que <onflrren el p•pel 

dominante a 1u1 ide11. l.ns inJh:iJuns que fe.muan la cht'ic domimmtc tienen uunhién, 

enlreotrascosas, la conciencia de ello y piensan a tonoctm ello; porcStl, en cuanto dominan 

como clase y en cuwito detenninan todo el ámbito de una época histórica, se comprende de 

suyo que lo hagan en toda su CKtensión y, por tanto, entre otras cosas, tunbién como 

pellSlldorcs, como productores de ideas, que reaulen la producción y distribución de ideas 

de su tiempo; y que sus ideas sean por ello mismo, las ideas dominantes de la época"." 

Los modernos medios de difusión masiva forman parte de los medios de producción 

en manos de la burguesfa y a través de ellos reproduce sus puntos de vista acerca de los 

diversos aspectos de la realidad. 



Para man1enerse en el poder, la clase: dominanle se ve obligada a "sacar adelanle los 

lines que persigue, a presenlar su propio inlerés como su fuera el inlerés de todos los 

miembros de la sociedad ... a imprimir a sus ideas la forma de los genera, a presentar sus 

ideas como las únicas racionales y doladas de vigencia absoluta". 

En la totalidad que es el capitalismo actual, los medios ma.•ivos tienden a concentrar

se mediante fusiones o ali unzas para sobrevivir a la intemacionali>'JICiónde las relaciones 

capitalistasdeproduceión(conocida.•hoyendiaeuíemis1icamen1ecomo"gloti.li7.lleión"), 

esto es, la integración hegemónica del sislema imperialisla mundial. 

Hablarde podertton6mlco en esta última década del siglo XX, obliga a comprender 

algunas de las caracteristicas esenciales de las relaciones económicas y polfticas 

dominantes en escala internacional que vale la penu des1acar y que son enunciadas en el 

libro "Fin Je/ <'apitaU..m" ":" 

• Se h• conformado un 1i1tema imperialilta mundlal,domina.!o por las burguesias 

de los paisesaltamenle desarrollados indus1rial y económicamente, quienes se apoyan en 

las burgueslas dependienles de los paises atrasados, de acumulación primi1ivade capital, 

para eKplotar los recursos nalurales y la rique1.a producida en todo el mundo y concen

trarla en los centros de poder financiero y económico del capitalismo. 

•Se acentúa la divisi<ín de clases en escala internacional: por un lado la burguesia que 

concentra los recursos económicos y el eslado que sirve de instrumento de control sobre 

los no propietarios en cada pais; por olro, los millones de asalariados y desposeldos, el 

ejército industrial de reserva, los desempleados y subempleados, asf como los pequeftos 

propietarios, artesanos, inlelectuales y otros sectores proletarizados que viven entre la 

ruina y la ilusión por salir adelante. 

• Al sislema imperialista mundial han pasado a integrarse los paises llamados 

socialistas, que no eran sino economlas cerradas y estatizadas, en donde la burguesia 
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burocrática, que manejaba el estado, habla rrulelllri1mlo a la mayoria de la Jlllblación y los 

obreros nW1C8 Íueron JlR>JlielJlrios de los medios de JlrodUcción ni ejereienm el JlOder JlOlllico. 

• El incesante desarrolln lccnológico ha hecho r.osiblc la producción en masa de 

grandes cantidades de mercanclas que saturan los mercados en cada vez mas regiones del 

mundo, haciendo quebrar a los productores locales y concentrando mas el capital. La 

sobreproducción de mercanclas que no se pudcn vender lleva al paro industrial, éste al 

desempleo y al subcmrlco, a la fünnación de grandes masas de pcqueftos comereiuitcs 

y prestadores de servicios de todo tipo 11 fonnas sutiles y abierta.• de mendicidad, al 

aumento de la delincuencia y la rrostilución, elc~tera. El desempleo y los bajos saluios 

hacen que baje el consumo, y In rarállsis induslrial puede extenderse a uno o varios paises. 

Al mismo liemro hay una tendencia decrecicnlc de la ta.'ill de ganancia de los capitalistas 

debido a la incesante innovación tecnológica que dcspl117.a a la füc11.11 de trabajo obrera. 

• Las guena.'i snn una necesidad del sistema imperialista mundial para uplnsttll' 

cualquier cualquier gobierno que prctendcnda actuar de manera independiente u obtener 

mayores beneficios para la clase dominante local. asi como para destruir gran parte de los 

medios de producción y mercancias, para luego "reconstruir" lo destruido y, asi, reactivar 

artificialmente la econom la. 

•El florecimiento del "capitalismo salvaje", con la inclusión de mujeres y nii\os en 

agotadoras jornada.• de trabajo diurnas y nocturnas, incremenlo de la plus valla absoluta 

y relativa y emigración de grandes masas humanas de asiáticos a Europa Oriental, nort

africanos a Europa meridional y de mexicanos y centroamericanos a Estados Unidos y 

Canadá, con secuelas de xenofobia y ía.•cismo. 

• l'inalmL'llle destaca que los modernos medios de difüsión rna.•iva se han caraclcri-

1.11do por ser los mas eficientes instrumentos de control rolltico, confüsilin mental y 

enajenación social de los pueblos y la clase obrera. 
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Laa (uacionn oprnivaa del fllldO a traYil de 101 mediol mHiYOI •81ret8• 

peniilen maatener 11 ronrormidad de 111 cl11n y Hctore• domin1do1, fomeatando 

la confu1ión y el drsconocimiento de 11 r,.lid1d mediante inrorm1clonn controla· 

da• pan r111inc1r los hechos, misliDrar los •nteredentn hi1tóriro1 y aco•odarlo1 

a1u1lnlemn. 

Citando a Ben 11. Bagdikian, infonna que solamente en Estados unidos hay 70 mil 

diuios. 11 mil revistas, mil estaciones de televisión y 9mil deradio; 2 mil 500 editoriales 

de libros y siete estudios cinematográficos. lodo lo cual está controlado por 23 grandes 

corporac:iones: 14 controlw1 má.• del 50 por ciento de todos los diarios. tres controlan la 

mayoria de las revistas, tres corporaciones tienen en sus manos Ja televisión, seis las 

editoriales y cuatro la cinematografla. 

Para mostrar que medios masivos de difusión y empresas eapilalistas con cosas 

intrlnsecamente relacionadas, el autor expone que dichas corporaciones monopólica.• 

están entrelamdas con bancos y grupos financieros, asf como con instancias polilicas y 

militares del gobierno norteamericano. por lo que no solamente no le son ajenos. sino que 

expresan sus intereses y su ideologfa. 

Por ejemplo. menciona que el N, . .,. for• Tim•« cuenta con 26 diarios y es copropie· 

tario, en unión con el Wt1shing/tln Post y la Columbia Uroadcating Sistem (CDS), del 

lntemational Tribune que se edita en doce ciudades del mundo. 

Estas corporaciones tienen en el Morgan Guarwity'f'rust y el Firsl Boston Corporation; 

con los consorcios petroleros Charter Oil; con los laboratorios Merck, Bristol Mayers y 

Johnson Mcrville, asf como con financieras y operadora.• como American Express, 

Betlehem Steel, Scoll Paper e IBM. 

En el mismo sentido, la revista Time tiene estrechas relaciones con la mayorfade los 

bancos inemacionales, con American Expres, Xerox, lntcmational Telephone and 
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Tefegraph, Movil Oil, fires1one, Allanlic Richticld,Gcneal f>inumies y l>cllon Nalional 

Corpurution. 

A su vez, General F.lertrfc es proplrlarla de la cadena de televisión Natlonal 

Broadta•lin1 Corporarfon (NBC) y n11uran entre IUI ej .. ulivos repraenlantn de 

los principales 1rclore1 lndu1rrlalr1 y linanrleros de los Estados Unidos, como 

produrlol foreslafeo, tutiles, partes mutomotrires, radenH de liendaadepartamen• 

tales y baneo1, 

Finafmenle fa compailla Gannel, que controla la principal cadena de periódicos 

cncabe1.ados por USA Today y 87 más, tiene como directores y miembros de su consejo 

de adminislración a ejeculivos de Merrf Lynch, S1and Oil Ohio, Cenlury Fox, Me Donaf 

Douglas, Me Graw l liff, Euslcm Airlincs, Phiflips f'elrofeum, gas e industria aeroespacial. 

En lo pofflico es1ns corporaciones están enlrehuadas eslrcchamcnle con funcionarios 

de Esludo (burócralas, dipulados, senadores, pri:sidenle) que, a su ve1, son cabilderos, 

dirigen fa publicidad de los partidos pofl1icos y controlan la• informaciones a lodos los 

niveles. 

Los monopolios controlan. manipulan y reproducen la infnm1aciL1m en escala 

internacional. Las agencias noticiosas y las transnacionales de la radio y In televisión 

tienen a su disposición satélites artificiales que circundan el mundo cotidianamente. 

concluye el análisis. 

Desde principios de fa década de lo selenla, Armw1d Mullefart seftufaba que la. 

participación norteamericana en la 11i11Justrial mundial del conocimiento", como se Je 

flama en ese país, era en ese enlonces del 65 por cienlo. 

Cuando escribió su lihro "Agresián de.,de el e.,pado ", en 1972, moslró que los 

propietarios exclusivos del poder para de1em1inar el desarrollo de nuevas lccnologlas 

eslaba en manos de cualro grandes corporaciones: American Tefephonc and Telcgraph 
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(A Tf). lntemational Telephone and Telegraph (llT), Radio Corporation of Am~rica 

(RCA) y General Telephone and Electronics (GTE), Junto con empresas como General 

Electric, Westinhuuse e IBM. 

Al analizar las interrelaciones e interconexiones que bula hace poco mú de veinte 

allos lenla el monopolio Heanl Corporatlon, Mauelllll explica que éste manejabe 17 

diarios (aunque llegó a tener 42) y 41 magazines (revistas),enlleellos Cosmopolilan (con 

un millón de ejemplares), G0<ul lltJuselteeplng ( 16 millones mensuaies). /luper• Bazar, 

llo11Se Beatifu/, PtJp11/ur Me<·hanics, y otros. 

En la actualidad estas corporaciones han tenido constantes modiliciaciones, 

tacomodos, fusiones, y cambios diversos. Para junio de 1993, por ejemplo, se da a 

conocer que las fusiones y adquisiciones empresariales en Eslados Unidos, en el sector 

de la prensa y las eomuoicaciones, ha representado el 29 por ciento de los cambios que 

se han registrado, cemlndose acuerdos a la mitad del ano por la cantidad record de 68 mil 

100 millones de dólares.06 

l.os datos propucionados por MaUelart siguen siendo ilustrativos para detectar las 

tendencias que la induslria de los medios de difusión ha lendido hacia la eoncenlrarión 

de capitales. 

Hearst Corporalion era propic1aria. en ese entonces. de cuatro estaciones de tclevi· 

sión en Estados Unidos, seis emisoras radiofónicas, una agencio fotográfica, entre otros 

negocios. Asociada a la cadena Scripps lloward (que a su vez controlaba 20 diarios, 20 

eslaciones de televisión y otras de radio) poseia la agencia Uniled Press lntcmalional 

(UPI). Además llearst recibía fondos de la Central lntelligence Agency (CIA) para hacer 

programas de televisión que mostraran las acciones carital ivas de los norteamericanos en 

otros países mientras esle organismo de inteligencia promovía asesinatos, actos de 

lcrrorismo y golpes de eslado." 
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Menciona también el Cllfü de la Westrm Puhfühin11Co,Quccs lamayordislribuidora 

y editora! de cómics para América Lalina y eslá eslablecida en México a través de 

Organización Editorial Novaro, la caal publica cinco millones de ejemplares con tllulos 

como Arch/e, Ba1mun, Susy, Tom y Jerry y variedades de Wa/1 Dlsney, entre otros 

muchos. 

Walt Disney Productions, a su vc7. dislribuye millones de publicaciones, cómics, 

libros, asf como discos cascls, viclcocascts,juguetes y gran cantidad de productos que se 

distribuyen enel mundo, superando en cuwuo a ganancias a la CDS, Western Publishing 

Co, Time Lifc-Group y Me Graw llill, en conjunto. 

Otros monopolios del capitalismo central que describe Mattelart son las revistas (que 

también tienen inversiones en otr11• actividades) SeleL'ciones Reader's Dige.•I, Time Life 

/n,·. y Visión. 

Time Life, por ejemplo, es propielaria de estaciones de mdio y 1elevisión, casas 

editoriales. fábricas de papel, de madcra'i para construcción , po1.os petroleros y 

propiedades inmobilinrin.c;, Tiene además i111cr~ses en la televisión de varios pafses 

lotinownericanos, en la producciún pedagógico y educativa. asi ~onHl en publicaciones 

regionales a través de empresas i111cnncdiarias. 

Unes1udio más rccicnlc elaborado por Ciraharn Murdt1ck y l'ctcr liolding."'~ muestro 

la lendencia general e.Je las cconomfas cnpilalistas avnn1..uc.Jas l1acia la conccnlración y 

centrali7Jlción de capitales, incluidos los monopolios de la cornunicacibn. 

Luego de hacer un resumen del proceso de concenlración en eslas industrias, hacen 

notar que hacia la década de los setenla, las cinco empresas principales de los seclores 

respectivos absorbfan el 71 por ciento de la producción de diarios, el 74 por ciento de los 

hogares con televisión, el 78 por ciento de la.• enlrada.• de los cines, el 70 por cienlo de 

las ventas de lihros y el 65 por cienlo de las venias de discos. 
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"Lll• lndu1lrl11de111 comual<1clonn de 101 p•I- c1pll11i11111v1nudo1 H 

1l1ue •olde1ado 1 lr1•h de do1 cambio• b•1lco1 en la ntrurlur1 de l11corporaclo

anc1pllall1111. El primero•• unateadenol1111,.opl12ohHl1 l1 coarenlrael6n,que 

h• eonducldo a que un puftldo de 11r1nde1 comp1llla1 dominen un• <1nlldad ced1 

vez mayor dueclorn. El segundo es el más recienle lncnmenlo en la dlvenl0c1cl6n 

que 11• produrldo con11lomerado1 con lnvenlonn 1l11nlnr111 .. 1 en varios 1ectorn de 

l11 indu11rl11de111 cnmunk1clonn y el ocloK, eslablecen los esrecialislas. 

Además de su función ideológica y económica, los grandes medios han cobrado 

especial importllllcia al tralar de acelerar rutificialmenle al proceso de producción, 

circulación y consumo de mercancías. 

Pero,salvoenlasmetrópolisimperialistas,elconsumonoaumenlasignilicativament•, 

pues el objetivo del capilal no es sa1isfacer las necesidades de la sociedad, sino obtener 

más ganancias . La tendencia es a íamrcccr la inversión en el capilal conslllnle sobre el 

capital variable, o sea u mantener los salarios bajos1 modemiz.ar la maquinaria y ampliar 

la producci<in, con lo que se desphw1 a la fucm1 humana de trabajo (única que puede crear 

riqueza) y se anujan al mercado enonncs volúmenes de mcrcandas cuya venta no se 

puede reali~Jlf. 

La publicld1d, dice l'alricia Arriaga.''' es un glL>lo dcslinudo por una o varias 

empresas para anunciar y dar a conocer sus prmJuclos entre el ptiblico consumidor con 

el propósilo de expander la producción. 

Al abordar la imporlllncia de la publicidad en la valori1J1Ción del capilal, Vlctor 

Manuel Bemal Sahagún hace nolar que mienlras este se concentra en pocas manos, 

"millones de seres se debalen en el hambre y la miseria y los grandes conglomerados 

tralan de enconlrar nuevas forma.• de realización de su producción como camino para 

conservar el sistema". 7º 
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Más adelwite concluye: "El capltal11mo ha encontrado 101 medio• m'• variados, 

1utlln y dcctlvM, lneluldo ti dt1ptdltlo de enormes rccuno1 en la antl1oclal Hlida 

que ha encontrado para contrarrntar el a1cea10 de la productividad y 11 tendracl1 

decreciente de la t111de11noncl1". 

Hoy dla lo televisión es el más importante medio de publicidad y en el que m6s 

recursos se desperdician, recursos que bien podrlan canali1J1tSC para reducir los precios 

de las mercancfas y satisfacer las necesidades de millones de seres humanos, pero, como 

hemos visto, ese no es el objetivo del capitalismo. 

La dinámica del capital es, por el contrario, la de reproducirse, ampliarse y 

concentrarse, llevando a la ruina incluso a los capitalistas más pequeftos que no pueden 

sobrevivir a la competencia. 

La edición de publicaciones y la emisión de mensajes radiofónicos y televisivos están 

estrechamente relacionados con esta realidad y fonnan porte de los aparatos ideológicos 

opresivos de la clase en el poder. 

43 



11. LA TELEVISIÓN EN Ml'iXICO COMO EMPRESA CAPITALISTA 

La lelevisión es resullado de muchas exreriencias acumuladas en el desarrollo 

cicnllfico y tecnolóaico. Tiene como anlecedenles más imponan1es el lclégrafo (inven· 

lado en 1837), el 1eléfono ( 1876), la radiolelegrafia ( 1887) y la radio, reai•trada en 1903 

y cuya transmisión comercial esluvoa cargo del monopolio norteamericano Weslinhouse, 

que transmilió por primera vez en 1920. 

En 1827 se conslruyó el primer tubo de rayos calódicos, el cual resulló adecuado 

como aparato receplor de imágenes, ya que lenla la propiedad de convertir el impulso 

eléctrico en sellal visible sobre una panlallo. Pero fue hasla 1925 cuando John Daird logró 

transmitir la imagen de un mufteco con un rudimenlario disco de Nipkow (Paul Nipkow 

invenlo el primer regislrador mecánico de imagen), un receplor regislrado con una caja 

de cartón, algunos lrozos de cable y un faro de bicicle10." 

Fue hasta 1929 cuando, después de muchas innovaciones, comienza a funcionar la 

televisión y en 1936 se emilcn en lnglalerra lu' primeras lransmisiones lucralivas por 

parte de la Drilish Droadcasling Corporalion (llOC).11 

Sin embargo, su uso regularen Am~rica no se exlcndió rápidamenle por dos razones: 

el allo costo que implicaba la fabricación de los primeros aparalos receplores, y el 

estallido de la Segunda Guerra Mundial que orienló toda la industria norteamericana a 

fines militares. 

Terminada laconílagración enlre l..,: potencias que peleaban por repartirse el mundo, 

la televisión se convirtiií en breve tiempo en el medio de difusión ideológica, propagan· 

dlstica y publicitaria más eficaz. 

En 1950 habla este servicio en cinco paises. Para 1960 se habla extendido a 17 
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naciones y, diez uilos más tntdc. ya hubfa lclcvisit~n en más de cien pafses.11 En la 

ncluolidnd, casi lodos los pafscs del mundo cuentan con sislcrno rclcvisivo. 

En México, los primeros experimentos se llevaron a cabo en 1934 por el ingeniero 

Guillemm Gonzáfez Camarena, quien trabajó en fas instalaciones del oficiafista Partido 

Nacional Revolucionario. Pero fa burocracia que desde entonces prevafecfa impidió que 

el proyecto pudiera concretarse." 

Al seguir con sus investigaciones, González Camarena creó en 1939 el sistema de 

televisión a colores denominado "lricromático .. , por estar basado en los colores verde, rojo 

y azúf, el cual se registró en México y Estados Unidos. En 1946 se estableció fa estación 

comercial XlllGC, a cuya inauguración asistieron altos funcionarios del gobierno. Esta 

limitada emisora funcionó dos wlos, enviando mensajes a doce aparatos receptores que 

estaban distribuidos en diversos centros comen:iales de fa ciudad de México. 

Al igual que todas las innovaciones tecnológicas, la expansión de la televisión fue 

acompaftada de fa inrcmacionafi111ción de fas rcfacionescapitalis~s de producción en su 

etapa imperialista y en el contexto de la llamada "guerra fria", que prevaleció hasta 1991. 

La dependencia respecto al capital extranjero se acentúo en 1941 al firmarse un 

trotado comercial con Estados Unidos, mediante el cual se aseguraban a ese país 

suministros en condiciones favorables, lo que pcnnitió u los norteamericanos sus 

requerimientos bélicos con productos mexicanos u bajo costo.1
' 

Pero fa dependencia económica de México se habla mantenido desde la colonia. Al 

ser despl811ldo el poder espaftol, Inglaterra pasó a ocupar un fugar privilegiado en fas 

inversiones y, luego de la revolución mexicana, se impuso el dominio hegemónico 

noneamérieano al grado que desde 1940 las inversiones de esa pafs ya abarcaban el 75 

por ciento de fa economla, seguido por Canadá, Inglaterra, Suecia y Francia, con 

inversiones menores.16 
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Para poder saquear las rique1.as de los paises atrasados y dependienles sin Jos gaslos 

y riesgos que implicaba el dominio colonial, los imperial islas alentaron Ja fonnación de 

una burguesía eslalal, una burocracia de capitalistas intennediarios que, desde el 

gobierno, han forjado su riquc1.a mediante la corrupción y las ganancias que les ha 

ofrecido el capitalismo transnacional dominante. 

