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l~Tl~ODL'CCIÓ:>." 

_.\fg.uicn dirú al lc:c.:r c.:l pn.:scnrc: tr~1hajc1 basado l!ll autores n1ar:"\isras qui: 

es contradictoric1 ..::•· :r n:fl:n:n.;ías 1..•..,;tru~turalistas. 

Pi.:r1.1 ha~ 1. 1 . ..: dc:..:ir. quc al p¡1pc:I qm.: adoptun los 1ni.:dios d1...· 

co111unicación y c.:I ;múlisis di.! un d~h:nnina<lo desarrollo tc.:cnológi..:o c 

industrial di.:I cunl ..:011 produ..:1(-...; r)1·i, ilcg.i~1dos. configuran dh·c.:rsos cnfoquc.:s 

en c.:I c-stu<lio dc.: la ..:Dnu111i..:a..:i1..111. La n.:volución técnic¡1 ha supw.:sto el 

dcscubri111iento y puesta cn funcio11a1nic.:11to de los lllH!\ os n1edios dt: 

co111unh:ació11 de 11H1sas. dc-sdc la ti.:-lc.:visión de alta definición hasta los 

satélites. es cll!cir. su existencia tiL!'nc distinto significado pnr·a difen.:ntt:s 

uuton:s. 

En un ladv "'i: cnct1c1Hra ;\larshall .i\lcluhan. quien lo que de!no111in:-i "~ra 

eléctrica. y luego era clcctrónic:1" supone la n1itxi111a era de participación del 

ho1nbrc con su entorno. del 1nflxi1110 co1npro111iso. Los nuevos 1ncdios hacen 

posible un retorno a la relación tribo1I ya que convierten al inundo en un nue\.·o 

tipo de aldea-global. La':' nuevas t~...:nicas pcnnitcn una infonnación que une 

ni globo y pennitc el naci111icnto l.h: una i..:onciencin rnundinl. Por lo to:1nto 

según ~lcluhan. significan un grado de libcrtnd ja1nñs alcanzado por 10:1 

hu1nnnidnd. 

En el otro lado csrñn teóricos co1no Jcnn Ba11drillo.11·d o Paolo Fabri para 

quienes el aluvión de 1111.!nsajcs y la si111ulnción de Ja realidad que trans111iten 

Jos nuass n1cdia pro,·oca una pt!rdida tot;il del sentido. 

Entre uno y otro ladn 'r;!' cncuC'ntran. por una parte:~ los teóricos de la 

Escuela Funcionalista !':orh.:.·.•11.:d~ana que. <lcsc.le un principio~ consideraron a 

los nuevos rnt!dios con10 un ª'anee positi\ o y 1 ibcrndor. aunque reconocieran 

que tienen disfunciont!s que pueden altcr¡1r sus objeth·os. 



Ta111bii.!n hay qui: incluir ..:11 i:sh: abanico de posi...:i(11h:s inh.:nn...:dins n los 

tt!'ódcos 111arxistas y de la i.1:quii:rJa en gcni:ral. para quii.:n...:..;. i:I a..:tual si..;.ti:nL: 

de produ..:..:ión co1nunica1h:1..l supon..: la 111;l,i1na alicn;.h:ión y i:I 1núxi1no ...:nntrol 

ideológico. 

Cün i:stn qui:n:111<.-is <.h:..:ir qui: la i.:xistt.!nc1.i 1!c '\·arios i:nfoqui:s i..:n el 

ú1nhito de la ~01nunicació11 no suponi: que sean absolutainentc i111pcr111cahlcs 

entre sí. Por cji:111plo. ha tcól"icos 111nr:-r.:islas que aceptan p.artc 1.h: lns tesis de 

:\tacluhan. co1110 en los casos di: H;1ns ~lagnus E1~zt:nshl.!rg.i:1· y :\rt1u-o C. 

Quintavo.1lle. 

~lás ..:Jaro. las actualt:s ...:orricnh:s en el ú1nbito de la ...:on1unica..:ió11 no 

npan.:ccn ...:l..nno ant;_1g.Onicas. pi.:sc ._, qui.! entre unas y otrns si: cn...:tt\.!lltran 

contradicciones llag.ranti:s. Tal v...:z hoy resulte 111uy dificil hablar de corricnt\.!'S 

i111pi:r111eablt:s ya quc los códigos establecidos por los nuevos nutss ntcc.lia 

dcjnn a los investigadores sin todas lns herra111h:ntas necesarias para 

desarrollar una teoría cxclusi'\-un1c:ntc: propia. De ahí que 1nuchas tenrias con 

fines y desarrol1os opuestos. panicip\.!11 de clen1entos co111uncs a la hora dc 

plantearse la investigación con1unic::uiva. 