En este marco, la mayoria de los paises latinoamericanos firmaron en 1947 un 

"lratado de ayuda mu1uu" cun Estados Unidos, ''contra cualquier eventual agresión 

extrajera y para proteger al continente de la infiltración comunista". 

De esta manera, Ja expansión de la pantalla chica fue acompaflada de Ja expansión del 

capital transnacional y de un creciente dominio ideológico (expresión del dominio 

económico y politico ). al que uutnrcs de la Escuela de Francfort, como Tcodoro Adorno 

y Max llorkheimcr, llwnanm "imperialismo cullural"." 

Asi, la primera concesión para operar un canal de televisión en México se otorgó en 

septiembre de 1950 al empresario Rómulo O' l'arril, con las siglas XllGC y el canal 4. 

El cual estaba ••ocledoal noneamericano William Jcnkis, y sus primeros clientes fueron 

Goodrick Euzkadi y Relojes Omega. Casi toda la publicidad era comprada por medio de 

la agencia Grant Advertising, que rcprcscntuha a los consorcios norteamericanos . 

.. Exlrátlamentc". el presidente Miguel Alcrnán, 4uien otorgó la.ci primeras concesio· 

nes e inauguró el nuevo medio con su infom1c presidencial, apareció tie~po después 

como uno de Jos principales accionistas de Ja televisión y como uno de los capitalistas más 

ricos del pafs. 

El investigador Femando Mejía llarquem señala que desde el gobierno de Manuel 

Ávila Carnacho (1940-1946) y durante el periodo de Miguel Alemán (1946-1952), 

diversos grupos de empresarios presentaron gran cantidad de solicitudes para operar el 

naciente medio de difusión masiva. 
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Entre ellos Cccilio Octín, quien csuiba a!mciado ul nnr1cumcricnno l.cc de Forcst. 

Igualmente solicitaron pnr1icipar en el nuevo negocio el senador estadounidense David 

Young y Lew Wolance, de Ja empresa Tele Shows. 

llace notar que Emilio A7.cárrogo Vidourreto envió un telegrama al saliente monda· 

torio Ávila Cumocho en el que "suplicaba" se le dispensara el trámite de esperar JO dios 

(uno vez que se diera lo concesión) u partir de que se publicara la resolución en el Diario 

Ollcial. 

Pero fue hasta el siguiente sexenio cuando el prósrcro empresario tuvo continuas 

entrevistas con el presidente Miguel Alemán pam c•ponerle sus piunes para todo el pals, 

quien lo atendió y citó ºpara recibir instruccioncs".71 

F.n oduhre de 19!10, lu 11••linne1 de Auiirra11• daban su• rr1ult•do1 con I• 

entrad• en runeionamienlo dr I• eslaeión XF.Wl'V, a la cu•lse Je uianótl canal2. 

Su e11aclón radinfónlta (XF.W) habla comenzadtt a funcionar dude 1930 con aran 

é1ilo y manleniendo una relaciiín eslructural con la Radio l'orporalinn or América 

(RCA), que pasó a srr filial de I• Nalionol llroadc•sling {.'orporation (NOq. 

El canal S, con sus siglos XllGC, del ingeniero Gnn1.álcz l'umarcna, entró en 

funcionamiento regular hasta agosto de 11JS2 y lu empresa se denominó Tele\'Ísión Je 

México, S.A: 

Durante el primer lustro de los anos cincuenta l11s emisiones televisivas fueron muy 

irregulares y sólo hubo ganancias signil1cu1ivas hasla Ja segunda mitad de Ja década. Esto 

es, en lo medida qul! la cconomfa norteamericana se libcrú de la guerra y alcanzb gran 

impulso; cuando la industria de Ja electrónica cumcnz(1 a producir en masa los aparatos 

receplorcs. 

En murwde 1955, l<isconcesionarios de los canales 2, 4 y S deciden confom1ar uno 

sóla empresa para "administrar y operar" esas emisoras. La nueva empresa, Telr11i1Cema 
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MHicHo, S.A., no se convierte en concesionaria con lo que resuelve formalmenle lo 

eslablecido en la Conslitución acerca de la prohibición de monopolios. 

El monopolio (de hecho) se confom1a con las empresas que siguen manleniendo las 

concesiones individualmenle: Televimex, S.A., canal 2,de Emilio Auánaga; Televisión 

de México, S.A., canal 4, de Rómulo O' Farril; y Televisión Gonz.ález Camarcna, S.A. 

canal S. !.os Azdrragatenlanel 4S porcieniode las acciones, los O' Farril el 35 porcienlo 

y Gon1.ález Camarcna el 20 por cienlo." 

l.a formación de esle primer gran monopolio, aunque es represcnlado por un grupo 

. mexicano, en realidad es dominado por laws visibles e invisibles por el capilal 

norteamericano, afirma el invesligador universilario Vlctor Bemal Sahagún, quien 

además demuestra que la agcncia.•de publicidad que operan en México son sucursales de 

empresas norteamericanas.'° 

Sei1ala que el nc"o cnlrc la lclcvisit'm y los grandes monopolios se evidencia con el 

hecho de que hasla 1972, el 70 por ciemo de los anuncios publicitarios correspondían a 

empresas extranjeras, en su mayor parte cslodunidenses, sobresaliendo: Colgare Palmolive, 

Good Year Oxo, 111e Sindey Ro.s, Charsnn Mcrccl, Gudrick Eu1.cadi, Dritis American 

Tobaco, Chrysler, General Molnrs, Andcrs11n Clayh1n, usl como las ccrvcccrfas Modelo 

y Moc1ezumo. 

Azcárraga, quien uparcció como propietario Je Tclesislcma Mexicano, era yerno del 

banquero bri1ánico James I'. Milmo y empleodo de laque luego serla principal accionisla 

de la XEW: The Mé1ico Mu•ic Comp.ny (propiedad de la NUC) que a la vez era 

subsidiaria de la Radio Corporation or América (RCA). consorcio formado por la 

General Eleclric. Con lo que se mue•tra que en reolidad lo• •upu••ln• duelo• de la 

televisión "me•i•mn•" no oon •ino •nnresionario1, prestanombres del .. pital 

tran1nadon1I. 
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En 1959, Tclesislema Mexicano, S.A., ya cubrla con sus repelidorJS 20 estados en 

loda la república y anunciaha una inversión de 21 millones de pesos para cubrirlos todos 

an1es de 1960, allo en que comen1.ó a cxlendersc realmente del uso de la televisión. 

Respecto al desarrollo tecnológico, Mejla Barquera destaca los trabajos que que en 

1968 se llevaron a cabo para crear el Sistema nacional de telecomunicaciones, que incluye 

la Red Federal de Microondas y la F.slación Terrestre para Comunicaciones Espaciales 

de Tulansingo, l lidalgo. pura envfo y recepción de senalcs por salé lite. curnunicuda con 

los satélites lntersall 111 y JV.11 Ese allo el gobierno concesiona al grupo industrial Alía 

de Monterrey el canal 8, a través de una empresa filial de Televisión Independiente de 

México. 

En diciembre de 1972, se fusionan Tclesislema Mexicano y 1elevisión Independiente 

de México en una sola entidad encargada de administrar los recursos que disponlan ambas 

empresas, dando lugar a la fundación de Televisión Vla Salillle, S.A. (TrlevlH). 

rara 1973, el Diario Olicial de la Federación publica el 4 de abril el Reglamento de 

la Ley Federal de Radio y Televisión, en el cual se precisan las atribuciones de la 

Secretaria de Gobernación para vi1ll1r que los contenidos de las emisiones en eslos 

medios "se ajusten a las leyes vigentes''. En 1960 se habla puhlicadn la primera Ley de 

Radio y Televisión. 

En su afán expunsionista, Televisu adquiere u fines de J 973 el 20 por ciento de las 

acciones de la Spanish Jntemational Communication, fundando el sistema Unlvlslón,que 

llega a Los Angeles, San Francisco, Sacramento, San Diego, Fresno, San Anlonio y 

Nueva York. Ese allo se calcula que las emisiones televisiva< llegan a cinco millones de 

hogares en Mexico y a 31 millones en E>t.1dos Unidos. 

Por su parte, Martfnez Medellin alimia que hasta 1980 es cuando Televisa está en 

posibilidad de cubrir todo el territorio nacional al contratar. cun autori1..acilln de la 
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Se.:relllria de Comunicaciones y Transportes (SCT), los servicios del satélile estadouni· 

dense Weslar 111. En a<:lubrcdc ese afio se anuncia que México lendrá su propio salélite. 

El gobierno inauguró el abril de 1981 la primera elapa de la Red Nacional de 

Eslaciones T erreslres, con 14 eslaciones para envio y recepción de sellales vla satélite y 

21 estaciones receploras. En julio se inauguró la segunda elapa que conslaba de 71 

estaciones, 79 inslaladas por la SCT y 32 por Televisa. 

En noviembre del ai\o siguienle, el Diario< Jjidul del gobierno publicó la autorim· 

ción a la empresa Televisión de Provincia, S. A. (filial de Televisa) para explotar 95 

eslaciones de televisión en diversas enlidadcs de la república. 

Oeeslamanem.paru 19'13 la.,,'llUCtwadelmonopolio1elevisivoinclulaelcanal2con 117 

repetidoras, c:anal4 con una rcpelidom, canal 5 con 38 rcpelidonss y canal 8 con una rcpelidora. 

Los saléliles Morelos 1 y 11 fueron pueslos en órbita geoeslacionaria en 1985. Al 

mismo tiempo, el gobierno creó el canal 7 con 99 rcpelidoras y cuatro canales locales. 

El canal 13, que tenla 44 repelidora.• y cuatro canales la<:ales: canal 22 del Distrito 

Federal, canal 2 de Chihuahua, canal 8 de Monlcrrey y canal 11 de Ciudad Juárez. 

Ya para 1986 Televisa conlaba con 200 canales en lodo el pals. Simull1111ewncntc 

aseguraba llegar a 12 millones de "lclehogarcs" y 66 millones de "leleespectadores". 

En 1987, el consorcio lenla ocho empresas en Eslados Unidos: ECO lnc., Fonovisa 

lnc., Galavisión lnc., Prutele lnc., Univisión lnc., Videosiva lne., IJnivisa Grupo 

Industrial y Univisa Salélile Communicalions. 

Eslos dalos de la historia rccienle de la lelevisión mueslran, enln: otras cosas, el 

vertiginosodesarrollo lecnológico y su impacto en este medio. La introducción de nuevas 

teenologlas, lt•s sis1cmas digilales, la compu1ación, los cables ópticos, los sistemas de 

infomtaciónen comunicaciones víasatélite, lossup:rcnnductores y los sistemas interactivos 

de televisión, son ejemplo claro de eslc fenómeno. 
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11.A. DINÁMICA DE LA TELEVISIÓN ESTATAL 

La propiedad estatal de la televisión se enmarca en el proceso de consolidación del 

capltalismo dependiente. En México, el capitalismo se impuso desde el exterior 

medianle la fom1ación de una burguesfa burocrálica inlermediarius que, desde el estado, 

ha represenlado los inlereses del capilalismo lransnacional." 

Esla burocracia eslawl promnvio desde la época de Álvaro Obregón el cmpltalismo 

monopolista de E1tado,concc11trundo,cn nombre de la "revolución", husla llegara tener 

más de mil 200 empresas eslrulégieas eslrulégicas y no cslralégicas, las cuales puso a 

disposición del capilal impcrialisla, por lo cual la mayorfn de es!us empresas hnn eslado 

operando con números rojos, sumamenlc cndeudad1t• o al borde de la quiebra. 

Al mismo liempo, el capilal monoplisla de cslado ha permilido que sexenalmenle un 

nuevo grupo de ahos funcionarios de la hurau••I• huroer•tica se enrique7.can con los 

recursos considcmlos como pt'ihlicos y aparezcan después en l't11nu inversionistas 

privados. 

A su vez. los c11pitali11as priv•do1, en su nmyori11 inlrrmedi1ritn )' prrlanombrcs 

del grm1 capital transnacinnal. han rccihidn prntcccit'111 y hcnctkios si~micali\'os por 

parte del eslado. 

Bajo eslas formas de propiedad, eslalal y privada, han surgido en distintas elapas 

hislóricas, contradicclune• y rouKnH secund1rla• que en nada han afccwdo la existencia 

del capitalismo dependicnlc. 

Esas conlradieciones no esenciales enlre lo que algún liempo se conoció como la 

ºgran burguesfa reaccionariaº. por un lado, y el "estado nacionalista" o "revolucionario''. 

por olro, en realidad sólo lienen que ver con una pugna enlrc grupos de poder económico 

por obtener mayores beneficios. 
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Para garanli1.ar el control sohre las emisiones radiofónicas, el gobierno aprobó en 

abril de 1926 la primera reglamentación rcsJ!Ccliva, lo l.oy do Comunle1clono1 Elfclrl· 

cm1, en la cual concedla a paniculares el uso de ese medio, al liempo que prohihla la 

lransmisión de nolicias .. conlrarias a la seguridad del estado".'' 

Luego, en los sexenios de Luis Echcvcrrla y José López Punillo, cuando los discursos 

populistas exaltaban el lon11u1jo "nacional isla" y "anliimperialista", se llegó a calificar 

al gohiemo de "sociali1.11nte" y tolalitario ya que éste conccnlrnba en sus manos las 

principales induslrias del pals, además de las empresas eslrulégicas. 

La incursión del eslado en el manejo de la televisión se remonta a la creación del canal 

11, que se aulorizó en 1958 para comenzar a funcionar al afio siguienle. La concesión fue 

otorgada a la Secretarla de Educación Pública, la cual encarg<i la operación del canal al 

lnslilulo Polilécnico Nacional. 

Esla. que se consideró como la primera estación lelc\'isiva cultural de México, fue 

resultado, en buena medida, de algunas diferencias que habla enlre la burocracia eslotol 

gobcmanle en el sexenio de Adolfo Ruiz Conines y los inversionislo.• y prestanombres 

privados, que para enlonces ya rcprcsenlabon un imponanle grupo de poder. 

Martlnez Mcdellin relala" que el c:uml 11 1rahajó con esco.~os recursos y con una 

potencio muy limitado, al grado que sólo reciblun su señal algunas colonias del none de 

lo ciudad de México. 

Pero al siguiente sexenio desaparecieron los upcligros .. que se ccmfan sobre los 

empresarios de la televisiún, que a decir de Gon1.ález Carnarcna, se originaron porque el 

gobierno les quería cobrar un impueslo local. 

El canal 11 siguió operando con todas sus deficiencias y en 1968 el estado olorga la 

concesión del canal 1 J al empresario de la radiodifusión Francisco Aguirrc, eslación al 

afrontar serios problemas técnicos y económicos, no significó ningún peligro para el 



monopolio Telcsistcma Mcxicnno. 

En 1972, habla en México 72 cslaciones y solamcnlc el eanul 11 eslaba considerada 

como cultural o 11no comcrciul''. aunque segufa siendo una opción limitada , de corto 

alcance y con muchas limitaciones técnicas y financieras. 

Ese afto se habla de "anlagonismos" enlre la burguesfa burocrálica dominanle en el 

poder polftico y Jos capilalislas privndos, inlermediarios y preslanombres, quienes 

consliluyeron en México la Orc•niudón de I• Telewi1ión lbero•merlcH• (OTI), 

Al mismo tiempo, el gobierno creó por decreto presidencial la Telrvi•ión Runl de 

Mhlco y adquirió la concesión del C•nml 13: Mar1fnez Medellfn hace referencia a que 

este canal se siguió rigiendo por la lucha por el mercado publicitario y "por la lógica de 

la televisión comercial". 

Destaca lambién que para 1977 Televisión Rural de México llegaba a los Jugares más 

apar1ados que no eran cubier1os por Ja televisión privada, pero Ja mayoria de su 

programación, y en algunos casos Ja totalidad, se lomaha de Jos caoales de Ja ciudad de 

México 11 y 1 J e incluso de Televisa. 

Al comenzar el sexenio siguiente, 1975-1982, la 1elevisión cslalal Jlcgú a tener 124 

estaciones que se consideraban ''no ct1mcrcialcs·1
, en tunto que la tcle\·isibn pri\·ada tenia 

J 19 eslaciones. Esta J\Jc Ja época en que se brindó mayor atención a Ja telcdititsión eslatal 

y no por ello aumenló el nivel cullural de Ja población. 

A comienzos de J 983 otro decreto presidencial da lugar a la fom1ación del ln11Uu10 

Mexicmno de I• Televi1ión (lmevi1ión),dcpendienle de la Secrelaria de Gobernación, 

el cual se prcsetlla como el nuevo órgano integrador de la televisión estulal. l'anlo la 

Corporación Mexicana de Radio y Televisión, S.A. de C.V., concesionaria del canal 1 J; 

como Ja cadena Televisión de la repiiblica Mexicana pasan a formar parle de lmu·isióa. 

Al enlrar en operación el estalal canal 7, el car1al 8 de Televisa pasó a ser el canal 9 
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para despejar la banda de transmisión y pudiera entrar la nueva estación oficial. El canal 

7 se creó invocando el articulo 27 constitucional sobre Ja explotación de Jos recursos de 

la nación. No fue concesión ni permiso. 

Con ello, lmevisión quedó constituida por dos redes nacionales: la red del canal 7, 

con 99 repetidoras en el pals; y Ja red del canal 13, con 44 repetidoras; cuatro canales 

locales: el canal 22 del DF, canal 2 de Chihuahua, canal 8 de Monterrey y canal 11 de 

Ciudad Juárcz. 

Ahora bien, autores como Alejandro Rojas Zamorano" reconocen que la ttlevlll6n 

nt•bl reprodujo en 1r•n p•rte 101 milmo1 vicio• que l• ttlcvl1lón prlvmda.Seftalaque 

hasta 1987 el canal 13 ya se financiaba en un JO por ciento con sus ingresos porpubliciadad. 

Al igual que en el resto de las empresas estatales, la burocracia, Ja corrupción y Ja 

ineficiencia caraclerizaron las estaciones de la televisión oficial. 

Cuando a principios de 1993 el gobierno anunció, a través de Ja Secretarla de 

Hacienda, la puesta en venta de las redes nacionales de televisión 7 y 13, de Impulsora 

de Televisión de Chihuahua, Ja Compailla Operadora de Teatros (salas cinematográfi

cas), Estudios América y el periódico El N11l'imw/, el columnista Carlos Ramlrez 

sei\alaba: "El canal de Ajusco se hacon\·ertidtt en un barril sin fondo. pues las inversiones 

no se notan ... hay muchas cosas oscuras en el canal que será dificil limpiar antes de su 

venta"." El problema se resolverla posteriormente desapareciendo lmtvl1lón y creando 

Televilión Azteca, para que los nuevos propietarios no asumieran las deficiencias y 

deudas de lmevisión y estas se cargar~n al erario público. 

Al respecto, al también columnista, Alberto Aguilar, seftala que antes de la última 

administración de la televisión estatal (que entró para "sanearla" y ponerluen condiciones 

para su venta)éslaera "tierra de nadie. Lacom1peión era un vicio engendrado y cultivado 

por aftos. Grupos de poder se enfrentaron unos con otros. Personajes que durante aftos se 
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adueftaron de Ja pan1all11 eran soslenidos más por sus arncn37.as que por sus méri1os. 

Produclores cxlemos y comisionislos se bcbfan las utilidades de Ja empresa. Hasladroga 

y alcohol circulaban ah:grcmenle en sus instalaciones10
•
17 

Asf, mientras la televisión rrivuda obtenfa enonnes ganacias derivadas de sus 

servicios caros y la disciplina administrativa que imponen sus propietarios para aumentar 

sus rique1.as personales y ex1ender sus redes por todas partes; la lclevisión eslatal se 

estancaba por Ju voracidnd de Jos funcionarios que Ja llegaban a controlar, fenómeno que 

tamhién ocurrió, y ocurre, en el resto de lao;; empresas estatales. 

Uñinvestigación periodlslica apoyada en dalos oliciales, arroja que en 19R7 

lmnbión estaba endeudada con 250 mil millones de pesos; en 1988 Ja deuda era de 156 

mil 230 millones de pesos; al ano siguienle ascendió a 162 mil millones de viejos pesos, 

y para 1990 era de 200 mil millones." 

A parlir de In crisis de 1982, que se caracterizó por Ja inflación, Ju salido de cupilales 

al extrajern, el gr&ve endeudamiento cxlemo e inlcmo, nsf como la cxtn•ma corrupción 

de funcionarios y administradores de las empresas estatales, ohligaron al gohiemo a dar 

un giro en su polftica económica favoreciendo abiertamente al capital lransnaciunal y a 

un reducido grupo de intermediarios pri\.'ados. 

De esta manero, y a pcsur de t¡uc en el sexenio de ~1igucl de la Madrid el gobierno 

ya habla vendido o cupilolislos privados 772 empresas, Jo burguesla burocrálica 

gobcmanle aún conservaba en sus manos lodo el sislema bancario nacional (que se habla 

estaliz.ado precipilodamenle o lines del sexenio anterior), la minería, la siderurgia, cientos 

de industrias diversas, sis1cmas de comunicación, transpnrte aéreo, comercialización de 

alimentos y otras empresas estratégicas y ro es1ratégicas, que en conjunlo representaban 

el 60 por ciento de Ja economía del pals. 

La colw1mista llilJa Aburto rclala que en 1930 el <'Slado manejaba solarnenle 13 
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em¡nsas,en 1970tenla 141ypara1992(cuanJoyarnuclu1ssd1ablanvendido)aúntenlamil 

Jl6. 19 Pero en los últimos ai\os, las "desincorporaciones"para "aJelglllN" al esrado(ténninos 

aufemlsticos con los que se le denomina a la vcnhl de empresas) ya estaban a la onlen del día. 

Asl piirejemplo, de diciembre de J 988 a febrero de 1992 se vendieron 195 empresas. 

A su ve1, la Se<:retaria de llacienda informó que a principios de 1993 que en ese ailo 

serian "desincorporadas" (vendida.•) 37 empresas, por las cuales recibirla unos 5 mil 

millones de dólares. Precisó que solamente en lo que iba del sexenio Je Salinas de Gonari 

se hablan vendido 362 empresas por más de 21 mil 500 millones de dólares."' 

Cabe destacar que, de acuerdo con la misma información, la mayor parte de los 

recursos obtenidos de la venia de empresas estatales se destinaron para la amoni1.ación 

de la deuda pública y el gasto social (Programas de gobierno como "Solidaridad", 

carnpailas publicitarias y elecciones, etcétera), en tanto que la totalidad del dinero que se 

obtendrla en 1993 se destinarla para el pago de una parte de la deuda externa pública. 

(Por cieno, en julio de 1993 se dio a conocer que la deuda e.iema del pals llegarla 

a más de 140 mil millones Je dólares, con lo que se demuestra que no solamente no 

disminuyó como lo habla prometido el gobierno en turno, sino que se incrementó 

sustancialmente, pues a principio del sexenio era de 105 mil millones de dólares)." 

Enire las empresas que estaban por venderse sobresalen Leche lndustriali1.adu 

Conasupo, Almacenes Nacionales de Depósito, Feniliwntes de México, Servicios 

Ponuarios de Acapulco, Guaymas, Man1.anillo, , M117.atltln, Quintana Roo, Ensenada, 

etcétera. Desde luego se icluyen las cadena.• Nacionales 7 y 13 de televisión, canal 2 de 

Chihuahua, Estudios América, Compailia Operadora Je Teatros y el periódico El 

Nacional. 

El precio asignado originalmente al denominado paquete de los medios del estado, 

fue de 500 millones de dólares, cantidad que u decir de los interesados era 30 por ciento 



arriba de su valor real. Pese a ello, lodos se moslruron dispueslos a participar en Ja subasla 

que se definió linalmenreen favor del Grupo R•dlo Tele>l1or8 del Cenlro, encabe7.ado 

por Ricardo Salinas Pliego, propierurio del grupo industrial y comercial F.lektn. 

La venta se concreró ni 18 de julio de 1993 en 2 ri1il millones 500 mil nuevos pesos 

(más de 645 millones de dólares) y el nuevo propierorio de lo relevisión, cines y estudios 

cinematográficos (El Nacional quedó excluido) se compromelió "o manlener una estricla 

coordinación con el gobiemo federo! en sus campaftas de salud y bienesrursocial",segün 

reportó ese dio el periódico El Fi11unciero." 

11.B. DINÁMICA DE 1.A TIJl.EVJSIÓN PRIVADA 

Los grandes copilalislas, propietarios privodos de Jos medios masivos de informa

' ción, hao aeumulodo sus fortunas con el rnp•ldo y Jo proleedón del gobierno y la 

hurgucsfa burocrálica que lo maneja, cuyos integrantes suelen trunfonnarsc en socios e 

inversionistas privados. 

Las pugnas secundarias que en algunas elapus , como en 1976 y 1982, se han 

presentado no están relacionadas con una posición rcvtJlucionaria Jel Estado. sino con lo 

necesidad del sislem• eapiralista dcpendienre de monlencr su dominio económico y 

polltico sobre Ja sociedad. 

Desde 1926, cuwido se emilió Ja primera Ley de Comunicaciones Eléctrica.• pura 

"regular" las emisiones radiofónicas, se prohibió lodo m•n••je "conlnrio • I• 

••Ruridad del esl•do, a Ja concordia, a la paz, a Jos buenas cosrumbrcs, a las leyes del 

pafs, a la decencia del lenguaje, que causen escándalo o alaqucn en cualquier forma al 

gobierno constiluido o a la vida nacional".9
·' 
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El afán de ganancias favoreciendo a los grandes monopolios, sin embargo, han 

pennitido que el propio gohicmoelimine o modifique las leyes, y atente contra las buenas 

costumbres, la decencia del lenguaje, fa concordia y fa paz, cuantas ocasiones fo ha 

considerado convenienle de acuerdo a sus intereses. 

El único principio que han respetado los propietarios de los medios masivos es el de 

no criticar al gobierno ni a sus instituciones, ademá.• de que no ha tenido interés en ello 

pues son más los beneficios que siempre han recibido a cambio de su docilidad. 

El caso más reciente fue fa entrraa que el gobierno hizo (a través de la Secretarla de 

Comunicaciones y transportes) a la empresa Televisa de 62 estaciones de televisión, sin 

que mediara ninguna convocatoria ni concurso de venta y sin que haya ninguna evidencia 

de que el monopolio televisivo aportara al erario público el costo de dichas repetidoras, 

tal como lo denunció el columnista Alberto Aguifar en el periódico El Financiero" y lo 

confirmó poco después la revista Proce.w en un extenso rcportaje.v' 

Esta aparente venta, sci\aló en su momento, se hizo sin tomaren cuen~a ninguno d~ 

los grupos empresariales interesados en adquirir los canales 7 y 1 J que vendlael gobierno, 

y para fortalecer a Televisa en fa competencia que pudiera enfrentar con los nuevos 

empresarios de la televisión. 

Más adelante," el columnista precisa que fa.• 62 estaciones fonnaban parte de fa red 

nacional del canal 1 J, que llegó a tener má.< de 150 repetidoras, pero que el dio de la · 

convocatoria para su venta ( 19 de febrero de 1993) extrailamente sólo aparecieron 

inventariadas 90 estaciones. 

Las estaciones que se concedieron' a Televisa están ubicadas estratégicamente y 

servirán para fortalecer el canal 9 de la misma empresa el cual será tan potente como el 

canal 2, cuya señal llega a todos los rincones del pals. agrega. 

Mucho se ha hablado del poder económico de Televisa y no es objeto de este trabajo 
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extenderse en el tema, por lo que nos limitaremos a mencionar algunas de las empresas 

que, hasta abril de 1990, reportó el consorcio como de su propiedad: Protele, Cablevisión, 

Grupo Televisa Rodio, Tclevicine, Estadio Azteca, Videovisa, Videovisa Jnc., Televisa 

Jntemational Markenting, Club de Futbol América, Grupo Discos, Etcétera. 

También es necesario mencionar algunas de las últimas adquisiciones con las que ha 

expandido su inOuencia acentuando Ja concentración de capitales. 

Sobresale especialmente Ja aparente compra, en junio de 1993, del poderoso Grupo 

Editori•I lnltrmH, conocido también como Grupo Amfric• y propiedad de Ja 

AmfriH Publilhin1 Grnup lnc., con sede en Miami, por el cual Televisa pagó 130 

millones de dólares." 

Con la adquisición, lo empresa que dirige A7.cárraga Milmo se convirtió en el mlls 

grande consorcio de revistas de habla hispana en ~lstados Unidos, México y latinoamérica, 

editando t!tulos como l'aniúacles, Cluh Ni111enúo, MU)' lntere.fante, Tú, lclea.r, Mía, 

TVyNove/a.r, 1'eleguia, Acti••a, Buenho1o:1ir, Munúo XXI, Geomundo. Met•ánlca Popular, 

lntimit/aJe.ve Industria, J::re.v, S11mo.v, ,\'uhf•r Ver ycomics, que en conjunto hacen un total 

de más de cien lftulos corl materiales técnicos y culturales, hasta frivolidades para 

hombres, mujeres, adolescentes y nillos.~1 

Las publicaciones de lnl•rmn tienen una circulación anual de por Jo menos 120 

millones de ejemplares y una gran penetración ideológica entre la pequefta burguesía, 

entre los trabajadores y, sobre todo, entre el público femenil y juvenil. 

De esta menera, costumbres, modas y estereotipos se imponen sistemáticamente,dla 

tras dla y semana tras semana, a través de millones de mensajes impregnados de ideologfa 

que crea y destruye "ldolos"; que oculta, distorciona o parciali1.a una realidad en beneficio 

de los poseedores del capital. 

En man.o de 1993 se dio a conocer" Ja l•mbién ap1rente 1•oci1<ión entre Televisa 
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y el monopolio estudouniJcnse llcanl, mediante el cual se evitó que el consorcio 

norteamericano le pudiera retirar la concesión para editar y distribuir las publicaciones 

de su propiedad en su versión al cspllilol. Para entonces Televisa controlaba mlls del 80 

por ciento del mercado de revistas y comics en Mé•ico. 

A principios Je 1993, Televisa adquirió también el 75 por ciento de las acciones del 

periódico UmL'imre.r (luego editaría el periódico Sum11 y crearla la Edilorlal Televl1a), 

con lo que incursionó en otro importllllte medio para afrontar en mejores condiciones la 

posible competencia con los nuevos propietarios de la televisión vendida por el gobierno. 

Ademils, en diciembre de 1992, Televisa participó con un grupo de inversión para 

adquirir por 550 millones de dólares la propiedad de Unlvi.lón en Estados Unidos sus más 

de 13 estaciones de televisión (en lengua española) y la revista Mtis, que en el pais del 

norte tiene una circulación de 600 mil cj~mplares.100 

Univisión ya había pertenecido a A7.cárragn (quien aparece como propietario de 

Televisa) hasta 1977, pero ese uno la FcJeml Communication Comisiun (FCC) de los 

Estados Unidos lo acusó Je reali1.ar prácticas monopólicas y lo presionó para vender las 

estaciones a la llallmarc Cards. 

Otras adquisiciones recientes Je Televisa son: la Compallla l'rruana de Radlodl· 

fu1lón (que incluye estaciones Je televisión) de ese pals; el 49 por ciento de la red 

televisiva Mcgavlslón, propietaria de 21 estaciones en Chile; la adquisición -en asocia

ción visible con empresarios nortearnericllllos- de la cadena venezolana Je televisión 

V enevl1ión y la compra del SO por ciento de los intereses Je PanAmSal, que será capaz 

de trllllsmitir mundialmente la programación de televisión por vla satélite a partir de 1995. 

En lo que se re ficrc a la estructura de la propiedad televisiva en Mé•ico, el monopolio 

que aparece como propiedad de lns Azcárraga poscla hasta principios de 1993 el 46 por 

ciento de las463 estaciones de televisión 4uc habla en el pals, sin incluir las63 estaciones 
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que le otorguron en el transcurso del unn puro su red nuciunul del cunal 9, 1111 

Incluyendo las 63 estaciones mencionadas, Televisa controlarla 276 estaciones, lo 

que constituye el S9.6 por cienro. 

De esta menera, la opción que representan los nuevos propietarios de la televisión 

privada con la compra de Televisión Azteca es de 170 estaciones, es decir el 36. 7 por 

ciento. (El resto corresponde a los reducidos espacios de la televisión cultural). 

Si a ello se agrega que los canales concedidos a Televisa está ubicados en zonas 

estratégica• y podrlan causar un connicto por interferencia televisiva de ondas se prevé 

un futuro dificil para la competencia. 

A diferencia de la televisión estatal, la televisión privada siempre ha reponado 

enonnes 11•nandas. Asl por ejemplo, para agosto de 1993 se reportaron incrementos 

netos del 77.50 por cienlo con una utilidad, al concluir 1992, de 643 millones 418 mil 

nuevos pesos. Sus ventas ascendieron a 4 mil 230 millones S64 mil nuevos pesos, lo que 

significó 33.46 por ciento más que en 1991 cuando reportó 3 mil 169 millones 662 mil 

nuevos pesos. 1112 

El gran negocio de la televisión es la publicidad que representa un gran derroche 

económico para llevar mensajes al 9J por cienlu de J11s hogares mexicanos. que. según 

el monopolio, tienen este modemo aparalo. 

El Financiero reportó a principios de abril de 1993'" que durante l 992 algunas de las 

empresa.o transnacionales más importantes destinaron más de 26S millones de dtllares a 

sus inserciones publicitaria.• en Televisa. Compaillas como Procter & Gamble, Colgate 

Palmolive y Pe psi Co. erogaron JO mil millones de dólares por este rubro; mientras que 

Unilever, Bimbu, Bacardl, Domec, Kimberly Clark, Kellog's y Coca Cola pagaron a 

Televisa más de 1 S mil millones de dólares en publiciad. 

Un onunrio de 20 ••llundo• en w,1 .. nal de 111 estrellas" rosl•h•, hui• prinrlplo1 
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de 1993, 107 mll 11uno1 peoo1 U07 mlllont1de viejo• pnoa). Si la inserción aparccla 

e11 u11 nP11clo del 11otlcl1rlo "24 lforao" u otro pro1rama en horario "triple AAA" 

elcooto de lo• 11nunclooen ZO 1t1undooera de 147 mll 11uevo1 peoo1 (147 mlllonn de 

vlejo1 pno1), en lanlo que en la dnap.,edda cadena ntatal lmevlal611 el coito por 

minuto Iba de 101 24 mll a 101 108 mll nuevo• pno1. 

El especulativo mercado Je la bolsa Je valores no ha escapado de las redes de Televisa 

y,asl, a finales de 1992 Ja corresponsal de El Financiero en Washington, confirmaba que 

el Chasc Manhatan Bank realizi1 una operación por 400 millones de dólues en una 

emisión de papel de Televisa. 1°' Poco antes, la empresa colocó 20 por ciento de su capital 

social por dos billones de pesos, a través de 9.5 millones de acciones serie "L" en Mdxico, 

16millonesenAmericanDcposilarySharesenEstadosUnidosy9.5millonesdeacciones 

en mercados internacionales. 1º' 
Para entonces, A7.cárrago aseguraba que "con la pura capitali7.ación (especulación) 

podrla adquirir una cadena de televisión en Estados Unidos" o el canal 7 de la televisión 

estatal, cuya venta ya anunciaba el gobiemo mexicano. 

En ocutubre de 1992, se divulgó la información sobre la colocución de otros 200 

millones de dtllarcs de Televisa en euromcrcados con pla7.us de cinco aftos y con lasas 

superiores a las Jel bono Jel Tesoro del gobierno de los Estados Unidos. Se dijo que las 

ganancias se utili7Nian pora pagar las adquisiciones recientes Je Televisa, como la 

cadena Je revistas lntermex. Al mismo tiempo el monopolio anunció estar preparado para 

incursionaren el mercado mundial.'" 

Por lo demás, las producciones y difusión de telenovelas de la empresa, le han 

redituado muhimillonarias ganancia.•, además de la influencias ideológica que ejercen 

sobre millones de seres. A decir de Emilio Azcdrraga,'°1telenovelas como "Loo rico• 

t11mhlin lloran", 1e tran1milen en m'• de 40 pabes,entre los que se incluyen Rusia, 
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China y las ahora empobrecidas naciones de Euro pu del Este, asl como Asia y América 

Latina. 

Adem6s de estar exenta del pago de impuestos (que se hace en especie, es decir en 

tiempo) por parte del Estado, ~ste no siempre se utili7.a todo el tiempo que le corresponde 

(12.5 por ciento) y tan sólo en 1974 únicamente utilizó el JO porciento. 1" 

Cuando el gobierno anunció que iniciaría un procesode"adcl gazamiento" vendiendo 

la banca y la mayorla de las empresas, Azcárraga y un selecto grupo de capitalistas como 

Carlos Sllm, Antonio Madero y Alejandro Sada fonnaron el grupo "Libre Empresa, S.A." 

que, a partir de 1984, se propuso comprar gran parte de las paraestatales puestas en venta 

por los gobiernos subsiguientes."" 

De esta manera, el afán de lucro que caracteriza a la televisión privada y las pollticas 

económicas de la burguesla burocrática ha dado sus resultados: 

La revista Procc.w, en su edición del 1 J de julio de 1992 anunció en su portada: "Entre 

los más ricos del mundo, seis protegidos de Salinas". lnfom1ación que fue retomada de 

las revistas norteamericanas Bu.<ine ... , Week y Forbcs. 

Precisó que en la lista de los 289 hombres más ricos del mundo sobresalen Emilio 

A1.cárraga Milmo, con 2 mil 800 millones de dólares; Carlos Slim llelú, con 2 mil 100 

millonesdedólan.'S;Lon:nwZambrano,con2milmilloncsded<llares;Alfn:dol11UJ1llelú,con 

mil millones de dólares y Eugenio Gar7.a Suda. con J mil 800 millones de dólares. 

Para junio de 1993, El Financiero' '°reportó que Emilio Azcárragay Carlos Slim,que 

encabezan los monopolios de la televisión y los servicios telefónicos, respectivamente, 

figuran como "los únicos mexicanos en la lista de los IOI multimillonarios de la revista 

Fortune". 

Destaca que el ducfto de Televisa ocupó el lugar 39 con una fortuna de J mil 700 

millones de dólares; en tanto que el presidente del Grupo Carso (Slim) se ubicó en la 
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posición número 68 con 2 mil 900 millones de dólares. 

Pero a penudos dlas después, 111 la revista Forbesdestaca que la fortuna penonal del 

propietario de Telnl1a es de al menos 5 mll mlllo11n de d61un. Hace notar que la 

riqueza de Slim ascendla a 3 mil millones 700 millones de dólares y que México ocupa 

el cualo lugar mundial en cuanlo al número de mullimillonarios . Sólo un mes después, 

el Grupo Cano (que luego apareció vinculado a los compradores de Televisión AZleca) 

reportaba un capital de 4 mil 708 millones de dólares."' 

Un ano después, en julio de 1994, la revisla Forbes dio a conocer una 1 isla de "los 24 

millonarios más poderosos de México". En ella aparece Carlos Slim ffelú a la cabeza con 

6 •11 •lllonn de d61arn; seguido por Azcánaga, con 5 mil 400 mlllo11n, y 7..ambrano 

con 3 mil 100 millones de dólares. 

En lo que se refiere al Grupo Radio Televlsora del Cenlro, que a mediados de julio 

de 1993 ob1uvo la concesión de la lelevisión eslalal, se lrala de un poderosos grupo 

empresarial (como lodos los que participaron en la subasla) de Monlerrey, que encabeu 

Ricardo Salinas Pliego. 

El nielo de llugo Salinas Rocha (fundador de las 1iendas que llevan sus apellidos) y 

cabeza visible del grupo comercial elektra se convirtió también en propielario principal 

de Televbión Azleea (canales 7 y 13 ), Impulsora de T elevisibn del Cen1ro, Corporación 

Televisiva de la •·ronlera Norte, Corporación Televisiva del Noroesle, Compallla de 

Televisión de la Penlnsula, Compaftfa Mexicana de Televisión de Occidenle, Televisión 

Olmeca, Televisora del Sur, lmpulsorade Televisión de Chihuahua, Operadora Mexicana 

de Televisión, Compailla Operadora de Tealros y Esludios América, 

El lambién propiciarlo del grupo Eleklra, que eslá formado por una cadena de 27S 

liendas en lodo el pals, se proclamó "arnanlede hacer negocios ... admirador del presidenle 

Salinas ... y enemigo de la igualdad enlre el hombre y Ja mujer".'" 
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Radio Televisora del Centro, o Televisión Azteca, lamhién eslá eslrechamenle 

vinculada al capilal ltansnacional, como los bancos estadounidenses Allen y Firsl 

Soulhwesl, de Dallas. 