A.si no es ninguna. novedad i.:I hc..:ho de que nn1chos autores socialistas 

aplican n sus invi.:stigacioncs l:.1s viejas h:cni..:as de 1a Escuela Funcionalista 

A111cricana. Aunque dicha p:.lrticipación 110 es un act:rcr1111icnto ideológico

rcórico. sino una can:ncin con1ún i.:n .:uanto a la forn1ación y conoci1nicnto de 

unos códigos aji:nos a su patri111on .. ' cultural. Esto supone un. pi.!rdida de 

identidad y por lo t:.111tn una quiebra tcónca. es dccil·. no contar con los 

clc1ncntos nccc-snrios para dcsa1Tollar las h:orias que c.xpliquen los problc111as 

propios de su entorno natural y social. Sin c111bargo. antcrior111l;!ntc las 

investigaciones en con1unicación 111antcnía11 un discurso ci:rrn<lo . incluso 

obsoleto_ su111iso a la ..:orricntc teórica a la qut: pcrtcn..:cian. 'i: c:sta p<."lS:ibh: 



quiebra teórica esta suponiendo para 111uchos In adopción de un discurso 111ús 

abierto. 

r"\.clarndo esto hay que decir. qw.! sin embargo. no existe u1nt tcoria 

1narxista de los 111cdios. sino posiciones 1narxistas respecto a los nicdios. 

Por ello se hace hincapié al uso ulicnantc e ideológico de los 1111.!dios. en 

este caso. la televisión. sin olvidar que posee gran potencial de difusión. que 

es fuente de conoci111icnto sobre el planeta (con los mapas n1cteorológicos 

pn.ra anticipar tenó1nenos). los ho1nbres han podido a111pliar su conoci111icnto 

(el ho1nbre en la luna~ la 111anera de '\'ivir de las personns en lugarc~ lejanos>. 

se puede itnpnrtir clase a 111ilcs de estudiantes. la in fonnació11 es 111ucho 111ús 

rápida en el inundo 

Lo grave es pn:cis::unente esto. que las cosas buenas de In televisión son 

contadas y las 111alas son intenninablr:s. 

Apunten1os algunas: Con In transculturiznción: In televisión representa 

la i111agen de la sociedad estadounidense: los mexicanos recibin1os 

seudocultura: espectó.culoS nial llninados infornu1tivos~ política111ente 

cont"or1nistas y de circense y vulgar entretenin1icnto. proi.:l!sados. e1npncados y 

controlados a través de la industria de los nu1ss n1cdia .Y ~i.L1s intereses; que son 

un fnntas1na patético o ""una patética concreciónº que ronda a nuestra 

sociedad. 

Un conflicto bélico en la actualidad es un buen eje1nplo; nunca en un 

conflicto estaban tantos 1nedios in1plicados y nunca la opinión pública tuvo la 

in1presión de no saber nada en relación a ello: nunca tantos periodistas sobre 

el terreno y nunca tnntos ru111ores y desinforn1ación: pero así 111isn10. nunca 

tantas itnágenes en escala. vista 100 veces y de tanto relleno: nunca tanta 

infon11ación~ pero tan1bién nunca una sensanción 111ezclada de frustración y de 

saturación. 



A este paso. llegará el 111011H!llt<.) que en la creciente y tan de rnoda 

televisión por cable .. hng.a suscripciones nnticipudas para trnnsn1itir los juegos 

de la gl1erra. 

Entonces. la tele,:isión presenta progran1as que deno1nina111os n1ensnjes 

Kitsch o Can1 Jl que tratan al televidente corno ingenuo 111enor de edad~ 

dispuesto a creer cualquier idiotez. 

A.l 1nensaje Kitsch inntbiCn se le denontina Cnn1p. en ·úri ténnino 

aletnán asignado a la 111ercancia de an1plio consu1110 en la ·industria de los 

mass media. tiene la función pri111ordial de introducir al individuo a la 

sociedad de consun10 y no de cultivarlo. 

Y pese a todo. todavía existen quienes opinan que la gente hya no se "'ª 
con la fintá"" y e111pieza a crearse un anilno tnenos dócil y pasivo .. que observa 

ya con 1nás claridad la diferencia entre lo que dice la televisión y la realidad. 