Al día siguiente deque fue favorecido con la propiedad de Televisión Azteca, Salinas 

Plie110 infonnó en conferencia de prensa que ya habla iniciado pláticas con polenciales 

socios cxlrwtjeros, como la Nalional Oroadcasling Corporalion, con el magnate de la 

lelevisión italiana, Silvio Oerlusconi (quien, con el poder que represenla, lle11ó a ocupar 

el cargo de primer minislro de llalia), con Telemundo y Unit Fux de Estados Unidos, la 

cadena O' Globo de Brasil y la espallola Anlena 3.1" 

Poco después, la revista Proceso' "publicó una entrevisla con Salinas Pliego en laque 

ésle rech01.a que la televisión sea un inslrumcnlo para promover educación odemocrali1.111' 

la sociedad, reitera su admiración por el régimen y ufinna que el nuevo medio privado no 

será para crilicar al gobierno "sinn para ayudar a que las cosas estén mejor en lo 

económico y en lo social". 

"Que las cosas eslén mejor" significa para el ducffo de eleklra que "lodos panicipen 

para hucer el pll.irttcl, pues no se puede repartir sin huccrlo ... Luego, yu veremos como 

rcpanirlo". 

la lía del emprcsario, lnna Salinas Rocha, es más sincera: "No creo que vayan a ser 

anligobiemistas. No se puede trabajar cuando se es enemigo del gohiLmo. Como se sabe, el 

gobierno tiene manera de hacerle la vida pesada a cualquier empresa que no le pare:a:a.'" 
Con el mismo sentido común concluye: "Creo que el objetivo de Ricardo Oenajmln 

Salinas Pliego y sus socios no ca precisamente hacer una televisión alternati••• 1iao 

hacer m8• ne1oclo1 y acumular m8s poder. Controlar un medio de comualrad6a, 

y en especial una tdevisora, es un poder muy 11r1nde, por algo lanlo pelearon esle 

paquele que vendió el Estado". 
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Finalmente, hay que seftalar que la propiedad de los medios en México no eslari 

exenta de I• feroz competencia comercial y económica que implica el Ktul slstem• 

imperialista mundial, la cual ha llevado a la quiebra de varias ramas induslrillles del pafs, 

mientras otras trabajan con muchas dificultades. 

Como seftaló El Financiero en su editorial del 14 de junio de 1993, esta compelenci• 

forma parte del "surgimiento de guerra.~ comerciales abiertas o encubiertllS que se han 

presentado en los últimos meses y que han involucrado • ucione1 de lodos los 

continentes". 

Los grandes medios masivos de difusión no escapan a esas guerras comerciales. Y 

la creciente concentración de capilllles llev• a nuevas quiebras, fusiones y rcac:omodos. 

Como muestra de ello, y de acuerdo con un estudio realizado por la estadounidense 

Segurites Date,"' el volumen de fusiones en Estados Unidos ha superado el 29 por ciento 

a las que se dieron en el ano anterior y, al menos en seis meses, se han cerrado acuerdos 

de fusiones y adquisiciones por 68 mil millones de dólan:s, todo eslo solamente en el 

sector de prensa y telecomunicaciones. Como epllogo de este capflulo vale la pena 

destacar la "aodad611", que oe anunció en m•yo de 1994 entre la rttlin privatizada 

Televilión Azteca y el consorcio nortumerieano NBC, con lo cual 1e anunció la 

coaqubta a corto pluo del 25 por dento del mercado mealeano. La NBC anunció 

que coa un "10eio ruerte" como Televilióa Azteca rl monopolio estadounidrnH 

"atacarla desde Mialco el mercado lalin01mericano, pl117.a importanle para iaeapan· 

alón internacional"."' 

La NalioHI Broadca11in1Corporation,como se reeordani, fue fundada en 1926 

por la Genenl F.leetric, RCA y 11 Weslinhouse (tod11 con fuertes interesea en la 

XEW y luqo en Televila), con lo que se muestra el claro entreluamiento de lo• 

monopolios, la tendencia ha el• la concentración de capitales en el centro imperi•lista 
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norteamerlo1no y ti papel del ••lado muicano como intermediario pan favorecer 

e1tr proceso. 

l.a NOC lrwismile más de S mil horas de progran111ciún lele••isiva al al\o a través de 

200 estaciones aliliadas en Eslados Unidos, llega al 99 por cienlo de los hogares 

estadounidenses y en 1993 compró el Super Canal, el servicio de programación más 

grande de Europa, que llega a 30 millones de hogares y 350 mil cuanos de holel en 32 

paises, ademlls de 26 millones de hogares por lransmisión lerrestre. 

Claro, se precisó que la administracián de Televisión Azteca seguirla siendo 

mexicana y estarla en manos de esta empresa. (?). 

Televisa no se queda atrás en su mayor incoporación al capital lransnacional del que 

ha formado parte. De acuerdo con el informe de cuarto trimeslre de 1993 de la Bolsa 

Mexicana de Valores, 119 la empresa liene un apalancamiento (eufemismo que se usa por 

endeudamiento) por 63.S por cien10, del cual el 44.3 corresponde o moneda eKlranjeru, 

con lo que se mueslra quiénes están atrás de las finanzas del monopolio. 

67 



111. LOS TRABAJADORES DE HERRAMIENTAS GREENFIELD 

V LA PROGRAMACIÓN QUE PREFIEREN 

tlernmlenta1 GreenOeld es una industria que se encuentra asentada en avenida 

Gustavo Daz número 1965, en la :rona industrial de Tlalnepantla, Estado de México. 

En ella se fabrican henarnientas de alta precisión para diferentes usos. Cabe scllalar 

que la producción en esla rama industrial ha disminuido significativamente a partir de 

1990, con la apertura del mercado a productos extrajeros que se producen con la mlls 

avll12Jlda tecnologla y a bajos costos. 

Lo anterior ha ocasionado que de los 300 trabajadores que habla inicialmente en la 

empresa. sólo quedaban 125 hasta el momento de hacer esta investigación. El último 

despido, de 40trabajadores, fue a principios de agosto de 1993, los qi;e su sumaron a otros 

16 que fueron despedidos al comen1.11r ese ai\o. 

l lasta el momento hay una clara tendencia a disminuir la producción y a que haya más 

despidos, por lo que, tanto la dirigeneia sindical como la asesorlajuridiea, prevén que la 

fábrica puede declararse en quiebra de un momento a otro, como ha ocurrido recientemen

te en muchas otra.q empresas. 

Aunque se instaló en el Valle de México hace más de tres décadas, el Sindicato 

Independiente de Trabajadores de Herramientas Grcenfield se creó hasta 1980, luego de 

dar una intensa lucha ba.'Hlda en la organi1.11ción, la decisión y las acciones colectivas a 

través de asambleas rara destituir a lps lideres de la oficialista Confederación de 

Trabajadores de México (CTM) e incorporarse a la Unidad Obrera Independiente (UOI), 

que surgió en 1972. 

De acuerdo con la murstra seleccionada en esta investigación ( 100 penona1), la 

totalidad de los trabajadores tienen televisión y, en algunos casos, po1Hn ha1ta dos 
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o trea de esto1 aparatos rleclrónlcos. 

Ademó.•, el 53 por ciento de los encueslados t11111bién tienen vidc0<a..etera, en tanlo 

que el 95 por ciento tienen, además, radio u otros aparatos de sonido. 

De lo anterior 1e deriva que la televi1i6n ha paaado a ser rl principal medio de 

inrortnación, dlslracción y auno al conocimiento en 111 familiaa tnbajadon1. ~ 

desprende c.inbi~n que es crecienlc el uso de vidcocaseleras, medio que tiene menos de 

una d"ada de haberse comenzado a comerciali1Jll' masivamente en México. 

En lo que se refiere al grado de estudios en losencuestados, se encontró que la mayoria 

tienen un nivel medio predomiwue, pues únicamente ocho trabajadores manifestaron no 

haber tenido ninguna capacitación escolar, en twito que los obreros de secundaria y 

bachillerato, junios, a.<cendieron u 66 por cícnto. 

Espccilicamcntc, el 67 por ciento tcnninaron esludios de primaria; 46 por ciento 

concluyeron la secundaria y 20 por ciento esludiaron el bachilleralo. Se encontró también 

que el 6 por cíenlo está fonnudo por profesionistas con csludius de licenciatura y otro 3 

por ciento tienen estudios Je nivel técnico cspcciali?a.do. 

Lamayorladeellos,el 90 por ciento, 1icncn únicamente un lrnhajo, locual se atribuye 

al hecho Je que gracias a su organi7.ación han nblendio importantes aumc11tos salariales 

y presraciones que los colocan en una mejor posición, en tém1inos comparativos, que el 

resto de la clase obrera, en tunto que el olro 1 O por ciento tiene dos trabajos. Esto sin 

considerar el número de integrantes de la f wnilia que trabajan, ni el hecho de que muchos 

trabajadores o miembros de la familia se decidan a alguna pequcfta actividad comercial 

como subemplcados. 

lln relación con los horarios, estos son variables pues hay tres joma das de trabajo: de 

6:00 a 14:00 horas, de 14:00 a 23:00 y de 23:00 a 7:00 horas. Sin embargo, dado que hay 

rotación de tumos, que en la jornada nocturna únicamente laboran el IO por ciento de los 
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obteros y que plicticamente 11 mayorf1 pnfttren la pro1ram1cl6n noctMma. es 

evidente que ésta es Ja más recurrida. 

Hay que considerar, por otra parce, que la mayorfa de los ob"'ros hacen medl1 hor1 

para llegar de su "58 al trabajo y viceversa. en este promedio de tiempo están el 35 por 

ciento, en tanto que el 26 por ciento hacen una hora de ida y una hora de regreso. 

Finalmente, el 21 por ciento tardan un cuarco de hora yel 1 R por ciento tres cuartos de hora. 

Esto significa que quienes más tardan en transponarse (considerando a Jos que entran 

por la mallana) están en su casa a las tres de Ja tarde. Suponiendo que tardan una hora en 

tomar alimentos, se deduce que disponen potencialmente de cinco horas para ver 

televisión considerando, además, que dediquen otra hora para cenar y se duerman a las 

22:00 horas para eslar listos a las cinco de Ja mallana para volver al trabajo. 

Desde Juego, ver Ja televisión no es Ja única actividad complementaria del llamado 

tllllf/10 libre, pero si es una de las que se han hecho mlis impolWltes en la sociedad 

moderna y, en algunos casos, hasta se Je considera Ja más impor1ante, después de comer, 

llabajar y reproducirse. 

En nuestra investigación enconlrrunos que la mayorf a de Jos obreros, el 30 por ciento, 

ven la lelevisión más de dos horas diariamente, en tanto que el 18 por ciento están frente 

a su televisor por espacio de una hora. 

Solamente 12 por ciento de los enlrevistados manifestaron verla menos de una hora 

diariamenle, 9 dijeron verla cuatro horas, 3 durante cinco horas y 3 aseguraron no ver 

televisión. 

Como se observa, la mayorla, el 67 por ciento, está diariamente frente a su 1elevisor 

durante más de dus horas, sin tomar en cuenta los fines de semana cuando aumenla el 

tiempo dedicado aesle medio de difusión y sólo una lnfima minorfa no acostumbra verlo 

entre semana a pesar de contar con él. 
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l'or otro lado, el 100 por ciento reconocieron ver televisión los fines de semana. 17 

por ciento al menos durante una hora (los Stibados). Asimismo, el 83 por ciento aseguró 

verla más de dos horas. De estos el 1 R por ciento durante tres horas, el 29 por ciento cuatro 

horas, el 31 por ciento la ven dos horas, el 2 por ciento cinco horas y el 3 por ciento hasta 

seis horas. 

Los domingos hay un aumento considerable de tiempo en los televidentes, al grado 

que el 88 por ciento esto frente a su aparato recCJltor mas de dos horas; 32 por ciento 

durante 3 horas, 23 por ciento cuatro horas, IS por ciento seis horas y 9 por ciento cinco 

horas y otros 9 durante dos horas o más. En cambio, solamente 12 por ciento aseguran 

verla una hora o menos tiempo. 

En lo que se refiere a la programación, el 78 por ciento de los trabajadores indicaron 

que prefieren ver pelfculas, en tanto que 69 (estas cifras no dan el lOO por ciento, dado 

que se ven distintas opciones a la vez) se inclinan por progrwn:JS deportivos, 65 ven las 

telcserics, 63 los noticiarios, 27 espectáculos artlsticos o cómicos y solamente 3 

rccone>«:íeron ver telentl\'clus. 

Ahura bien, aun cuando el 69 por ciento de los uhrcros tienen preferencia por 

programa.'\ deportivos, estos únicamente se presentan en dctcm1innda.'i temporadas o Jos 

fines de scntann, por lu que en realidad son menos las horas que se decidan a ellos (en 

comparación con otros programas) por lo que no serán analiwdos en este trabajo. Baste 

sellalar que por ser de los que más tfrrlos lnmedi1to1 han causado (manifestaciones 

callejeras masivas, violencia colectiva, vandalismo y expresiones masivas de euforia) 

mereterían un estudio aparte. 

De esta manera. los programas más vistoscn la televisiím, resultaron ser las ptlicultt 

y las lele1erlu. 

Un cuant<.1 a géneros. el 60 por ciento de los encuestados se pronunciaron por los de 
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aventuras. Olros subg~ncros que también se ven como parle de este, o de manera 

combinada. son el policiaco (45 personas), violencia (36), terror (29), mis1erio (21) y 

romance (9 personas). 

En lo que se refiere a las lelescries. La mayor pone se transmiten de 20:00 a 22:00 

horas, tiempoque-<leacuerdo con loscoslos de publicidad trw1smitidaen ese laps<>--son 

los horarios de mayor leleauditorio. 

111.A. OPCIONES EN l.A PROGRAMACIÓN TELEVISIVA 

La prognmnión t•l .. l1iva e• múltiple y dlvena. No1e pretende en nte tnbajo 

hacer un adlill• de toda ella, 1ino únicamente de la• prllo~laa y ttlrserln oeltcclo

nadaa al uar, que ion ·d• acu•rdo con nue1tra lnvr11igaclón· 111 opcinne• m61 

recurrida• por loa trabajador••· Pero antes se haró una descripción general de la 

programación de lodos Jos canales para tener una idea más co1nrleta de su contenido. 

Como se explicó en c1 capitulo anterior, los teh!\•idt!nte,f, además de tener programas 

preferidos, también suelen ver olras orcioncs JaJo que la lclcvisión se caractcriz.a por 

ofrecer productos parn pcnclr.u- en Jos distintos scclorcs y edades. 

Por ser un medio que funciona todo el dia y la mayor pane de la noche; por presentar 

los más diferenles progrwnas para los dis1inlos guslos y por influir, directa o indirecla· 

mente, en la mentalidad y componamiento Je los miembros de la familia y la sociedad, 

se describe en seguida la programación de dos días de la semana tomados al IWlf (de un 

jueves y un sabado) con el fin Je conocer someramcnle su conlcnido y luego pasar al 

analisis minusioso de los programas seleccionados: iw 

Como puede observarse en el cuadro <IUC acompmla cslc trabajo, las caric•tun1 son 
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las que ocupan más programas en lelevisión duranle la semana. Con un horario que 

comienza a las 12:00 horas (y que los fines de semana y periodos vacacionales se extiende 

desde las 8:00 horas) y lermina a las 19:30 horas, esle lipo de producciones (todas 

elaboradas en el exlrajero, principalmenlcen Eslados Unidos) evidencian el interl!sdelos 

consorcios rclcvisivos por influir en la conciencia del público infantil en sus hábitos de 

consumo. en su educación, en su manera de concebir el mundo y sus fenómenos y. sobre 

todo, en la difusión de su ideologla. 

Guerras intergahlcticas con seres deformes que luchan irracionalmente; héroes 

superpoderusos e invencibles que defienden reinos desconocidos y monarcas bondado

sos; violencia ilimitada, presagios, profccfas, magia, armamentos de alta tecnologla. son 

algunas de lascaracterlsticas predominante en esla programación, muchas veces marcada 

por lo ilógico, lo absurdo y lo excénlrieo de algunos de sus personajes. 

Hasta los más inocentes personajes de los "dibujos animados" (en los que rambién 

han prcdomiando los personajes dcfunncs o histérkos) esh\n impregnados de violencia 

de lo cual. exlraftwncnlc, nunca hay muertos. O bien oclUan con unu cstupidezeJCtraodinaria 

que e.leja perpleja la inteligencia que caraclcri;r.a a los menores en sus primeros rulos de 

vida. 

Aunque tampoco fallan las rnenos frecuentes series llenas de diversión y elementos 

educativos, por lo que las caricaturas también son dignas de un estudio aparte para 

conocer su impaclo en la conciencia infanlil e investigar porqué -por ejemplo- los nii\os 

van perdiendo interés por conocer la esencia de los fenómenos qué les rodean. 

Después de las caricaturas los programas que predominana durante la semana son la• 

telesrrle1, de producción estadounidense en su casi lollllidad. 

1-a mayor parte de las leleseries que ofrece la televisión corresponden al género de 

aventuras, seguidas por las policii!cas, ju\'cnilcs e infantiles. 
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A todas ellas son inherentes los mensajes del modo de vida "americano'', de su 

cultura, ideologla. costumbres, creencias, valores morales, y polhicos. La eterna luehade 

los ejércitos norteamericanos contra los supuestos comunistas y por defender la "libertad" 

y la "democracia". Asesinatos ma.•ivos y selectivos de todos aquellos con los que los 

norteamericanos han tenido conflictos armados en distintas épocas: japoneses ("amari

llos"), vietnamitas ("rojos"), árabes ("fanáticos"), africanos e indocumentados mexica· 

nos o latinoamericanos ("te"oristas", "transgresores", etcétera). Militares, policlas y 

"héroes" invencibles, justos, honestos y simpáticos todos ellos, contra malvado• delio· 

cuentes. 

El tercer lugatde la programación lo ocupan las telenonlH,que acaparan la atención 

de adolescentes, amas de casa y, en muchos ca.ws, de familias completas. 

Con temas que caricaturiz1111 ha.•tael ridiculo las relaciones amorosas y los conflictos 

familiares; con expresiones grotescas de la.et pasiones humanas, la ambición, las ilusiones, 

la mitad de las telenovelas se transmiten entre las 17:00 y las 23:00 horas, tiempo en el 

cual acaparan la atención de millones de hogares, cuya realidad en la mayo ria de los casos 

es más dramática que In ofrecida en la escenificación. 

Creadas originalmente para publicitar detergentes y aparatos domésticos entre las 

amas de casa, las telenovela.• son el medio ideal para hacer que la gente, especialmente 

las mujeres, "olviden su triste realidad y de su futuro ditlcil", como dice el aparente 

propietario de Televisa. 

En igual número que la.• telenovelas, entre semana se presentaron 14 notlclarlot, bien 

distribuidos en los canales de televisión y desde las 7:00 ha.•ta las 24:00 horas, lo que 

indica que es grande el interés de los propietarios de los medios por ofrecer a los 

trabajadores y el pueblo su versión de los acontecimientos nacionales e internacionales 

en sus distintos ámbitos. 
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Los caracterislicas más evidente de los noticiarios son: parcialidad en la información, 

falta de continuidad, atomi1.ación y disgregación de los hechos para hacerlos incompren· 

sibles, infonnaciones inconexas, mentiras y tendencia a favor de quienes poseen el poder 

económico. 

Aqui no se incluyeron los nocitieiarios "Notivisa", que se presentan en horarios 

indeterminados, con duración de un minuto y 30 segundos, tiempocnel cual selransmiten 

hasta siete "cápsulas" informativos, sin dar ninguna posibilidad para la renexión y el 

análisis. 

En seguida están los pro1ram11 mu1i<aln, cómico• y devarlcdadea,cn los cuales 

se ofrece lo mismo música folklórica y moderna, que concursos en los que, además de la 

publicidad apabullante, se presentan espectáculos para, supuestamente, hacerse de dinero 

y regalos liicilmente, por lo general a costa de la humillación deningrante de los 

concursantes. 

Hay que observar que e~ creciente la inlroducción r'r 1··•· ,: "' ,1 ... ,,,. 

elaborados en Estados Unidos, a través de los cuales se difunde persistenlcmentc la 

ideologia y costumbres de aquel pais. 