Por otro lado~ el presente trabajo se guia por cuatro hipótesis 

funda1nentales l. El Kitsch con10 1nercancia de runplio consu1110.. tiene 

relación con la industria cultural en una sociedad urbana de n1asas y con el 

carácter industrial ya sea con1ercial o política. elaborada por una en1presa 

privada o por el Estado. 2 Si el Kitsch no cultiva al individuo sino que lo 

introduce a la sociedad de consu11109 entonces el kitsch oculta la realidad 

profunda de las cosas. 3.Gran parte de los 1nensajes de la e1npresa TELEVISA. 

son kitsch Y 4.Debido a la época en que se desarrollaron .. los 111edios de 

co1nunicación se establecieron con un objetivo deter111inado. por ello se 

vigilan y regulan los aspectos relativos al arte y se des-regulan los aspectos 

relativos a la industria. Por tal 1notivo~ el ninnejar los 111edios itnplica un gran 

poder .. Es decir. en cualquier U1nbito~ el poder ordena y dirige lo social. Por 

todo ello. pese a los grandes aveces en todos los ca1npos del conocitnicnto. no 

se presentará un ca1nbio radical en los tncdios de co111unicación. 



De esta fortna. el trabajo se divide en cinco capítulos En e\ pri111ero se 

definen los nntecedentes del n1ensajc kitsch en dos apnrtados; 1 Origen. Que 

presenta la definición del ntnl gusto que ~s to1nada por la cultura nle1nnna para 

establecer_ al kitsch en el arte y que es caracterizado por la provocación de 

efectos~ así con10 con la redundancia y ta 1nentirn: 2. Desarrollo. Presenta lo 

que es .la. co1nunicación 111asiva. concreta al kitsch con un frag111ento literario 

nnaliznndo en el apéndice y lo caracteriza con la i1nitación. 

Eh el Segundo capitulo se investiga al n1ensnje kitsch en tres incisos; 1. 

Características. lnicia con la co1nunicación de 111asas pnsnndo por la 

~lasscultt. r'\.1idcult. arte y finaliza con una definición de kitsch: 2. Funciones. 

E1npieza con la industria de la co1nunicnción pnra identificar a\ en1isor del 

tnensnje kitsch y así delin1itar sus funciones apoyadas por algunos cuadros~ y 

3. Destino. Se abunda en las 1nasas a quienes están dirigidos los 111ensajes 

pasando por \os líderes de opinión. 

En el capitulo tres. y una vez definido el 1nensaje kitsch se adentra en el 

concepto de 1nensaje en general -pasando por las relaciones receptor-1nensaje

e1nisor~~ ~n el inciso 3.1. E\ kitsch con10 tnensaje co1nunicativo. En el 3.2. El 

kitsch en la pintura de retratos establece un eje1nplo concreto y finaliza con 

una definición. En el 3.3. La itnagen televisiva analiza las técnicas visuales 

utilizadas por los publicistas y los crendores de diversos tnensajes. En el 3.4. 

Algunas consideraciones sobre la televisión se exponen las opiniones que 

sobre e\1a tienen los conocedores poniendo énfasis a las de los que integran el 

1nonopolio televisivo. Y en 3.5. La prog;rat11ación de la e1npresa TELEVLSA 

(estudio de caso) para identificar al mensaje kitsch. se continua con 

porcentajes~ tendencias. publicidad y estructura de la 1nis1na progratnación 

(durante una se1nana de abril de 1996; de lunes a viernes y única111ente 

telenovelas~ infonnativos. series y publicidad en una de sus e1nisiones de siete 



-. de la 1narlann a 11 de la noche); preguntas al receptor sobre los diferentes 

progrmn~s y el análisis de los 1nisn1os que servirán co1110 indicadores para 

identificarlos co1no kitsch. 

En el capitulo cuarto. las consecuencias del .consu1no del 111ensaje 

kitsch en tres incisos; l. En el individuo. Presenta un análisis del 

co111porta1niento de nifios y jóvenes que s~n loS tnás as.iduos a la televisión por 

1núltiples tnotivos; 2. En ·1a sociedad. ·se parte de la existencia de In televisión 

en los hogares y que ella peneii-a e la conciencia del televidente para su 

control: 3. En la cultura. Del concepto de -1nedio de co111unicación~ 

co1nunicación en si. infonnación. ·co111unicación social e ideología de 1nasas 

para concretar que la co1nunicación 1nasiva entendida co1no industria que 

vehiculiza la cultura de rnasas y que ella se adhiere a las otras culturas y al 

final se presenta una incornunicación. 

Y en el últilno. capitulo se presentan las sugerencias para contrarrestar 

la influencia del mensaje kitsch en tres apartados; l. lvlodificar contenidos. Se 

establece que la opción Trente a quien detenta los medios es el carnbio de 

contenido, adetnás de la abolición del poder 1nis1no; 2. Crear conciencia en los 

receptores. Se analiza cual es el papel de los receptores en el proceso de la 

inforinación a través de las opiniones de los diferentes autores que hablan al 

respecto; y 3. Creación de alternativas. Parte del concepto de alternativa para 

finalizár con las proposiciones de los distintos autores sobre el te1na. 

Cabe aclarar que el estudio de caso al que se hace alusión en la portada 

es el análisis de la programación de la empresa TELEVISA para identificar al 

1nensaje kitsch. que es el contexto general de la investigación. 

Así. en la actualidad la televisión es uno de los inedias de co1nunicación 

con 111ayor penetración. por tant0 9 surge la necesidad de identificar los tipos de 

1nensajes que maneja. Para ello. los receptores necesitan desarrollar la 

6 



atención quey respaldada por conoci1nientos técnicos y científicos en la 

1nedida de lo que cabe. le pennitan identiticnr los 1nensajes utilizados por la 

ernpresa TELEVISA. itnplernentando a su vez estándares que detenninen la 

calidad de los 1nis1nos y de esta fonna cun1plir con el objetivo general: Dar a 

los receptores 1nedidas de atención que les pennitan identificar al 1nensaje 

kitsch en cualquier n1edio de cornunicación. 

La investigación se basará en el 111étodo dialéctico que ··consiste .en 

estudiar a un fenó1neno co1no parte de la totalidad y el obJe'to:de ¿.;~t:a.i·~Ú~ es-ei 

1nensaje con sus acepciones: co1no 111ercancin. cotn<? gené~Bd~;,::d·~;·~~li~·~~ :d~· 
1nasas y como establecedor de e1npresa. 

Por últitno. se dan las conclusiones a las _que se llegó' co~.: el ~é"sarr.ollo 

del trabajo, la bibliografía, hemerorafia· que lo sustentan. un. apéndice y el 

glosariO de ténninos. 
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Gap1fu./o I 
.!7/nlecedenles de/!7.llenscye .:7Crsch (Gar.np.) 



l. 1 ORIGEN. 

El 1nensnje kitsch tal co1no _lo conocetnos en _la actualid3d
0 

e!l los_ ·~_edios 

de co1nunicación .. surge aplicado al arte~ ·y este es el antecedente in1nediato a 

seguir. 

Alguien dirá. que todo el inundo sabe· perfectatnen~e lo que es el 111al 

gusto .. y nadie te1ne individualiZarlo .. pero nadie e-s cllpaz de ·definido. Y tan 

dificil resulta dar una definición de é 1 que para establecerla se recurre ·no a un 

paradig1na .. sino al juicio de los expertos .. es decir .. de las personas de g:Ústo .. 

sobre cuyo co1nportamiento se establecen las bases para definir.,. en precisos y 

detenninados átnbitos de costu1nbre .. lo que es de buen y de tnal gusto. 

En ocasiones .. su reconociiniento es instintivo .. deriva de la reacción 

indignada ante cualquier desproporción~ ante algo que se considera fuera de 

lugar. 

·El mal gusto se caracteriza por unn ausencia de tnedida., y quizá puedan 

establecerse lns reglas de dicha ··1nedida" ad1nitiendo que varían ·según la 

época y la cultura. 

Una definición del 1nal gusto .. que parece In 1nás acreditada y que no 

tiene en cuenta la referencia a una rnedida (aunque sólo aparentemente)., es el 

1nal gusto cotno prefabricación e i1nposición .del efecto (un estretnecirniento., 

una risa., algo patético ). 

La cultura aletnana., quizá para ahuyentar un fantas1na que la obsesiona 

intensatnente., ha elaborado con 1nayor esfuerzo una definición de este 

fenó1neno.,. y lo ha resumido en una categoría, la del kitsch, tan precisa., que 

esta 1nis1na palabra., al resultar intraducible., he tenido que ser incorporada a 

las restantes lenguas. 

8 



LLidwing Giesz. en Phae1101nenologie. des Kitsches. apunta algunas 

etin1ologías de éste ténnino. Según et .. '"'"la prilnera npnrición de la palabra data 

de la segunda 1nitad del siglo XIX .. cuando los turistas an1cricanos que 

deseaban obtener un cuadro barato. en j\..Jónaco. pedían un bosquejo sketch. 

De ahí vendría el tennino ale1nán para designar la vulgar pacotilla artística .. 

destinada a co1npradores deseosos de fáciles experiencias estéticas. Sin 

einbargo en el dialecto de l\-1ecklen1burg ya existía el verbo kitschcn,. 

equivalente a ensuciarse de barro por la calle. Otro significado del 1nis1no 

verbo es ta1nbién amafiar 1nueble haciéndolos pasar por antiguos,. 1nientras' el 

verbo verkitschen quiere decir vender barato. 1 

Ahora bien9 para concretar .. to1ne1nos un relato de productores fainosos 

de tnercancía literaria de consu1no .. por ejemplo, cuando Ernest -He1Uing~ay 

describe al hombre acabado de e 1 Viejo y el l\-1ar. el kitsch tiene el pr.opósito 

de provocar un efec_to, es decir,. de ofrecerlo ya provocado y ·comentado,. ya 

confeccionado,. de modo que el contenido objetivo del 1nensaje sea 1nenos 

importante que la estimulación básica (véase el apéndice al final del trabajo) 

La técnica de la reiteración del estitnul_o .. en el hecho de que este debe 

ser absolutamente fungible,. y la obServación podría ser entendida en ténninos 

de redundancia. 