El quinto lugar lo ocuparon los repnrtajn <i•ntinct11 y culturaln, con once 

documentales. Aunque significativos por su número. hay que scílalar que siete de ellos 

se transmitieron en horarios poco accesibles y que de los cuatro restantes, tres pasaron por 

el canal 11, el cual no utiliza los técnicas de persuasión avrut7.adas, ni ha sido suficiente· 

mente promovido por la administración c,ue lo tiene en sus manos. 

Pese a ello, muchos de estas producciones poseen un elevado contenido educativo y 

cienlifico que muestra la imponancia que la televisión puede tener su es utili1.ada en la 

divulgación cientlfica, artlstica y cultuml. 

Pellcul11. El jueves que se analizó la programación, sólo hubo una película, cuyo 

7!! 



tllulo, sin embargo, es ilustrnlivo áe los temas que prodominan en la pantalla chica: 

"Dinero, poder, muerte". 

Por no ser temporada de campeonatos y otros eventos deportlvo1 también se 

transmitió únicamente un programa de esle género. 

En cuan lo a la progr1m1clón 11h1tln1,aún cuando es más la gente que ve televisión 

y el liempo que eslá frenle a ella, los cambios son significalivos: Se redujo dráslicamenle 

el número de noliciorios,de catorce a solamente cinco, de los cuales sólo uno se transmitió 

en horario "!ripie AAA". 

No hubo ninguna lelenovela, en cambio aumenlaron de uno a diez los programas 

deportivos, lodos ellos acomrailados de gran canlidad de anuncios de eiganos y bebidas 

alcohólicas. 

La emisión de carica1uras también se incrementó exlrnordinariamenle al pasar de 17 

(el jueves) a 26(el sábado), lo que rea lima la importancia que dan los propielarios 1lc los 

medios a la ºfommción" infantil. 

Aunque disminuyó a sólo una la emisión de 1cleseries, la de pellculasaumenló adie7, 

con temas predomiantes de crímenes, guerras asf como otras fomta.'i de violencia y 

aventuras. En cambio, si'llo hubo una de con1cnidocienlllico. También resulló iluslralivo 

el aumenlo de 13 a 17 programas musicales y de variedades. 

Por el conlrario, los reponajcs y documcnlales cientllicos y cullurales bajaron de 

tmce a sólo 9 en la programación sahalina, de los cuales ocho se lransmilieron por el canal 

once en horarios malutinos. 

Finalmenle, cabe hacer nolar que el jueves hubo un lulal de 91 programas, en lanlo 

que el sábado se lransmilieron 84. 
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PKOGRAMACl(JN D•:L JUEVES 2 DE SEPTIEMBKE DE 1993 

GÉNEROS: NÚMERO DE PROGRAMAS: 

Noticias ..................................................................................... 14 
Deportes ...................................................................................... 1 
Caricaturas ................................................................................ 12 
Telenovela.• ............................................................................... 14 
l'elfculas ...................................................................................... 6 
Telescries .................................................................................. 1 S 
Consursos, variedades y cómicos ............................................. 13 
Reportajes cientllicos y culturales ............................................ 11 
Pro1ramadón Total ................................................................ 91 

PKOGKAMACIÓN DEL SÁBADO'Z8 DE AGOSTO DE 1993 

GÉNEROS NÚMERO DE PROGRAMAS: 

Noticias ....................................................................................... S 
Deportes .................................................................................... 10 
Caricaturas ................................................................................ 26 
Telenovelas ................................................................................. O 
l'elfculas ....................................................................... ; ............ 1·2 
Telescries ............................................................ : ................ : ..... .-.1·: 
Consursos. variedades y cómicos .......... : ............. : ............... .'.:.::.11 :· · 
Reportajes científicos y cultumlcs ........................ ; .... ;;;: .. :·.: .. .'.:; 1.3: 

Proaramadón Tol1I ..................................... '. ............ ;; ........ '."'' 84. 
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OPCIONES QUE OFRECIÓ LA TELEVISIÓN EL SÁBADO 

28 DE AGOSTO DE 1993: 

NOTICIAS: 
1.- 07:00 hrs., canal 2. Al Despertar. 
2.- 07:00 hrs., canal 4, Eco No1iciu. 
3.- 10:00 hrs., canal 2, Eco Nolicias. 
4.- 14:00 hrs., canal 2, 24 lloras. 
s.- 22:30 hrs., canal ll, Tv 13 Nolicias. 

DEl'ORTF.S: 
1.- 10:00 hrs., canal 4, Fulbulrápido, 
2.- 11 :00 hrs., canal 4, Deisbol. 
3.- 14:00 hrs., eanal 4, Atletismo. 
4.- 14:00 hrs., canal ll, Futbol americano. 
S.- 16:50 hrs., canal 4, Fulhol. 
6.- 16:55 hrs., canal 1 l, Fulbol. 
7.- 17:00 hrs., canal S, Lucha libre. 
1.- 21:00 hrs., canal 4, Función debo•. 
9,- 21:45 hrs., canal 4, l'ulbol. 
10.-21:00 hrs., canal 4, Jai-alai, 

CARICATURAS: 
1.- 07:00 hrs., canal S, Faruasias animadas. 
2.- 07:30 hrs., canal S, Denver, el úllimo 

dinosaurio. 
3.- 07:30 hrs., canal 11, Venlana de colores. 
4.- 07:30hrs.,can1l IJ,LaPrincesadelosrnil 

anos. 
S.- 08:00 hrs., canal 5, llils. 
6.- 01:00 hrs., canal 13, l.os Caballeros del 

Zudiaco. 
1.· 01:30 hrs., canal s. El Correcaminos. 
1.- 08:30 hrs., canal S, Punky Drewsler. 
9.- 09:00 hrs., canal S, Toni y Jerry. 
10.-09:00 hrs., canal ll, Los Cahnlleros del 

Zodiaco. 
11.-09:30 hrs., canal S, Supermán. 
12.-09:30 hrs., canal ll, Robo machines. 
13.- IO:OO hrs., canal 13. Ruf and Reddy show. 
14.- 11:00 hrs., canal 13, Dink, el Pequcno 

Dinosaurio. 
IS.- l l:lOhrs.,canal 13,¡Viva,Dravo,llurral. 
16.- 12:00 hrs., canal 1 l, Chiquilladas. 
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17.-12:l0hrs., canal ll, Lconcioel l.eón., 
18.- 12:00 hrs., canal ll, Oynoriers. 
19.- IJ:OOhrs., canal S, Mapaches. 
20.- 13:00 hrs., canal S, <Jasparln. 
21.- 13:00 hrs., canal 11, Ventana de colores. 
22.- 1 J:OO hrs., canal IJ, P.i•ie y Di•ie. 
21.- 14:00 hrs., canal s, El Conde P61ul1. 
24.- 14:30 hrs., canal S, l.a Panlera Rosa. 
25.- 15:00 hrs., canal S, Uno tarde mAgica. 
26.- 16:00 hrs., canal S, Palo aven1uras. 

TELENOVELAS: 
(No hubo) 

PELICULAS: 
J •• J 1:30 hrs .• canal S, Scaramouche. 
2.- 12:00hrs.,canal9,Aven1urasdeCapulina. 
l.- ll:OOhrs.,eanal9, !.a Horripilante Bestia. 
4.- 14:30 hrs., canal 2. Me cal de la nube. 
S.- 16:00hrs., cwial 11, Los l'igre. Voladores. 
6.· 20:00 hrs.,canal S, Criminal numero uno. 
7.- 21 :00 hrs., canal 9, Sucedió en M~•ico. 
8.- 21 :JO hrs., canal IJ, Cambios. 
9.- 22:30 hrs., canal S, Traición al amanecer. 
10.- 22:30 hrs., cnnal 2, 1.os dfas del amor. 
11.- 22:30 hrs., canal 11, La selva pelrificada. 
J 2.- 24;00 hrs., canal S, Esle es Elvis. 

TELESERIES: 
1.- 17:00 hn., canal S, Avenluru de Disney. 

CONCURSOS MUSICALES, CÓMICOS Y 
DE VARIEDADES: 
1.- 08:00 hrs., canal 2, El Club de <Jahy. 
2.- 09:00 hrs., canal 9, Teleoportunidades. 
l.- IO:OOhrs.,canal S, Vamu!lljugar jugando. 
4.- 12:30 hrs., canal 9, Chiquilladas. 
S.- 11:00 hrs., canal 13, Mó•ico Dislrilo l'e

deral. 
6.- 14:30 hrs., ennal 9, Mi barrio. 
7 .- 16:00 hrs., canal 2, Furia musical. 



8.- 18:00 hrs., canal 2, Sábado siganlc. 
9,. 19:00 hrs .• canal 9, Mi harria. 
1 O.· 19:00 hrs., c1nal 13, La pregunla de los 64 

mil pesos. 
11.· 20:00 hrs., conal 13, De la A a la Z. 
12.-20:30 hrs., c1nal 13, lmagen digital. 
13.· 21 :00 hrs., conal 9, Cámara infraganti. 
14.· 21 :00 hrs.,canal 13,EI que se riese lleva. 
1S.·21 :JO hrs., canal 11, Un poco más. 
16.· 22:00 hrs., canal 2, Galardón Presidente. 
17.· 23:00 hrs., canal 9, Mi Barrio. 

ESTA 
SALIR 

HD DEBE 
BtBllOTECi\ 

REPORTAJES Y PROGRAMAS CIENTIFI· 
COS Y CUL TURALliS 
l.· 11 :30 hrs., canal 11, lluellu del pasado 
2.- 12:00 hrs., canal 11, El placer de pintar 

con Hob Ross. 
J .• 12:30hrs.,canol 11, Unocien1mirld1. 
4.· 13:00 hrs., canal 11, OMNI Ciencia. 
5.- 18:00 hrs., can1I 11, A la ch1chi cochi 

porra. 
6.- 19:00 hrs., canal 11, Otros pueblos. 
7.- 20:00hrs.,e111al l l,Antologfadela1Al"/.llOIL 
8.- 21 :00 hrs., canal 11, Aqul nos locó vivir. 
9.· 24:00 hrs., canal IJ, Comenzamos. 

OPCIONES QUE ot"RECIÓ LA TELEVISIÓN EL JUEVES 

2 DE SEPTIEMBRE DE 1993: 

NOTICIAS: 
1.- 07:00 hrs., canal 2, Al despenar. 
2.- 07:00 hrs., c1n1I 13, Desde Mé•ico, tv 13 

nolicias. 
J.. 07:00 hrs., canal 4, f.:.co noticias. 
4.- 10:00 hrs .. can1I 2, Un nuevo dia. 
5.- 14:00 hrs., canal 2, 24 lloras. 
6.- 14:00 hrs., canal 1 J, llesde Mé•ico ni 

n1ediodia. 
7.- 18: 10 hrs .. canal 11, A\'ancc noticioso. 
8.. 20:00 hrs., c1n119, Muchas noticias, 
CJ.. 20:30 hrs., canal 11, Enlace. 
10.-21:00hrs.,can1I 13, TV-13 noticias. 
11.- 22:00 hrs., canil 2, 24 lloras. 
12.· 24:00 hrs., cona! 2, Eco noticias. 
13.· 24:00 hrs., con1I 1 1, Enlace. 
14.-24:00 hrs., can1l 13, Desde MéKico o la 

media noche. 
DEPORTES: 
1.- 21 :30 hrs., canal 13, Depone !v. 

CARICATURAS: 
1.- 12:00hrs.,ca11al5,Lospequ.nosPicaPied111. 
2.- 12:00hrs.,canal 13,SalyPimienla. 
3.- 12:30 hrs., canal S, Prlncipe Namor de 

Atlántida. 
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4.- 13:30 hrs., can1I 5, La m1gi1 do Tflil1. 
5.· 13:30hrs.,canal 11, Ven1an1decolores. 
6.· 14:00 hrs., can115, Laura, lo pequeft1nifta 

de la prodera. 
7.· 14:30 lirs., canal 5, l.a leyenda del Prlnci· 

pe Valiente. 
8.- 15:00 hrs., canal S, Widgel. 
9.· 15:30 hrs., canal 5, Kissyfur. 
10.- 16:00 hrs., canal 5, Tiny Toons. 
11.· 16:30 hrs., canal 5, Jayce y los Guerreros 

Rodantes. 
12.· 17:00 hrs., canal 5, Aventureros del aire. 
JJ,. 17:30 hrs., canal, 5, tos verdaderos 

cazafantasmas. 
14.-IB:OOhis.,canal 5,G. l.Joe. 
15.- 18:30 hrs., canal 5, Tonugas ninja. 
16.- 19:00 l1rs., canal 5, Ta17.án. 
17.- 19:J0hrs.,canal 5Guardianesdel11ierra. 

TELllNOVm.As: 
1.- 11 :00 hrs., canal 1 J, Pohre Oi1bl1. 
2.- 13:30 hrs., canal 13, (lllulo no coolinnado) 
3.- 14:110 hrs., canal 9, Alha Marin1. 
4.- 15:00 hrs, canal 9, Amor en silencio. 
S.- 15:30 hrs, canal IJ, Pasionaria. 
6.- 16:00 hrs, canal 9, La Picara Sonadora. 



7.- 16:JO hrs., canal 1 J, Como hiedra. 
1.- 17:00 hrs, canal 2, Apasionada. 
9.- 17:00 hrs., canal 9, Mis huñpedes. 
10.- l l:OOhn.- canal 2, D<>s mujeres un camino. 
11.-20:00 hrs.,canal 2, Anabel. 
12.-21:10 hrs., canal 2, Valenlina. 
IJ.- 21:10 hrs., canal 2, Corazón Salvaje. 
14.- 23:00 hrs., canal 9, Cara sucia. 

PELICULAS: 
1.- J 1:00hrs.,canal5,Dinero,poder,muene. 
2.- 15:00 hrs.,nnal 9, El ladrón. 
3.- 16:J0hn.,canal 1 J,Dusladtunesenapurus. 
4.- 11:00 hrs., canal 9, Yo sabía dcmaciado. 
S.- 21 :00 hrs., canal 4. Un loco verano. 
6.- 22:00hrs.,canal 11,UnamorenAlemania. 

TELESERJES: 
1 .- 14:00 hrs., canal 4, El Super Agenle 86. 
2.- 14:10 hrs., canal 4, llechi1ada. 
3.- 15:00 hrs., canal 4, Donanl.a. 
4.- 16:00 hrs., canal 4, Espías con espuelas. 
5.- 17:00hrs., c1n1J 4, El Avispón Verde. 
6.- 1 ?:JO ~rs .. canal 4, Barman. 
7.- 11:00 hrs.,canal 4,1 nvación Extraterrestre. 
1.- 19:00 hrs., canal 4, l.os lnlocables. 
9.- 20:00 hrs., canal 4, Sohre mi cadáver. 
JO.- 20:00 hn., ""'1lll 5, Guardianes de la hohia. 
1 J •• 20:00hn.,canal IJ,Salvadoporlacampana. 
12.-20:10 hrs., canal JJ, Murphy Drown. 
IJ.-21:00 hrs., canal S, Devely llills 90210. 
14.- 22:00 hrs., canal S. Comandocspecial 111. 
IS.- 22:00 Jars., canal IJ, Rescalc 911. 
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CONCURSOS MUSICALES, CÓMICOS Y 
DE VARIEDADES: 
1.- IJ:OO hrs., conal 4, Rim bom video. 
2.- 14:JOhrs.,canal JJ, Tienday1ras1ienda. 
J.- 18:10 hrs., canal 11, Estudio 11. 
4.- 18:JO hrs., canal JJ, Virulencia modulada. 
S.- 19:00 hrs., canal 2, Llt!valelo. 
6.- 19:00hrs.,canal JJ,Atododar. 
7.- 2J:OOhn.,canallJ,Elmundodel..llildeAlla 
1.- 21 :45 hrs., canal JJ, Ban'iendo la nolicia. 
9.- 22:00 hrs., e1n119, Noches Tapallu. 
1 O.- 22:10 hrs., canal 9, El e.ludio de Lola 

Relrr4n. 
1 J .• 2J:OO hrs., canal 9, Los Polivocn. 
12.- 23:00 hrs., canal 13, Lo nue11ro. 
1 J.- 21:00 hrs, canal 2, Crislina. 

REPORTAJES YPROGRAMASCIENTIFl
COS Y CUL TIJRALES: 
J.- 12:JOhrs,canal ll,Elp11cerdepin1arcon 

Oob Ross. 
2.- 12:10 hrs, canal IJ, Hechos de 11 cienci1. 
J.- IJ:OO hrs., canal 5, PJ.,. St!slmo. 
4.- 13:00 hrs., canal J J, D1nza. 
5.- 1 J:OO hrs., can1J 13, Rehilete infanlil. 
6.- l 3:JO hrs., can112, Especiales RTC. 
7.- 17:10 hrs., canal 13, María Vicloria Lla-

mas, Entrevistas. 
8.- 19:00 hrs., canal 1 1, Hoy en la cul1ur1. 
9,- 19:30 hrs., canal JI, Los africanos. 
10.- 21:OOhrs.,canal11 ,P4sinasdelahistoria. 
11.- 23:10 hrs.,canal 13, hnágenes de nueslro 

mundo. 



111.0. ANÁLISIS DE LOS MENSAJES EN LOS PROGRAMAS 

SELECCIONADOS 

Gu.nli1nt1 de 11 B1hla. (17 de agosto de 1993). En esla teleserie juvenil 

estadounidense aparece en primer plano ladivers\ón sin Umitesen laplaya, Jaabundacia, 

Ju salud y la belle>JI de seres humanos son plenos, sin angustias, penalidades ni 

preocupaciones económicas, Expuestos ítnicamente a Jos sobresaltos y la aventura 

emotiva del crimen y Ja violencia. 

El primer asesinato, que no provoca sino algunos sollozos (que nunca hay cuando el 

muerto es un enemigo de Ja "libertad") y cuya causa está en el dinero, es el de un millonario 

y se cornete ºdeportivamente" por un buzo. 

El baftista es jalado desde el fondo del mar por el desconocido: Jos ¡¡ut1rdlanes, enttt: 

ellos una bella rescatista, acuden a ayudarlo pero nada pueden hacer pese a Josesfuel7.0s. 

Se inicia Ja investigación en las oficinas del cuerpo de •igilancia y rescate, en donde 

ondea flamante Ju bandera de Jos Estados Unidos. 

Acosada por el remordimienlo, Ja salvavidas que no pudo evilur la muerte del 

millonario se siente comprometida a esclarecer plcnamcn1e el aparente accidente. 

A Ja milad del progrania aparece nuevamente, lúcida, Ja handcra norteamericana en 

el edilicio de las oficinas. Ahl, los guardianes de la bahla deliberan sus hipólesis sobre 

el crimen; se podrfa decir en un marco de justicia y libertad. 

La serie resulta iluslraliva en cuanto a los egoísmos a ambiciones que caracleri7.an a 

las familias ricas. 

Al descubrir Ja rescalisla que el culpable fue el sobrino del mullimillonario, para 

recibir parte de la herencia que le correspo~derla al morir su tlo, y ser descubierta por el 

asesino, se inicia una persecución en conlra de ella para matarla. 
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La pro1agonista principal es alc11117.ada y a pesar de que es plenamente vulnerable a 

los ataques de su agresor, logra escapar de manera inveroslmil y los guardianes de la bah la 

quedan como salvadores, micnlraS que en el edificio de la playa vuelve a aparecer 

ondeando la badera de las barras y eslrellas. 

Este programa tuvo una duración de 60 mi nulos, de 20:00 a 21 :00 horas, lapso en el 

que se transmilieron 39 anuncios comerciales, que ocuparon la mayor parte del tiempo. 

De lo anlerior se desprende que el objelivo de los manejadores de la lelevisión no es 

nada más ofrecer diversión, sino -primordialmenle-- reproducir la ideologla dominanle 

y acelerar la circulación de mercanclas en el mercado. 

Esto se evidencia en el hecho de que la mayoria de los comerciales son adecuados al 

tipo de programa que se presen1a, por ejemplo -<ln esle caso-, bebidas dietélicas y 

alcohólicas, alimenlos, golosinas, produclos para belle1.11. 

Bcverly 111111902!0, (29 de julio de 1993, 20:00a 21:00 horas) 

"Mala o le ma1arán, esa es la ley de la vida", dice un adolescenle (Roger), mientras 

mueslra una colección de armas a su amigo llramlon a quien le explica que su papá lo 

enseiló a disparar. Ese dia los alumnos Je llcverly llills, mienlras 1an10 reciben los 

resultados de sus exámenes y se preparan para ohtcncr las máximas calificaciones. 