A lo anterior .. el investigad<;>~ U1nberto Eco dice que: uEn el 1nensnje 

redundante, un esthnulo . ayuda a otro·: p"or .- 1nedio de la repetición y la 

acumulación porque cada-:: uno de ·los sitnbolos aislados9 en cuanto ya 

so1netid~. por. antigua t~a.~~~i_ó~···::: lírica~ a \ c_lesgaste.. corre el riesgo de 

consu1nirse, por.ellO debe ~~r .. ~e·afi~nado ·con otra fonna" 2
• 

1 Citado por Eco. UmbCno cri. AP9Ci1Hp1kos e integrados Vnlcntino Bompiani. Espai\a. 1965. 80-81 pp. 
= Eco. Umbcrto. Op. cit •. p. 83 · 



De esta for1na~ el kitsch se articula co1110 una co1nunicación artística en 

la que el proyecto funda111ental no es el involucrar al receptor en una aventura 

de descubri111iento activo si no si1nple111ente obligarlo l.:On fuerza y advertir un 

detennin_ado efecto. creyendo que en dicha e111oción radica la fruición (gozar., 

sentir un placer intenso y consciente) estética~ el kitsch se nos presenta co1no 

una fonna de 111entira o co1110 dice Her1nann Broch en Einige Bre1nerkungen 

zutn Probletn des Kitsches. Dichten und Erkennen "Un 1nal en el siste1na de 

valores del arte ... La n1aldad que supone una general falsificación de la vidaº.3 

Para finalizar. vmnos a concretar conceptos característicos del 1nensaje 

kitsch en el arte para llegar con bases al siguiente apartado. 

Siendo el kitsch un producto popular de fácil adquisición y consu1no. es 

lógico que se proponga co1no cebo ideal para un público perezoso que desea 

participar en los valores de lo bello. y convencerse a si 1nis1no de que los 

disfruta. sin verse precisado a perderse en esfuerzos innecesarios. Y \Vnlther 

Kilty habla del kitsch 0 co1no un típico logro de origen pequeño burgués .. 

tnedio de fácil reafinnación cultural para un público que cree gozar de una 

representación original del inundo~ cuando en realidad goza sólo de una 

itnitación secundaria de In fuerza prÍlnaria. de la imágenesº."' 

En este sentido, \Valther Killy se incorpora a toda una tradición crítica .. 

que desde Ale1nania se ha ido extendiendo a los paises anglosajones (apenas 

lentamente en Latinoa1nérica), tradición que.. definido al kitsch en estos 

ténninos .. lo identifica con la fonna 1nás aparente de una cultura de 1nasas y de 

una cultura 1nedia y por tanto. de una cultura de consu1no. 

·' lbid. p. K:\. 
"'Killy. \Vnhhcr. ··ocu1schcr ki1sch. Vundcnnock & Ruprcclu-. Golinga. 1962. El ensayo de Killy introduce 
una antologia de fragmcn1os carac1crislicos encogidos de la li1crntura alemana. Los autores utilizados son: 
\Vcmcr Janscn. Nataly Von Eschtnnh. Rcinhold Muschlcr. Agncs Gilntcr. Rcincr f\<1nria Rilkc. Natnnact 
Jüngcr. Citado por Eco. Umbcrto. Op.cit. p.K2. 
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1.2. DESARROLLO 

Al surgir el kitsch en el arte e identificado con el consmno .. es evidente 

-que se inSerta y logra su desarrollo en la co111u11icnción 111asiva. 

Vaya1nos pues .. a breves antecedentes de la co1nunicación tnasiva que 

actuahnente dotnina el escenario co111unicativo para sustentar la afinnación de 

que el kitsch se inserta y deSarrolla en este tipo de co1nunicación. 

La co1nunicación 111asiva que aparece con la invención de la ítnprenta. 

es un típico producto de la sociedad industrial que surge en la pri1nera 1nitad 

del siglo XIX en Jos paises capitalistas 1nás desarrollados .. y su importancia 

crece a 1nedida que autnentan la concentración urbana y la 1novilidad social. 