El drama comien7n cuando Roger escribe un guiún lilerario en el que el personaje 

principal (olro adolesceme) planea el usesinalo de su padre. En esla escena aparecen en 

la pantalla de 1elevisión armas reales, disparos y sangre, cuando el adolescenledel guión 

loma la pislola de una colección de armas y a<esina a su padre diciéndole: "ya no volverás 

a darme órdenes". 

Lo extraño del caso es que Roger tiene los mismos conflictos familiares que su 

personaje ficticio; también es sometido por la férrea disciplina paterna y es obligado a 
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ser como su padre, por Jo <1Ue hay tensas y continuas discusiones entre ambos. 

Brandon, lee el guión y, conociendo Ja situación familiar de su amigo, se preocupa 

ante Ja posibilidad de que Roger planee el asesinato de su padre en Ja realidad. 

Jóvenes ricos, autos de lujo, casas elegantes, todo a la mano, fwnilias sin ninguna 

carencia y ausencia total de trabajadores, sin siquiera Jos necesarios empleados de Ja 

escuela particular hacen acto de presencia, es el marco en el que se desarrolla la serie, un 

panorwna mágico en donde nunca aparecen los productores de bienes y Jos empleados de 

servicios. 

Roger da indicios de estar desesperado y se comporta introvertido con sus amigos, 

eKceptocon Brandon y-finalmente- se ausenta de Ja escuela repentinamente. Bmndon va 

a buscarlo a su casa con el presentimiento de un eminente "parricidio". Luego de dar 

vueltas e imaginar situaciones Jo encuentra en la cochero, donde está a punto de 

suicidarse, pero logra persuadirlo para que desista de su actitud. Rogcr desiste y se 

desahoga Jan1.andu a un pcquclio bananco el auto de lujo que le regaló su padre. 

Asl, rompe "para siempre" con la frustrución que para él representa el autoritarismo 

paterno y con optimismo triunfalista decide ufronrar lns consecuencias sin temores ni 

complejos. 

A lo largo del programa, que duró una hora. se transmitieron 42 comerciales que 

representaron poco más de la mitad del tiempo de la programación, Ja mayoria de ellos 

adecuados al contenido de la serie: jóvenes comiendo productos "Swan" en alegre fiesta; 

jóvenes tomando ºPcpsi";jóvcnes fumando uMontana", "Marlboro'' o "Winston". 

Abundaron también los comerciales que anuncian Jos nuevos productos estadouni

denses producto del 1 ibrecomcrcio:jóvenes comiendo pastillas "Douglas", consumiendo 

dulces uourts'\ mascando chicles "Doublimintº o tomando refrescos ºOatorade". Tam

bién mcrcancias de monopolios transnocionalcs que antes de la apertura dominabw1 el 
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mercado como marcas "mexicanas": ºKellogs", ºKolex", "Coca Cola", ºKodak". ºCo .. 

mcrclal Mexii:ana", "Fuji", "Scribe", "Crysltr", "Adwns", "Holanda", "Gerbcr". 

A la milad de la serie se presentó también el noliciario "Notivisa", que en sólo un 

minuto 20 segundos transmitió seis cápsulas informalivas: un ataque de Estados Unidos 

a lrak; una advenencia de Estados Unidos a Nicaragua para que supere sus problemas 

internos; una alerta de asesores rusos sobre el aumento de la inflación en ese pals; el 

anuncio del Banco de Brasil sohre la emisión de una nueva moneda y la denunica, en 

Venezuela, de que el expresidente Carlos Andrés Pérez tiene cuentas bancarias pcr.iona

les en el extranjero. 

Gu1rdiHa de 11 81hl1. ( 17 de agosto de 1993). 

Los rescatistas de la playa estadounidense cumplen con su trabajo y deslacan la 

imponancia de lograr la excelencia, al tiempo que se preparan para una competencia de 

parejas en botes de remos. 

Esto, en medio de hellas mujeres, diversión y abundanciacn un descanso sin limites. 

Los Guardianes de la Bahía hacen una fiesta para dar la bienvenida a una de sus 

amigas que está de visita. Abundan bebidas, alimentos y música. Al mismo liempo 

alguien roba un auto en la inmediaciones del lugar. 

Al día siguienle y luego de que duran le la liesla uno de los protagonistas se enamora 

de la visilante, el grupo se dirige a la playa y en el camino se delienc a admirar un "Ford 

Mustang" último modelo. Todo mundo hace prepanivos para la cam:ra de lanchas y al 

fondo aparece la bandera de los Eslados Unidos. 

Surge un drama de celos entre el galán del grupo que enamoró a la visitante y el ex

novio de ésta. Todos se siguen preparando para la cenera micntrascreceel conflicto entre 

los rivales a quienes les corresponde conducir la misma lancha. 
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Los resca1ist1t• se d:m cuenla del conflicro y lraran de inrcrvenir para reconciliar a los 

inmiscuidos. Repenlinamenle aparece en la panlalla el ladrón de aulos, CfUe resulla ser 

un joven que acaba de inlegrarse al cuerpo de vigilancia y reseale de la playa. 

El novalo ladrón es inducido por un delincucnle profesional que lo invila a ganar 

dinero fácil moslrándole los billeles oblenidosen el primer robo. Apoyándose en el cargo 

del rescalisla, ambos dan olro "golpe", pero son delenidos Iras sorprendenle persecuciiln. 

Porolrapartc, por fin comien1.a Ja esperada carrera y, pese a que durante el trayecto 

sedeluvieron a disculir y pelear, los rivales en amores res u han ganadores y se reconcilian. 

En la hora que duró la serie se proyc.:laron 42 anuncios comerciales, la mayorla de 

ellos (61) correspondieron a alimenlos y bebidas, como "Kool Aid", "Marinela", 

"Sprile", "Sabrilas'', "Salchichonerla Alpino'', "Jumex", "Danone'',ccreales"Kellog's", 

"Coca Cola", "Gatorade", "Douhlcmint'', ''Dimlx, .. y"Kentoky", todos relacionados con 

el mensaje consumista de la serie televisiva y grnn rartedc ellos vinculados al monopolio 

norteamericano l'epsi Co. 

En segundo lugar, y por ser temporada de entrada u clases, prctfnminarnn comerciales 

de úlilesescolarcs, como cuadernos "ShocK", "Scrihc ", "Jean Book" y pluma.•" W e are ver" 

y "Paper Mole". 

También relacionados con el conlenido de la serie hubo cuarro comerciales de holeles 

y cenuos de diversión en playas. Olros fueron de ropa juvenil: panlalones, pantimedias; 

asl como teléfonos celulares, tiendas de auloservicio, detergenles, loalla.• femeninas y 

palluelos desechables. 

l\lf1ml Vice. (17 de agoslo de 1993. 20:00 a 22:00 horas). 

Una nurrida balacera se produce entre policfa• y ladrones en donde estos últimos son 

somelidos y desarmados, además se les decomisa un cargamenlo de coeafna. 
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En otra pane de Miami, una mujer es ameruimda con un Oltna y violada. Los agentes 

de la policla, algunos de ellos de origen latino -principalmente cubanos- inician una 

espectacular persecución en polentes aulos último modelo. 

El violador es detendio, pero resulta ser hijo de un poderoso dictador del Caribe. La 

victima, una bella hailiana de color, niega, por temor a represalias, que él haya sido el 

atancante. Su palrona, que también es agenle de la policla, la aconseja: "Aquf no es Haitl, 

aqul se se castiga a los culpables''. 

El indignado general, hailiano también, también reprocha la actitud "inmoral" de su 

hijo por "meterse" con una "criada" y poner en mal sus apellidos, teniendo a su alcance 

las mujeres que quiera. 

El jefe policiaco, un inmigrante cubano, se diviene plenamente con sus amigos. 

Abundan alimentos y bebidas, ningw1a carencia impide el esparcimienlo. 

Mientras tanto, el millonario militar manda traer del país de fas Antillas a fa humilde 

madre de la mujer violada, a la que habla de los problemas familiares y morales ; de el 

"enor" de su hijo y, linalmcnle, lacorrompecon 10 mil dólares a cambio de que hable 

con su hija y ºolviden" el ulwnentable suceso''. 

La trabajadora doméstica ofendida recibe a su madre, plalica con ella y luego retira 

los cargos contra el hijo del general. 

Poco después el violador, que resulta un degenerado sc•ual, regresa a "cobrarse" 

nuevamente con la sirvienta. pero ésta, al verse alacada, prefiere quitarse la vida. 

Previamente, la patrona y policfaespecial de Miarni, habla provocado al delincuente 

para que la a'!ediara, por lo que espera que llegue de un momento a otro en su casa. Lo 

recibe con una pistola en la mano y lo mala con ciena satisfacción de haber hecho justicia. 

En la teleserie es evidenle el oponuno mensaje conlra los militares haitianos en los 

momentos en que los Estados Unidos, respaldándose en la ONU, eslá promoviendo la 
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reinstauración del presidencialismo y una posible inlcrvención militar. 

También son claros los mensajes para ••altar la justicia norteamericana frente a la 

irracionalidad de cienos gobernantes e•trajeros. 

Además de los predominanles anuncios de alimentos y bebibas alcohólicas, en esta 

teleserie de una hora de duración, se publicitaron los últimos modelos de Ford y Nissan, 

los cigarros Raleigh y Marlboro, así como marcas de ropa interior, hoteles y juego de 

lotería 

Co1111ndo E1peclal. (29 de julio de 1993, 20:00 a 23:00 horas). 

Unjo1en detective llega a una casa de masajes para investigar la supuesta distribu· 

ción de drogas en el lugar. Como todo negocio, la encargada le e•ige el pago por 

adelantado de los servicios que recibirá. El servici!' es proporcionado por jóvenes mujeres 

de ropa sensual que, además de hacer masajes ejercen la prostitución con los clientes. 

Todo esto en el marco de una elegante ciudad norteamericana, donde no hay suciedad, 

ni vagancia, ni pordioseros. 

El negocio no da tiempo o los agcnles policiacos para que sus sutiles interrogatorios 

obtengan resullados, pues el tiempo de alcnción al cliente es limitado y de inmediato se 

tiene que dar espació a ucl que sigue'', 

Por Jln el policía (prolagonista principal) obtiene algw10s resultados ofreciendo 

protección a su informante y advirtiéndole de los peligros que corre con el propietario del 

negocio, presunto malloso. "Nadie ayuda a nadie si no es por interés", dice la joven y se 

presta a colaborar. 

Entre las masajistas hay menores de edad, lo cual, según la serie, es combatido por 

la policfa. 

Las armas de alto poder se uhiben en lodo momento, evidenciando la existencia de 
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ungranmercadodeeslos productos. Al mismo liempo hay la persistenle idea deque nadie 

puede esperar ayuda de los demás. 

La masajista que colabora con la policla aparece muerta y ensangrentada. 

Una mujer policfa se acerca al mafioso quecstá a cargo del negocio. Para lograrlo lo 

provoca sensualmenle y está a punto de ponerlo al descubierto cuando un grupo de 

policfas imunpe, lo atrapa y deja en suspenso la responsabilidad. 

En esta serie se muestra el comercio se•ual, el tráfico de drogas y el annamcntismo 

en las ciudades estadounidenses. 

El CU11dor. (16de agoto de 1993. 20:00 a23:00). 

Una delegación de funcionarios peruanos que piden prolección a las autoridades 

norteamericana.• rara uno de sus diplomáticos. En seguida se presentan escenas de una 

redada en otra parte de la ciudad, donde se dclienen a cuarenta nillos callejeros. En la 

acción se utili7.an gran canlidad de armas de diversos calibres. 

Más adelanle, el diplomático peruano que encabeza la delegación haceconlactos para 

wmprar armasclandcslinamcnle. F.n olra escena, un grupo de ni nos y nillas que viven en 

la calle, y ante el hambre que les acosa, deciden dedicarse a la prostitución. 

Por diferencias entre los contrabandistas y funcionarios del gobierno peruano se 

comele el primer asesinalo y la policfa inicia las invesligaciones correspondientes. 

Por otra parte, una madre busca angusliadarncnte a su hija, que huyó de su casa, y la 

policfa le recomienda pegar carteles con folograHas para localizarla. 

El diplomálico resulta serun dcgen~rado se•ual que logra contratar a una de las ni nas 

prostituida, a la cual ataca, viola y asesina. La amiga de ésta logra encontrarla y ver el 

rostro del asesino, por lo que ordena a su ayudante que la delcnga, pero la menor logra 

escapar. 
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La muerta fue a dar al refrigerador del forense y su amiga da aviso a la policfa, por 

fo que "El Cu.ador" inicia la persecución de los criminales. en cuya acción hay un intenso 

tiroteo y resulta otro muerto. "El Cazador" encuentra en este pistolero muerto, ºque vivió 

en Medellln", las pistas que los llevan al diplomático peruano. Para entonces éste llega 

con sus pistoleros al almacén de un puerto para recibir la "mercancia", pero la policfa ya 

está atenta a la transacción y se inicia otra balacera de la que resulta otro muerto. 

l'inalmente, los agentes policiacos hicieron justicia, el peruano fue detenido junto 

con los traficantes de an11a.• y, por otra parte, la nifta callejero regresa con su angu.•tiada 

madre gracias a la colaboración oficial. 

En esta serie se presentaron 34 anuncios comerciales de vinos, revistas hoteles, 

teatros y escuelas particulares. 

Com•ndoS•IHje. (Pelfcula, 26de agosto de 1993). 

Un soldado nonean1ericano desobedece a sus superiores durante la guerra (en algún 

lugar del sudeste asiático) y regresa degradado a lus Estados Unidos. en donde encuentra 

muertos a sus padres. Recuerda los crfmencs conlclidos en una de las aldeas y reflexiona: 

"que los Estados Unidos no sean invar.fidosjamás", mientras ondea la handcra de su paf s. 

Al llegar a su pueblo es mal visto por todos y un hombre maduro le aconseja 

abandonar el lugar, pues lo acusan de haber favorecido a los comunistas. Cuando va por 

la calle es insultado y amenaiado por varios jóvenes que pasean en sus camionetas. 

Se dirige entonces al pequefto aeropuerto local para a ver a su an1igo, el encargado 

y propietario. Ahf una pareja le ofrece trabajo para volar un avión a sudamc!rica, a lo cual 

se niega inicialmente y regresa al pueblo. Se detiene en unbillarparacomery se encuentra 

a la mujer que le ofreció trabajo. En este lugar el exsoldado se enfrenta a media docena 

de vecinos que de las ofensas pa.'8n a los golpes. Pese a la superioridad numérica, sale 

89 



victorioso y escapa rumbo a su casa en donde loma algunas annas. Para entonces ya se 

armó la población, a laque se sumó la policía focal y le exigen rendirse, pero sin garanti;r.ar 

su se11uridad. Hay disparos y armas de allo poder. 

El soldado sale por la puena de atrás, aborda un jeep y se dirige al aeropueno con 

la intención de hacer el vuelo a sudamérica. Pero el lugar está rodeado de pobladores y 

policías que quieren vengarse de los destrows que ha hecho. Ayudado por su reciente 

pareja pone en práctica sus conocimientos militares, incendia gran pane del aeropueno 

de su amigo y un camión cisterna, distrae e sus enemigos y tras nutrida balacer aborda 

el avión, mientras su compaftero sonríe con satisfacción. 

En el vuelo se cnterá que pasara a recoger un cargamento de armas a Houston y las 

traslldará a algún pals sudamericano, en donde serán intercambiadas por el padre de la 

joven, un millonario industrial y hacendado local que ha sido secuestrado por la guerrilla. 

Al alerril.al'en el aeropueno de llouston, ya los esperaba un comando guerrillero que 

de inmediato comiell7.a a subir a la nave. El avión levw1ta el vuelo pero cae en seguida 

perseguido por un convoy militar. Se da otro enfrentamiento que ganan los guerrilleros, 

éstos pasan de inmediato las armas a un trailcr y se inica una gran canera para atravesar 

la frontera y unirse a la guerrilla que -extrrulamente- opera pasando la frontera sur de los 

Estados Unidos. 

Previamente, el comando derriba un helicóptero que lo persigue y pasa por un retén 

militar, en donde esquiva un tanque blindado y varios vehfculos militares. El trailer es 

conducido por el exmilitar noneamericano. 

Al llegar por canelera al campamento guerrillero ·-sin haber pasado por México-, el 

comando es recibido por cientos de guerrilleros que gritan "vivas" y "¡venceremos!" a la 

revolución. Desde el ventanal de la hacienda, un sombrlo, aislado y prepotente jefe 

guerrillero(idénticoa Fidcl Castro, sólo que mucho más joven) observa con aires de poderlo. 
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El joven comWldante que dirigió la accilm hace llamados n seguir luchWJdo, "¡a 

ocupar más, más y más provincias!", "y luego, ¡todo el poder!'\ mientrassuscompafteros 

, a lus que trala despólicamenle, bajan las nnnas. 

En la hacienda, el propielnrio y sus fieles sirvienles son tralados como prisioneros. 

La hija del hacendado y el exsoldado también son hechos prisioneros, La joven llora al 

saber el asesinato de su padre, mientras el comandante trala de abusar de ella. 

Finalmente los prisioneros escapan y en la persecución son asesinados los más 

bondudosos sirvientes, uno de ellos de un balazo en la cara. Los guerrilleros les dan 

alcance hasta quedar el exsoldado y el comandanle rebelde frente a frenle con las armas 

en la mano. 

"Los soldados más sagaces son los que lleMM a entender a su enemi110", dice el 

soldado. 

"No ha muerto ya bastante gente'/, demos ejemplo al mundo", concluyó el 

guerrillero, y cada quien sigue su camino. 

En esla pelfcula se transmilieron 70 anuncios y es, por si misma, una amalgama de 

burdos mensajes ideológico propugandfslicos (como muchas pelfcufas), más que una 

creación ortfslica. 

Crimen b•Jo el 101. (23 de agoslo de 1993, 21:00 a 23:00 horas) 

Un grupo de turistas llega a una isla. Millonarios todos ellos, se pasean por el lugar 

y admiran un viejo Furd de lujo. Hay un coctel de hienvenidaen donde abundan los vinos 

y alimenlos franceses. Los excesos y la elegancia caracterizan las escena•. 

Luego de los paseos por la playa hay un brindis en el que se evidencian los connictos 

entre una de las parejas visitanles, un hombre de cincuenta ailos con su joven esposa 

discuten constantemente. La diversión, el tenis y los paseos son pcnnanentes. Un 
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avenlurero acompalla a la joven seilora, que a la vez es su amanle. 

Más adelan1e, entre los deportes acuáticos y la diversión, aparece en otro extremo de 

la isla, el cadáver de la mujer. 

Comienza entonces una improvisada investigación, sin policlas, cuyo centro es un 

perspicaz "monsieur", quien reúne frecuentemente al grupo para comentar sus avances 

y sacar pistas. mientras toman una copa o fuman. 

Tras una magislral investigación se da con el culpable, que resultó ser la que menos 

se esperaba: una tfmida y retraída dibujante. 

Aunque con interesante trama de suspenso, esta pellcula se caracterizó por un elevado 

contenido consumista, que permitió la difusión de 86 comerciales, entre los que 

prevalecieron los de hebidas alcohólicas y de "cola", cigarros, alimentos y productos de 

belleza y de higiene femenina. 

Rncate suicida. ( 19 de agosto de 1993, 21 :00 a 23 :00 horas). 

Un barco es abordado secretamente por un comando de secuestradores de un pals 

desconocido. En altamar los delincuentes someten a la tripulación y matan a un marino 

que trató de oponer resistencia. 

Equipados con trajes de buzos, los secuestradores colocan bombas en la hase de dos 

plataformas marílimas y e•igen al gobierno inglés(propietariode las mismas) una fuerte 

suma de libras eslerlinas a cambio de no volarlas, y dan un plazo de 24 horas para resolver. 

El 11obierno británico está indeciso, si entrega el dinero que le exi11en,o pone en ries110 

la vida de los 200 obreros y empleados de las plataformas recurriendo a un asalto contra 

los secuestradores; opta por lo segundo. 

Para ello contrata a un grupo de mercenarios que encabcm un hábil inglés que vive 

con todos los lujos. 
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En el interior del barco, micn1ras tanlo, los prisioneros intentan cnvenenlll' a su 

captores, pero los conspiradores son descubiertos y se les mala. 

lll 11obiemo delibera otro plan: "matar a todos los tripulantes del barco secueslnldo 

para salvar la economfa britáriica". Pero el jefe de los mercenarios propone un plan alterno 

que consile en sorprender ror la noche a los secuestradores llev1111do al barco a través de 

bu1.0s que actúen con tiempos exactos. 

El plnn alterno se eje.:ula con precisión "inglesa" y los rescalisla• sorprenden y 

ejecutan uno a uno de los secuestradores. El audu inglés mata 11 jefe de los delincuentes 

y se enamora de una de las mujeres que participaron en la conspiración paraenvenenenarlos. 

Finalmente, el inglés es premiado con todos los honores por la primera ministra del 

Reyno Unido de la Gran Rrelafta. 

En esra pelfcula hubo 69 comerciales yes una muestra de la cordial coexistencia que 

siempre ha habido entre la noble1.a y las íucrta• mercenarias; asl como el poco valor que 

para ellos representan los trabajadores. 
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IV. REPERCUSIONES DE LA PROORAMACION ESTUDIADA 

De acuerdo con nueslra invesligación, el 67 por ciento de lot ll'llb•J•dont Hn 18 

lelevlsl6n •l meno1 durante do1 ltora1 •I dl1, lo que repreaenl• 14ltoraoa18 -•••• 

5' •1mety672 •l alo. 

Es decir, nle crupo (en el que lncl11lmo1 • qulenn In \ltn •ú de lrn llon1) 

pe,..anecefrealea I• p•nl•ll• un llempoequl••lenlu Jldl•ocompleloealalo,coa 

HI ntpecll\181 nuclln. 

Si se considera únicamenle al 25 por cienlo de los obreros que ven la programación 

lres horas diarias, enconlramos que suman 21 horas a la semana, 84 al mes (lres dfas y 

medio) y mil ocho horas al ai\o. Lo anlcrior significa quequeanualmenleesle grupo habrá 

cumplido el equivalenle a 42 dfas complelos viendo lelevisión. 

Ahora bien, de acuerdo con las auloridades de salud, el promedio de vida de Wl 

asalariado en MéKico es de 75 al\os, y si los niflos comien1.an a ver el aparalo lelevisivo 

desde los cinco ai\os de cdad, 1enemos que quienes lo \len do• horas dl•riH -y 11 ni• 

tendencia 1tmHll•n~,cu .. documpl80 tH ed1d h•bnn e1l1do l'rtnleaesle medio 

11n lol1I declnco1lo1 con dos man; mlen1n11 que qulene1 l1 \len lre1 hora1 h•brín 

ocu,.do el equl .. lenle • 1iele 8101 con ocho meses de su \lld• con este 1p1nlo de 

dlllncción. 

De la misma manera, qulenu I• \len al meno• dur8Dle UH hora dl•ri•, •lc8Dza· 

ri•n 15.li dl11 •l mfto y dos 81101 nue\IH mesn 11 llesu • los 75 •1101 de ed•d. 

En estas canlidades no se considera que los fines de semana los trabajadores dedican 

mas liempo a la lelevisión, como lampoco el hecho de que la "cullura" de la lelevisión 

es crecienle conforme se reducen 01ras opciones de diversión y recreación y se impone 

el cuilo·a la lecnologla y a la fclichimción de la realidad. 
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Un ejemplo de lo anlcrior lo 1enemos en la sociedad est1douniden1e, en donde 

alaunos niftos lleaan a ver 11 telnisiún hasta nu.,·e hora• al dla, aunque otros 

01tudio1 revelan que el promedio -incluyendo adulto• y niilos de ese pais- n de 

cuatro hora• diarias, lo que podrla llevar(•i •• mantlenenta tendenrla) que al 11 .. ar 

a IDI 75 allo1 de ediid podrlan cumplir el equivalente a 11 allo1 viendo televl1icln. 

Eslo sin considerar que duranle la niñez el promedio es mayor, al igual que los fines 

de semana, pero lampoeo que hay lemporadas que por razones de lrabajo, viajes, elc<!tera, 

no se tiene acceso al televisor. 

No obstanle, el desarrollo lecnológico resuelve esle obsláculo inlroduciendo los 

modelos y tamallos más inimaginables para ver televisión al viajar en aulo o transporte 

coleelivo leneste, aéreo o marilimo, en el bar, a la hora de comer, al hacer deporte, duran le 

el descanso, en el trabajo (oficina, lailcr, departamenlo o local comercial, enlre olros y, 

en algunos casos hasta a la hora de inlenlar leer el periódico. 

Ahora bien, es evidente que pcrmMcccr uno dos o cinco aftos de vida recihiendo 

mensajes televisados. puede tener más repercusiones a largo pla7.n que l:L~ horas que el 

individuo haya dedicado a la escuela o aotrus fonnas de cul1ura o rccrcacil'in. pues se trata 

de un medio al que suele recurrirse cualquic:r dfa )' en cualquier hnmriu 

La pregunta obligada es: ¡,cuántas uctividadcs se podrían hacer y cuánto se podría 

aprender si ese tiempo se ocupara en la leclura, el lmbajo, el depone y la participación 

social'/, 

Una '"cápsula" infonnativa radiofónica121 aseguró que, de acuerdo con investigacio

nes llevadas a cabo en Eslados Unidos, la alt• permanencia frente a la televilicln n un 

factor que favoreee el dnarrollo de la enfrrmedad de Alzheimrr(que consiste en la 

pérdida paulalina de la memoria hasta llegar la la inconciencia menlal total), la cual se ha 

presenlado con más frecuencia en los paises dcsanollados. 
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De acuerdo con la infonnación, esto se debe a que la pennanencia ante la televisión 

altera las células nerviosas (neuronas) del hipocwnpo cerebral al exponer la mente a 

infinidad de mensajes reiterativos y triviales que no penniten nln¡ún ejercicio mental. 

La ausencia de comunicación o poca comunicación entre padres e hijos u otros 

familiares; ignorancia o falta de tiempo para responer las inteligentes y perpicaces 

preguntas de la infancia; incapacidad para comprender y para orientar los problemas de 

la adolescencia y la ausencia de charlas entre la mayoria de familias y amlsbldes que 

aborden los grandes problemas nacionales y mundiales, educativos, culturales, económi· 

coso polfticos, se deben en gran medida al abuso de la televisión, como se verá en seguida. 

TIEMPO DIARIO QUE PERMANECEN LOS TRABAJADORES 

t'RENTE A LA TELEVISIÓN: 
3% .......................................................................................... S horas 
9% .......................................................................................... 4 horas 
25% ........................................................................................ 3 horas 
30% ........................................................................................ 2 horas 
18% .......................................................................................... 1 hora 
12% .......................................................................... menosde 1 hora 
3% ........................................................................... no ven televisión 

100"/o ............................................................. lolal de en1revl11ado1 

Nota: sin tomaren consideración que los fines de semana el tiempo de ver 

televisión aumenta considerablemente, según nuestro estudio. 
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IV.A. REPERCUSIONES PSICO-SOCIALES 

El hombre como ser social se desartolla de acuer~o al medio social que le ha locado 

vivir en la familia, en la escuela, asf como en el trabajo en la calle y en lodos lo lugares 

donde eslá expues10 a influencias y vfnculos que eslablece socialmenle desde su 

nacimienlo. 

La violencia interfamiliar, la drogadicción, alcoholismo, criminalidad, enlre otros, 

son fenómenos que se acrecientan en la sociedad contemporánea, de los que no se puede 

rcsponsabili1.ar únicamente o por, si misma, a la televisión. 

Desde luego, la degradación social en su forma aclual apareció junto con el 

capitalismo industrial antes que se inventara este moderno medio de dislraceión. Al 

estudiar la Inglaterra de 1845, Federico Engcls'" describe con tuda su crude1J1 la miseria 

flsica y espirilual de los prole1arios. Enlonces, hace 169 nftos, sólo lenlan la taberna para 

distraerse e intercambiar vivencias y opiniones con sus compwlcros. Pero hoy, en los 

paises arrasados y dependienles como México, la canlina no es privilegio de la clase 

obrera y ésta tiene que conformarse con el aislarnicnlu de lu televisión. Más aún, en las 

propias cantinas se ha extcndidtJ la insrnlación de 1elcvisnrcs, reducil'ndi> el espacio para 

la reflexión. 

Los problemas sociales de la actualidad no los ocasiona un apara lo -eso es claro-,sino 

el cmplt1ll1mo al concenlrar la rique1J1 producida socialmente en cada vez menos manos 

y, simultáneamente, prolelari1Jlr a millones de seres; pero la televisión ju1ttnc1 y 

le11ttm1 al capilalismo, al mismo tiempo que reproduce persislentemente su ideologfa. 

Como elemento lund1ment1l del medio 1od1l de nuntro• dl11,y como inslrU· 

mento manejado por la clase dominante, 11 tek>·úión absorbe gran parte del "tiempo libre" 

de lostmbajadoresyesel máseficazinslrUm•,1loqucinllu}'eensu menlalidad ysoju1.gamiento. 
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El hecho de que el 90 por ciento de las librerlas en México generen sus utilidades 

únicamente en los dos meses de arranque escolar y que sólo haya 200 grandes estableci· 

mientos de estos en el pafs,muestra el poco interés que los mexicanos dedican a la lectura 

de libros. 

Según un estudio publicado en El Financiero,'" el promedio Heio••I de leetu .. 

a de medio lihro por habit••te •l allo. Seftala también que de los 760 editores que hay 

en el pals sólo 40 por ciento hacen libros, pero casi todos tienen problemas económicos 

y únicamente la Editorial Trillas tiene capacidad económica para competir en la bolsa de 

valores. Un columnista del mismo medio destacó que "los grandes competidores de las 

librerlas eon la televisión, los videoclubes y la antena parabólica, todos en creciente 

expansión.". 

Por otra parte, el 69 por ciento de 101 t .. bajadorn eneuatado1 reeoaocieron aer 

andonado1, en primer lfrmino, • lo• programH deportivo•. Pero 1610 el 30 por 

clealo de ello• praeliean al11ún deporte o .. 11onmlmenle, lo que 1i1nlnc• que la 

m•yorl• ao 1ólo no ion deporti•I••• tino que el tiempo que podrlH dedl .. r •I 

deporte, ea n•lid•d lo dedi<an a ver .. peetjrulo• deportivo• en la lelevbióa. 

Más aún, prj<tlrameale todo• lo• programa• de Hte 11fnero ion palroeiHdo1 

por fahrlcanleo de vinos, cerveza, cigarro• y alimentos "•halar .. ", ••I romo bebida• 

de"cola",con lo que ·adem81deque lo1 televidente• no hacen ningún ejercicio n11co

.. perjudican la 1alud, de por 11 deteriorada por la ia1uncienle alimentación que 

canderiza a la clmse obren mniuna. 

No es casual que el luneo ora el dla de la 1emanm que 1e reporta el mayor Indice 

de a111enlilmo (hHla 30 por denlo) en la fábrica de llerramientas Grccnfield y que la 

causa esté en el alcoholismo; esto es, un dla después del na de 1emana, cuando •• 

proyerlan ha11a vrlnle pro11rama1 deportivo• en 101 di1tfnlo1 CHaleo,con alrededor 
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de 20 comerd1IH .. d• uno, lo que h1re un total de 400 1nuncio1. 

Asl, mientras en Estados Unidos hay una tasa de ausentisrno laboral de 12 por ciento 

por 1lcoholi1mo al comenmr la semana, en México es de más del doble, pese a que aqul 

hay mós de 12 mil grupos de Alcóholicos Anónimos.'" 

Entre I•• •ecuelu m1h notoria• de e1te fenómeno en nuHtro p1l1 Ht•n: el dnco 

por ciento de lo11ulcldlo1; uno de 111 dltz prlncip1IH c.u111 de muerte porclrrosil 

y otr11 enfermed1dC1; 8~ por ciento de lo• 1ccldentC1 de t-'nsilo, 1e provoun por 

m1nej1rm eat1dodeebried1d¡ el2S por ciento delosdrllneuenles1dú1n bljo ... lnftujol 

del •lcóhol 11 cometrr el delito y c&•i 10 por ciento de los p1cient01 que ª"ª en ... 

hotpll1leo polquWtricol pldc<en 1luclnodones por 1dicc16n etílk• tklUl_ trw_IU)."' 

Sólo para citar un ejemplo de los logros publicitarios de bebidas alcóholicas, baste 

seilalar que el grupo Modelo, el principal productos de cerve7.a en México, calculó que 

en los próximos diez aftos crecerá seis por ciento anual y que "en 11 1dumlid1d c.d• 

111t·lic11no consurne 48 Htro1 de cervez• el afto", con!tiderando para sacar este 

promedio 1 101 86 millones de h1hilantH, lnduldo• nlilo• y mujrres dr tod11 111 

ed1de1 y a 101 sectore1 que no con1umen e1tl' producto. w, 

Por su parte, la Coca Cola Co. -una de liL., más anunciadas en la programacitln 

televisiva analizada- declaró que de los 12 mil 400 millones de litros de refresco que se 

consumieron en México durante 1993, 54 por ciento fueron productos de esa marca, de 

los que se vendieron mil cien millones de cajas. 

El presidente de Coca Cola Co. dijo que mundl1lmenle Mllico n el p1il que mb 

refrncos consume, con 320 butell11 de Coc1 Col• por h1hit1nte c1d1 1110, "Hlo 

1l11nne1 quec1d1 me•ltmno con1umediuiamentedur1nle 11 mHH uno de nuntro1 

producto•"· Agregóquecn 1994 se esperaba aumentar a 365 botella.• ror habitante y que 

más del 50 por ciento serfun de litro y medio."' 
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En nuestra investigación econlramos que 55 por clenlo de 101 obrero• reconocer 

com111mlnlsu11a bebld• 1lcoh6llc• por lo meno1 ua vez 111 HmH•y ell7 por cien lo 

1eepl111 eonHmir rerrae01 de "eol1" e11l 1odo1 lo1 dl11dt111em1n1. 

L11 tmprn11 l1buel<r11 (otrH de 111prlnelp1ln1nu11clenln de le lelevl1l6n) 

blD vendido 1nu.lmenle 52 mll millonn de flaerrillo1 y, a pesar deque el gobierno ha 

autorizado aumentos considerables al precio por cajetilla. su consumo no ha bajldo. '" 

El Grupo Ceno, cuyo aparente propietario ya ha incusionado en la televisión y ha 

sido el más beneficiado con las ventas de empresas estatales y gran amigo del presidente 

en tumo (quien, según algunas versiones también es socio del monopolio), posee las 

marcas de cigarros que más se consumen: Marlboro (la de más venta en México y en el 

mundo) y Raleigh; mientras que las marcas Montana y fiesta, de cigarrera La Moderna 

(asociada al Grupo Visa) controla el 23 por ciento del mercado. 

Aunque en México no hay datos confiables sobre las consecuencias del tabaquismo, 

si podemos decir que en paises avan1.ados como Inglaterra mueren diariamente 300 

personas y 250 acuden a consultas médicas para tratarse de enfermedades derivadas de 

tabaquismo, lo que causa gastos por 917 millones de dólares al allo. 129 

En E111du1 Unldo1, "ti l1b1co, el alcohol y el estilo de vid1 reusan 900 mil 

mutrtn el 1fto" (m11 de 2 mll 465 dl•ri1menlr). Le A1oel1el6n Mo!die1 E111douni

dense coloc6 11 t1b1co como el prlntlp1I •&•nle de muerte, rt•pun1eble de 400 mil 

Glllttlmitnlos; 300 mil por potroncs dietétic..os e inactividad flsica y 100 mil por consumo de 

alcohol, sin considerar los que m11t.'fCll por violencia derivada del conswnu de esta sus1ancia. 

En llerremienl11 Greenfleld el 1leoholi1mo 1le1nu 1130 por ciento (eon1lderen

do únle1mente 1 lo1 que reconocen emborr1cherse por lo menos un1vez1111<m1n1) 

y el t1bequl1mo el 75 por clenlo, en tenlo que el 39 por ciento eeeplen tener elgún 

probleme lemili1r. 
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Además de los factores sociales de pobreza, desempleo, ignorancia y desorgani7.a

ción, es evidenle que hay un grado de responsabilidad de los colidianos mensajes de 

violencia televisiva en hechos como los siguientes: 

• El Centro de Atención a la Violencia lnterfamiliar de la Procuraduria General de 

Justicia del Distrilo federal atendió entre 1992 y 1993 6 mil 889 casos de maltrato , el 

88.3 por ciento de las victimas fueron atacadas por su pareja, 11° esto solamente en la capital 

del pals y sin considerar que más del 50 por ciento de este tipo de delitos nunca son 

denunciados. 

• El mismo estudio seftala que las mujeres que han matado a su pa1"ja reciben severas 

condenas, sin considerar que durante anos fueron victimas de la violencia y que en muchos 

casos mataron en defensa propia. 

•En otros paises, como Inglaterra y Estados Unidos, algunos intelec1ual es han llegado 

a plantear serian1ente la necesidad Je prohibir las escenas de violencia en televisión. En 

el primer caso a partir de que dos niftos de once nftos mataron con sadismo a un bebé de 

dos anos, inspirados en series televisivas; mientra.< que en Estados Unidos debido al alto 

grado de criminalidad y \'iolcncia juvenil en sus principales ciudadcs. 1 ' 1 

• Ataques violentos y sexuales a menores de edad, suicidios Je ndnlcscentcs 

incomprendidos, narcotráfico y delincuencia son una constante en la sección policiaca de 

los diarios, perolambién en la pantalla de la televisión, lo que dacuenlade la.s limitaciones 

en los sislemas educnlivos. 

• La comercialización sexual, abier1a o eneubier1a, pero siempre tolerada por los 

gobiernos y fomentada en los programa:i televisivos que se juslitican la realidad: 

solamente en el Distrito federal se calcula que hay más de 100 mil proslituL'lS en zonas 

"toleradas", ca.ctas de sita, servicios a domicilio, hoteles de paso y otros medios. 

En lo internacional, el diario E:n·el.dvr01 reporta que la prostitución es uno de los 
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Además de los factores sociales de pobreza, desempleo, ignorancia y desorganiza

ción, es evidente que hay un grado de responsabilidad de los cotidianos mensajes de 

violencia televisiva en hechos como los siguientes: 

• El Centro de Atención a la Violencia lnterfamiliar de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal atendió entre 1992 y 1993 6 mil 889 casos de maltrato , el 

88,3 por ciento de lu victimas fueron atacadas por su pareja,'" esto solamente en la capital 

del pals y sin considerar que más del 50 por ciento de este tipo de delitos nunca son 

denunciados, 

• El mismo estudio seftala que las mujeres que han matado a su pareja reciben severas 

condenas, sin considerar que durante aifos fueron victimas de la violencia y que en muchos 

casos mataron en defensa propia. 

•En otros paises, como Inglaterra y Estados Unidos, algunos intelectuales han llegado 

a plantear seriamente la necesidad de prohibir las escenas de violencia en televisión. En 

el primer caso a partir de que dos nii\os de once ui\os mataron con sadismo a un bebé de 

dos anos, inspirados en series televisivas; mientras que en Estados Unidos debido al alto 

grado de criminalidad y \'iolcnciajuvcnil en sus principales ciudadcs. 111 

• Ataques \•iolcntos y sexuales a menores de edad, suicidios de adolescentes 

incomprendidos, narcotráfico y dclincucncin son una constunte en la sección policiaca de 

los diarios, pero lambiéncn la pantalla de latelcvisión, loque da cuenta de las limitaciones 

en los sistemas educativos. 

• La comercialiwtión sexual, abierta o encubierta, pero siempre tolerada por los 

gobiernos y fomentada en los programu:; televisivos que se justifican la realidad: 

solamente en el Distrito Federal se calcula que hay más de 100 mil prostitutas en wnu 

"toleradas", casas de sita, servicios a domicilio, hoteles de paso y otros medios. 

En lo internacional, el diario E.tcelsiorm reporta que la prostitución es uno de los 
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negocios más lui:rativos. Precisa que en Bro.•il una comisión parlamentaria investigadora 

dio a conocer que en ese pals más de 500 mil niftas viven de esa actividad y que al menos 

25 mil mujeres han sido fomulas o prostituirse en los lejanos campos mineros del 

Ama:r.ono.•; mientras que en lo.• aldeas del l limalaya nepalés al menos 7 mil adolescentes 

son vendidaS cada ano en los nauseabundos burdeles de Bomboy, esto como pane del 

~mercio organiwdo, tolerado y promovido por el aclual sislema imperialista mundial, 

en donde la mujeres un mercancía más y representa.junio con la pomografla, un negocio 

multimillonario para quienes Jo manejan. 

Un articulo periodístico publicado en 1991,"' iluslra claramenle algunos efectos de 

permanecer mucho tiempo frcnle a la televisión en los 1>alses del capilalismo avanwdo: 

seftalaquea la edad de 11 anos un niilo ha vislo ya 140 mil anuncios, considerando-de 

acuerdo con la investigación- que el tiempo de veresle aparato es de cuatro horas diarias 

(28 horas a la semana y 56 dio.• al ano). 