Estatnos ante un sistetna de co1nunicación que pretende llegar al 1nayor 

nú1nero de individuos posible .. aún perjudicando la calidad de los 1nensajes .. 

que necesaria1nente baja cuando se quiere alcanzar con ellos hasta el último 

co1nponente de la sociedad .. sin ilnportar su edad. su educación. su sexo. su 

ocupación. sus creencias o jerarquía. A esto el investigador Camilo Taufic 

dice: uopera aquí uno de los requisitos de toda organización .. que cada uno de 

los rnie111bros debe estar infonnado .. en alguna 1nedida. de sus actividades. 

para 1nejorar la dirección""5
• La organización social. es decir .. la sociedad en su 

conjunto .. tatnpoco escapa a esta regla .. y el siste1na de co1nunicaciones de 

1nasas tiene por objeto perfeccionar el control de la clase dirigente sobre las 

i:,,YTandes 1nultitudes. Con este fin .. se trata de ampliar por todos los medios la 

esfera de su influencia .. incluso utilizando ºatraccionesº co1no la pornografia. 

al sensacionalis1no o la exaltación de conductas anonnales. 

La co1nunicación de 1nasas es un siste1na cuyos 1nanipuladores prefieren 

la '""can.tidad"". por sobre la ""calidad". porque cuanto 1nayor sea el número de 

!< Tnutic. C~mulo. perjodjsmo ,,. luclm de clases. Nueva Imagen Chile. 1973. p. 45. 
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los receptores. 1nayor será la influencia social de los etnisores; cuanto 1nás 

grande sea ·"sun público 1nás crecerá su propio poderío. ··En el sistc1na 

privado. la búsqueda del 1náxiino beneficio es el 1notor de una búsqueda del 

consu1110 1náxi1no. e~ decir. del 1náxilno de lectores. de oyentes, de 

espectadores. En el sistetna de Estado.· es el interés estatal (ideológico y 

político) el que in1pulsn al 1nayor consu1no ... 6 

Los inedias de 1nasa tienden al ·•sincretis1no'\ a la ho1nogeneización de 

sus contenidos. es decir. tienden a reducir bajo un deno1ninador cotnún -su 

propia orientación ideológica- los diversos ten1as que abordan. 

La característica esencial de la co1nunicación de 1nasas es su propósito 

de alcanzar la rnáxima audiencia. con el tnáxi1no de· rapidez y de 

siJnultaneidad en el envio de sus 1nensajes. de acuerdo a los.inSti-u1nento·s Y~.a 
... , .. ·· .. ',' 

las técnicas disponibles en cada época; para asi ·coordinar 1TtCjO.r.'.·a· Jó-S'<disti~i~S 

grupos y cotnponentes de la sociedad. en tomo a .los int~~ese·~·."d_~~-,J~~~'.d·ü"~·fi·~:~:.de "'."" 

los tnedios. t:·~:, :'. ··/ ~::~.~> 
Este es el contexto en que se introduce el rne~sa.i~·-.'¡¡J~~~h{·Cti'.;~';d~·~~8 

• ,'_: ·:' '._·;·>:' - :~:·· :·:·., .~·~,e ,•·'.'.'- ,', : 

representación del mundo, pero que produce efectos enaqueH¿js''íno~TlenÚ>s:.en 
que s~s consu1nidores desearían, de. hecho, goZ~~ .. :~éÍe·'.:,.~¡·6~':f{ife~C;~~·~~;·_~y_- . ._:no 

entregarse a la· más dificil y reservada operación. d~~;~rli(:fhií~iÓ~ ~~Íé·ú~a 
';..~·: ·--'~~ , ·h:~c 

compl::r:~:::::::eª; desarrollo del kitsch qJe ·~~ el¡;;o~ksltd'ct'~{P;:;e~te 
: ~ .:·_.,,,., '. . ' : ~;·~ " ¡, .. ·:\ 

. :.~;," .:~~·" ·~~-:~~' . /:.::~-·'- -" 
inciso. 

El estitnulo de los efectos (un esire1néciiTiiefíiO~ llñ3.'dSa}8tSO·patético) 

se convierte en kitsch en un contexto- C¿lt~rEt:l'-.-.d~rid~ ·e-1/~rt~~-~~~:~~~~id~0~3do,, 
•--- , ____ . ·- -· 

no co1no técnica inherente a una serie .. de ~-~b·p~~~~~-Í~~6~~ ··cú~'.~-~~~·~ ~Ó·a noción 

., Adorno. T y Morin. E. Lp Industria Cultural. Galerna. ACgcntina. 1975. P. 35. 



griega y 1nedieval del arte). sino co1no fonna de conociiniento. operada 

1nediante una for1natividad én -si i11is1nn. - qúe pennitn unn conten1plnción 

desinteresada. 