Dice también que si en un principio hechos como 11 ¡tuerra contra lrak en 1991 o la 

invación a Panamá causaron una fuerte impresión a los pocos dfas los convirtieron en 

npeel6culo encl que no aparecieron en la pantalla ni los muertos ni los sufrimientos que 

causa la guena y. en cambio. se usnron calificativos como "danos colaterales". "misiles 

inteligentes", aviones .. poderosos" y hasta "hcnnosos''. aloques "quirúrgicosº n "de alla 

precisión", con los que se deformó la realidad de los aloques bélicos de tal manera que 

al final el "telespeclador" eslaha frente a un bello espccláculo y no ante una guerra real. 

El mismo articulo destaca que televisión, consumismo y estilo de vida en Estados 

Unidos han creado una .. cultura del miedo". que se refleja en advertencias como: 04si haces 

el amor tendrá.sida, si fumo.• te dará cáncer, si comes tendrás colesterol, si bebes tendrás 

accidentes. si respiras te contaminarás, si caminas le expones a la violencia, si Ices 

encontrnr.i.'i confusión, si piensas te angustiarás, si sientes puedes enloquecer". 
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Noneaméricaes w1 claro exponente de los cxtn:mos a que ptll.-dc llevar este c&1ilode vida: 

Para mediados de marw de 1994 el Congreso estadounidense avanzó en la aproha

ciónde una legislación en la que se extiende In aplicación de la pcna de muerte a SO nuevas 

categorias de crlmenes, en la que se incluye a menores de 13 años en adelante para 

pocesarlos como si su fueran adultos. 

El proyecto de ley reconoce que el "crimen violento" (sic) ha llegado a niveles 

"intolerables" y que la.• respuetns oficiales son las mismas de siempre: más prisiones,más 

policlas, más expresiones de preocupación por el desmoronamiento de la familia y los 

"valores americanos ". m 

De1taca que en en palo (el prlnrlpal fobrlcante de urln y pellculu de violencia) 

hay 67 millones de armu de fue10 y 200 mlllonn de arma• de lodo tipo en mano• 

de cludadano1. En 1990 m81 de 10 mil personas fueron a1Hinmda1 con arma• de 

fuego y hay en el pal1 m81 de 287 mil vendedores de arma• de furgo con llcencla 

fedenl p•r• 1u nqocio, pero muchos más que operrut en el an1n mercado ne1ro, 

reconocen los legisladores. 

Además con la redente lnlclliva del presidente Uinton para prohibir la venta de 

•rma1, fata H ha lncnmentado • m,11 del dohle, todo mundo quiere hal'ene de un• 

m8qulna para dl1parary 1u1 precios han aumentado a m61 dtl doblr, de tal manera 

que cuando la le1i1ladún entre en vlaor, oi •• aprueha, habríi el dobl< de arma• en 

101 ho1ares, (La ley entró en vigor en septiembre de 1994, pcro se puede revenir con el 

triunfo electoral de los republicanos). 

Pese a tener In tasa de encarcelamiento más elevada del mundo ( 445 presos por cada 

100 mil habitantes), los "crímenes violentos" aumentaron 40 por ciento en los últimos 

diez rulos. 

En la ciudad de Nueva York las autoridades Je las escuelas publicas confiscaron 3 
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mil 733 annas de lodo lipo en el lli\o escalar 1992-1993 y Jos ineidenles violenlos de Jos 

cenlros educativos sumaron S mil 759, mil más que el allo anlerior, por lo que en 41 

preparalorias de esla ciudad los esludianles deben pasar por un deleclor de melales. 

"No es la violencia de las pellculas en lo lelevisión ni en Jos videos de música, aqul 

en las calles 1enemos nueslra propio violencia", explica un joven obrero. Olroadolescenle 

agrega: '"o mata uno o lo matan a uno, no hay de otra". 

IV B. REPERCUSIONES IDEOLÓGICO·POLlTICAS 

"Porqui el w humlflo siendo ran im1gin11ivo1 enfoc11u1 creA1i:ione1 en los 
jurgosde video hacia fa muerte, los crimen et, Juchu, guerras yno h1el1co•mú 
educatiYa,?; ¿Acaso a Jos niftos se les quiere 1delanrar algo que suceden\ en el 
futuro para acostumbrarlos a esre 1ipo de siruaclonesr". 

"l.acumpuladoradepondedelhomb<eoelhombtedependedelacomputadono", 
En El Fi""1telero, 2!5 de 1gosto de l 99J. 

En conlraposición a Ja ltorl• de lo conciencia de clase (tcorla praxis), la ldeolo11l• 

es el medio por el cual l1L• cl1L•es do111inon1es juslilican el statu quo; la leorla sirve para 

entender la realidad, Ja ideología para encubrir y juslificar Jos inlereses mnleriales 

basados en la desigualdad social prcscntándtilos como algo inherente a ese orden, para 

consagrarse en Ja menle de Jos homhres, como algo nalural que no debe cambiar. 

La ideología no se basa en ideas cambiantes, sino en creencias~ no en juicios sino en 

prejuicios, en lugares comunes: 110 en leorla, sino en dogmas, feliches y catecismos. 

Algunos de los mensajes ideológicos que sallan a Ja visla en lo programación en las 

series y pellculas son Jos siguienles: ' 

•Los llSC!oinalos (ma.•ivos o selectivos) de seres humanos son cotidianos, ernocionanll.'S y 

hal.1a dignos de admimción, siempre y cuando las victimas, que caen corno moscas, sea11 

asiálicos.laliJK1s,ámbes,osimplernen1ctenganlal1.'Ciae•presiiindccualqui<'l'lrabajadorcomún. 
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• La situación camhia si la vfctinm es un próspero empresario. un sobresaliente 

polllico, un valienle soldado o un policl11 eslndouni<lcnse. En este caso si hay familiares 

y amigos que lloran por lo pérdida del ser querido, su muerte si impncla en 1 os má.q hondos 

sentimientos humanos y religiosos, conmoviendo los sentimientos más íntimos del 

utclevidente" acrftico. 

•Por el contrario, quienes otcnlanconlra el orden social establecido son "desadaplados 

sociales''. seres con frustraciones psicológicas, fanáticos criminales y -sobre todo

asesinos sin scnlimienlos hum~nos que luchan sin principios ni objelivos. Estas series 

eslár1 filmados ulilizando lodos los recursos psicológicos, ideológicos y religiosos para 

que las masas vean con simpnlfo y aplaudan la muerte de los transgresore" del orden 

exis1ente. 

•Lo "luchu contra el crimen" en la televisión, excluye hechos como la prepotencia 

y la violencia racista que, en Ja vida real, caractcri7a a los cuerpos policiacos; oculta la 

corrupciiin y p1111icipacit\n policiaca y mililaren aclividadcs dellclivasde olio nivel como 

el narcolráfico conlrolado y el conlrahando, como se ha evidenciado en los llamados 

t'.\'cá1u/alt1,\· internacionales en Estados Unidos, Italia, Brasil, PcrU )'otros paises tanto 

avwlZlldos como dependientes, in~luido México. 

• Esla ficticia lucha etmlra el crimen y el dclilo en la televisión 1ampoco toma en 

cuenta(no prelende ni deseo hucerlo) que el pals que se erige enjuslicicros del mundo (que 

también es el principal productor de pelfculas y programas paro lelevisión) es, precisa

mente, el mayor fabriconle de annas y ••portador de medios de violencia (asl como el 

principol consumidor de drogas). Desde pislolas y melrallelas ha.>ia lanques y aviones de 

comhate. Solamenle en 1993 obtuvo por este conccpln 30 mil millones de dólares, mM 

de los 23 mil 800 millones que alcanzó en 1991.1
" 

• l.a salida al mercado de una nuc\'a arma mortífera va acompru1uda. por lo general. 
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de la corresJIOndiente publicidad no declarada, a través de series policiacas o éxitos 

cinematograflcos, hasta ropa y juguetes infantiles para promover la nueva arma y Ja 

mentalidad de violencia y de guerra en millones de seres. 

•La guerra es emocionante, es atractiva Ja idea de pelear por la libertad, Ja igualdad 

y Ja justicia, aunque estas sólo sean palabras bellas que no sólo no tienen ninguna 

expresión práctica en Ja vida cotidiana de los trabajadores y los pueblos, sino que éstos 

son los que más sufren las consecuencias. 

• Aún cuando en la televisión es predominllllte el combate a Ja delincuencia, en 

realidad sus mensajes alientan esta actividad y muchos delitos están inspirados en Ja 

programación televisiva. 

• La justicia, además de combatir la delincuencia, cuyas causas nunca tienen una 

explicación, tiene un papel preJIOndcrllllle en la defensa del gohiemo y del Estado, asl 

como de Ja propiedad capilalista. 

• El slmholo principal de los Estados Unidos, su bandera de harras y estrellas, 

pararece en casi toda.• las series y película.<, unas veces en primer plano, otras de manera 

subliminal y su presencia no es casual, pues va acompaílada de mansajes donde se exaltan 

la.< supuestas cualidades de Ja sociedad esladounidense. 

•Si bien en algunas series se llega a moslrar Ja mendicidad, miseria y otros fenómenos 

del capitalismo, se ocultan las causas o son atribuidas a problemas de 1'117.a, perem y 

esplritu emprendedor o ahorrativo. 

• El 111Cismo también adquiere proJIOrciones reales (apane de la mostradas por Ja 

televisión) en Estados Unidos y Europa. Los 50 millones de seres que viven en Ja pobre1.1 

en Europa y Jos 38 mil Iones de desempleados, la emigración de las naciones dependientes 

de Asia, Africa septentrional y América Latina a las naciones dependientes, le dan una 

gran potencialidad como prohlema real.'" 
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• tos estadounidenses son los salvadores, de la tierra y de la humanidad. Su 

inlervención militar en cualquier parte del mundo es he11lica y los crfmenes de guerra se 

juslifican para defender la libertad 

• tos héroes y los salvadores del sistema estadounidense casi nunca mueren, uún 

cuando se enfrentan a los peligros más atfversos, increlbles y hasta absurdos. 

• Todo atentado contra el sistema social dominante siempre recibe su castigo. 

to anterior no significa que la televisión determine de manera absoluta fa conciencia 

de la clase obrera. 

En el caso concreto de llerramienlas Grecnfield encontramos un alto grado de 

alcoholismo, tabaquismo,asf como conn ictosf aniiliares y casos aislados de violencia. los 

cuales son reforzados por la programación televisiva. 

Pero también hay r1etores objetivos que pem1i1en a los trabajadores actuar cireuns

tancialmente en defensa de sus intereses de clase. 

En la medida que son las contradicciones de cl1L•e existentes y no la televisión 

(aunque éstarefuemi ideológicamente la dcgeneración. lacunfusión y la enajenación) las 

que agudizan las condicione~ de vida realH de los obrews, estos se ven obligados a 

actuaren defensa de sus intereses comunes en un proceso de causas-efectos, en la medido 

en que han a1CW17.ado un cierto grado de conciencia (factor subjetivo para la praxis). 

Conciencia que, en diferentes etapas circunstanciales, se ha traducido en las siguien

tes acciones: 

•La destitución de los llderesoficialisL'l< y la instauracióndelaasamblcaohreracomo 

instancia de del ibcración y decisión para las acciones colectivas. 

• La utili7nción de la disciplina que impone el sistema fabril para fortalecer la 

organi1.w.:ión polftica obrera. 
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•La lucha organiuda y planeada para evitar la degradación como clase, obteniendo 

algunas mejoras económicas. 

• El estudio del análisis teórico de la unidad fabril y de la totalidad del capitalismo 

a llav~s del pcri1\dido Claridad 

• La asistencia y participación disciplinada en las asambleas obreras. 

• Participa¡:ión ocasional en acciones como huellll" y otras movilizaciones para 11 

defensa de sus intereses. 

• La realiución de algunos actos de solidaridad como clase trabajadora. 
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V. HACIA UNA VERDADERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

EN LA TEl.EVISIÓN. 

Al ulili7N el ténnino televidentes o te/especladore.•, los propierarios de la televisión 

pretenden popularizar lo idea de que los hombres, antes que cualquier otra cosa. lienen 

por actividad lade ver cale apara lo elec!rónlco, L•I como un carpintero tiene por actividad 

hacer muebles o un panodcro elaborar pan. 

Por el contrario, de lo que se trala es de establecer wia verdadera comunicación, en 

donde al ser humano no se le considere un televidente, WI ser pasivo que únicamente se 

dedica a recibir lo que los propietarios de ese medio y su.• ideólogos le oñecen. 

Una verdadera comunicación, es de.;ir un proceso hum1111it.anle y creativo de 

inrercambiodc Ideas en el que los repeclores de mensojes actúen también como emisores, 

como participenles activos; requiere que la televisión deje de ser un simple medio de 

difusión o divulgación en manos de magnates que sólo defiendan sus lntere•n partlcu· 

lares (llamados de la "iniciativa privada"), por encima y en contra de l<>s inlcreses y 

necesidades de la mayorla de la población. 

Se requiere eliminar el desmedidoafiin de lucro Je los ac1ualcs propietarios y colocar 

en primer término los inltrHH social••· 

La ~omunkación 1od1I implica una comprensión cabal de la realidad en que viven 

loulrededor de 86 millones de mexicanos, especialmente los trabajadores y productores 

del campo y la ciudad paru conocer sus problemas y necesidades y, a partir de ello, 

elaborar planes de trabajo que ataquen las actuales deficiencias. 

El hombre vive en sociedad, produce socialmente y mientras que para generar la 

riqueza se requiere cada vez más colaboración de cientos de miles o de millones de 

homhrc" \una creciente participación 10<111 en la producción); por olro lado, la apropia· 
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ción de esa rique;r.a es cada vez más prlwada • son menos y mú poJerosos quienes se 

quedan con esa plusvalia creada socialmente. 

Mientras la televisión esl~ en poder de los arandes monopolios capitalista represen

tará aecnarla•ente los intereses de estos grupos minoritariosen eoatra de lo1 laternea 

de toda la suciedad, a la que sólo favorecerá en la medida ~ue ello sirwa par fortalecer 

su poderío económico y politico. 

Para que sea un medio de comunlcarltln 1ocial, debe basarse en un ~gimen de 

propiedad aocial, en donde los trabajadores del gremio participen en el mejonunientode 

la programación, en la toma de decisiones y en el disfrute de los beneficios. 

De otra manera. en la medida que el capitalismo, y el actual sistema imperialista en 

que se encuentra, empeore la• condiciones de vida de los trabajadores y posibilite o 

provoque estallidos sociales, la programación televisiva puede causar efectos contrarios 

a los esperados por sus manejadores al entrar también en crisis la idcologfa dominante. 

V.A. PROPUESTAS 

• Promower un uso racional de la telewisión, equilibrándolo con la promoción de 

otras actividades, expresando en ella los intereses y necesidesde los productores din:clos 

de la rique1.a y de la mayorfa de la población. 

• Retomn los aspectos po1ilivo1 de la televisión actual en lo que se refiere a las 

tknicas de persuasión para hacer programas interesantes, atractivos y con la diversión 

que evite el aburrimiento y la monolonfa que han caracteri;r.ado a la televisión estatal y 

educativa. 

• Ulilizar métodos y técnicas cienlflicos para pmmever amena• y aficaces campaftas 
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de seguridad lahoral, productividad, salud, depone, verdadera preservación de la natu

ralem y del ambiente, asi como la convivencia familiar y social. 

• Hacer más completos e interesantes los noticiarios y los rcponajes cicntifieos, 

históricos y culturales para proyectarlos en los di as y horarios de mayor teleaudiencia sin 

que sean recha1.ados por el público. 

• fomentar los valores inherentes a una elevada conciencia social, como son el 

trabajo, la cooperación, la solidaridad, es esfuerzo, el estudio y la curiosidad intelectual. 

• Realil.llr plaoes multidisciplinarios con participación de psicólogos, pedagogos y 

otros profesionistns -según los objetivos- para atacar con alternativas atractivas los 

graves problemas sociales que afectan principalmente a las familias y sectores 

depauperados. 

•Impulsar la panicipación de los trabajadores de la comunicaci•ln en la elaboración 

de propuestas alternativas. 

•Motivar lu purticipoción de In juventud cnnali1.ando sus im1uictUllcs en el mejora· 

miento de la programación televisiva desde la clapa estudiantil entre los futuros 

comunicólogos, mediante concursos de pn>grnmas experimentales que tengan espacio en 

la televisión . 
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CONCLUSIONES 

•Los propielarios de las empresas televisivas han acumulado sus fortunas ¡r11Ciu al 

respaldo y protección del Estado mexicano que ha favorecido la concentración de 

capitales, adecuando o violando sus propias leyes cuando lo ha considerado necesario. 

• 1..a televisión en México está es11echan1ente ligada al capital transnacional, por lo 

que, además de la relación económica, refleja fielmente los intereses del sistema 

imperialista mundial dominante. 

•SI hlen ea le ltlcvi1itln no nt6 la cH•• dinct• de lo• coaftlctoa aoel•lce -.¡ue 

Hr¡ea de I•• coatredledonn propi•• del cepilelismo-, 11 n el medio que m61 

encumente laftuye ca reforur y reproducir la ldeoloal• domlnenle, repercutiendo 

ea le coadeaci• y •cliludn de I• vid• femlll•r, l•bor•I y 1oelel de la cleae obren. 

•A través de sus programas, los consorcios capitalistas propietarios de la televisión 

ju1t1ncen la desigualdad social y la depauperación de la mayor parte del pueblo, el 

atribuir la concentración de la riqueza al e.rpíri1t1 emprendedor, al esfaerzo personal o 

ahorrativo de una minoría; ocultando asl la esencia de las relaciones de producción y la 

apropiación privada de la plusvalía. 

•A la vez, este medio de difusión fomenta entre los trabajadores la mistificación con 

la cual suelen atribuir sus condiciones de vida a la.mene, el destino, a la buena o la mula 

voluntad de algún gobemanle, o a le superioridad de otra• razas. 

• Rer.eru y ju1tlne•, • lnvn de 101 men1ejn que predomiHnlemente difunde, 

lu lcndcaeiH • •umenter lu1 lndice1 delictivos, como I• crlmi nelided y I• vloleaci• 

c•llejen, juvenil e intertemllin, coedyuV1ndo •I uso y comercio de lodo tipo de 

ermH, que ofrece ti merc•do c•pileli•I•. 

• Permite que los proletarios se se enajenen a un mundo de ficción, olvidando 
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momenláneamenle su realidad, asl como la realidad económica y social del pals. La 

fünlasfa adquiere la proporción de lo renl y lo real se presenla comoespccláculo (guenas, 

debales públicos, elecciones, elcc!lera); al liempo que la ciencl• se mueslra como algo 

.wbrenatural o incre/ble y el mislicismo y la milngrcrfa adquieren una seriedad que se 

pretende cienlffica. 

• Contribuye (por el tiempo que• ell• •e dedi<• y por lo1 men1•jH que ex•ll•n 

el lndMdu1llJmo; el esper•r•r alempre •yud• de •l1úaltll'Of, .utorld•d o ruarlo

nulo, ••I romo dnconftor de lodo1 lo1 dem•1, entre los ••• comuan) •I dtbilll•· 

miento de I• Df'llHlución l1bonl y polltlc• de 101 tnb•J•dom y • 1u •l•l•mlenlo 

e lnmctMd•d· 

• Promueve sislemáticamenle el elevado consumo de refrescos y alimenloschalarra, 

asf como el alcoholismo y el 1ab11quismo, con lo que coadyuvm de wHer• lmport•nle 

•I deterioro de 1111lud de I• el••• ohrer1, que de por sf padece de mala alimenlación 

por los raquflicos salarios que en general percibe. 

• Cumple lambién un papel económico fundarncnlal ni promover artilicialmenle el 

con1uml1mode mercancfas medianle la publicidad,principalmenle de bienes secunda· 

rios no indispensables para los lrabajadores y el rcslo de In población. 

• Ocasionalmenle proyecllln en la lelevisitln grandes obras cincmalograficas e 

inleresanles reportajes cienlificos, hislóricus y culturales pero casi siempre de manera 

marginal y en horarios poco accesibles. 

• Este medio es el prlnclpal Instrumento ldeoló1lco del nt•do p•n eren 

en1jen•dón menl•I y conFu•l6n pollllcm entre I• clHe obren,•llenando IU condrn· 

rl1 e Impidiendo que •clúe de 1cuerdo • 1us propios lnler .... y prnpectiv.1. 
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