Por otro lado. si In' provocación del efecto no c:iracterizn por si sola al 

kitsch.-tiene que:intervenir algo 1nás ·para-constituir el fenó1neno. Y este algo 

e1nerge del análisiS dC \Valiher Killy en uno de sus frag1nentos'. cunndo queda 

perfecta1nente claro que el Tragtnento que é 1 exmnina tiende a proponerse 

co1no relato artístico y· tiende a presentarse co1no obra de arte. precisaanente 

porque etnplea tnodos expresivos que._ por tradición. suelen verse utilizados en 

obras de arte .. reconocidas con10 tales por la tradición. El ti"ag1nento es kitsch. 

no sól~ porque estilnula etCctos. sino porque tiende continua1nente a sugerir In 

idea de que gozando de dichos efectos. el público está perfeccionando una 

experiencia estética privilegiada (véase el apéndice) 

De regreso al te1na. no intervienen solatnente para caracterizar al 

kitsch. los factores lingüísticos internos al 1nensaje. sino ta1nbién la intención 

con la que el autor lo vende al público. no la intención con la que el público lo 

recibe. 

Si se admite que una definición del kitsch podría ser comunicación que 

tiende a la provocación del efecto. se co1nprenderá que .. espontáneatnente. se 

haya identificado como ya se dijo antes a 1 kitsch con la cultura de masas; 

enfocando la relación entre cultura .. superior .. y cultura de 1nasas como una 

dialéctica entre vanguardia y kitsch. 

La industria de la cultura destinada a una masa de consu1nidores 

genérica, en gran parte extraña a la co1npleJidad de la vida cultural 

especializada y se ve obligada a vender efe.etas ya confeccionados, a prescribir 

con el producto las condiciones de utilización, con el 1nensaje las reacciones 

~ Killy. \Vallhcr. Op.cil. p. 82. 
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que este debe provocar. l\.tientras la cultura inedia y popular (a1nbns 

producidas n nivel 1nás o 111enos indus1rinlizado y ceda vez 1nás elevado) no 

venden ya obi-as de arte. sino sus efectOS 9 los artistas se sienten i1npulsados 

por reacción a insistir en el polo opuesto: a no sugerir ya efectos. ni a 

interesarse ya en In obra, sino en el procedhniento que conduce a la obra. 

Cletnent Greenberg ha nfirrnndo que 1nientras la vanguardia (el arte en 

su :función de descubri1niento e invención) iinita el acto de ilnitar; el kitsch 

(corno cultura de 1nasas) itnita el efecto de la i1nitación. La vanguardia en el 

arte pone en evidencia los proceditnientos que conducen a la obra y elige éstos 

corno objeto; el kitsch pone en evidencia las reacciones que la obra debe 

provocar y elige co1no finalidad de la propia operación la preparación e1notiva 

del fruidor (el que experimenta la fruición). 

Pero el kitsch no nace co1no consecuencia de una elevación de la 

cultura· de élite a niveles cada vez tnás altos; el procedirniento es 

co1npleta1nente inverso. La industria de la cult~ra de consu1no .. dirigida a la 

provocación de los efectos. nace antes del 1nis1no invento de la · irriprenta. 

Cuando esta cultura popularizante se difunde. el arte producido por las élites 

sigue unido a la sensibilidad y e 1 lenguaje co1nun de una sociedad. Es 

precisa1nente cundo la industria del consu1110 se va nfinnando,. al tiempo que 

la sociedad se ve in~adida por rnensajes co111estibles y consumibles sin fatiga. 

que los artistas e1npiezan a observar una vocación distinta. Es precisa1nente en 

el 1no1nento en que las novelas populares satisfacen las exigencias de evasión 

y de presunta elevación cultural del público., en el momento en que la 

:fotografia se revela co1no elernento utilisitno para asutnir las funciones 

celebrativas y prácticas que en otro tie1npo debía asutnir la pintura, cuando el 

arte empieza a elaborar el proyecto de una .. vanguardia" (aunque no se utilice 
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todnvín este térn1ino). Para 111uchos. el 1110111ento cuhninantc de la crisis debe 

situarse hacia la 1nitad del siglo pasado". 

El 1nisn10 U1nberto Eco dice "El fcnó1neno de la cultura de élite o de 

1nasa se 111anifestó ya con anterioridad. siendo el periodis1110 y la narrativa 

popular del siglo XVIII clara prueba de ello~ y Jos poetas fueron 

probabletnente.. a 1 1nenos con este caso. unos visionarios excelentes. 

poniéndose a cubierto antes de que la crisis se hiciera 111icroscópica9
• 

Ahora bien. si co1no sugeri1nos antes. el kitsch representará única1nente 

una serie de tnensajes e1nitidos por una industria de la cultura para satisf"acer 

detenninadas de111andas. pero sin pretender i111ponerlos por 111edio del arte. no 

subsistiría una relación entre vanguardia y kitsch~ Y alguien a afinnado que 

querer entender la cultura de 1nasas co1no una subrogación del arte. constituye 

un equivoco que desplaza los verdaderos tértninos de la cuestión. De hecho. si 

se piensa en las co1nunicaciones de 111asas co1no circulación intensa de la red 

de 1nensajes que la sociedad conte1nporó.nea experi1nenta ta necesidad de 

etnitir por una serie cotnpleja de finalidades. la últirna de las cuales es ta 

satisfacción del gusto. no se hallaría ya relación alguna y ninguna 

contradicción escandalosa entre el arte y la co1nunicación radiofónica de 

noticias. la persuasión publicitaria, la setlalización vial o tas entrevistas en la 

televisión con funcionarios públicos. De hecho incurren en equívocos de esta 

índole aquellos que, por ejemplo, pretenden elaborar ''estéticas" de la 

televisión. sin distinguir entre la televisión co1no vehiculo genérico de 

infonnación. servicio; y las televisión co1no vehículo especifico de una 

con1unicación con finalidad artística. 

"Gn:cnbc.-g. Clcmcnt. "Avunt·gardc nnd Kitsch. En la A1uologhi Mpss Culrnrc. Citado poi" Eco. Umbcrto. 
Op.cu. p. KK 
9 Eco. Umbcno. Op.cit. p. ':12. 
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Sin el prob1en1a de las co1nunicaciones de 1nasns se plantean así 1nis1no 

y sobre todo .. bajo el punto de vista que prescide de toda valoración estética. 

nos encontra111os con que subsiste y de 1nodo intenso, el proble1na de una 

dialéctica entre vanguardia y kitsch. ºNo solmnente surge la vanguardia co1no 

reacción de la difusión del kitsch. sino que este se renueva y prospera 

aprovechando continumnente los descubriinientos de la vanguardia'"'" 10
• Así 

ésta. por un lado, al estar fuñcionado a pesar suyo como taller experÍlnental de 

la industria cultural. reacciona contra esto intentando elaborar continua1nente 

nuevas. propuestas aversivas y es éste un probletna que cotnpite a un estudio 

sobre la suene y la función del vanguardis1110 en el inundo conten1poráneo .. 

1nientras que la industria de la cultura del consutno estitnulada por las 

propuestas de la vanguardia, produce ininterru1npida1nente obras de 

1nediaCi~n. de difusión y adaptación prescribiendo una y otra vez .. en fonnas 

cornerciables .. cotno detnostrar el debido efecto ante tnodos de fonnar. que 

originahnente pretendían ser reflejados sólo sobre las causas. 

En este sentido, la situación antropológica de la cultura de 1nasas sC 

configura cotno una dialéctica entre propuestas innovadoras y adaptaciones 

homologadoras .. las primeras continuamente traicionadas por las seg'undas, 

cuando se cree estar disfrutado de las propuestas innovadoras. 

Finaltnente y a tnanera de conclusión .. dire1nos que el concepto más 

importante de lo anterior es que el kitsch .. no sólo estimula efectos sino que 

tiende a sugerir la idea de que gozando de dichos efectos, el receptor está 

perfeccionado una experiencia estética privilegiada -sin olvidar de que se 

habla del ámbito artístico-. 

IO lbid. p. 92 
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De esta fonna. cree1nos que.están Sentadas las bases para desarrollar In 

presencia del 1nensajc kitsch en la industria televisiva en general~ para 1nás 

adelante hacerlo en la empresa TELEVISA en concreto. 
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2.1. CARACTERÍSTICAS. 

Actuahnente es la era de la revolución tecnológica o co1nunicación de 

111asns. creadoras a su vez de la cultura de n1asas. o sea un nuevo concepto de . .., 

sitnbolos .. héroes .. 1nitos e i1nágenes que tienen que ver con la vida práctica y la 

vida i1naginaria que universalizan y estandarizan a la vez. ·Esta cultu!"a se 

añade la cultura nacional,. a la cultura hu1nanista. a Ja cultura relig~.~.sa,.'. Y entra 

en co1npetencia con esas culturas particulares. 

La co1nunicación de 1nnsns viene a ser una ferina·-: Cf~:.:-Co1:nur:1-ica~-¡ón 

dirigida a un público 1nasivo .. heterogéneo y anónimO·-a-tra·Vés de 1nenSajes 

públicos. continuos y estandarizados no en fonna. dír~ct·~:,.. c~-ra a.- ca.ra .. sino 

111ediante tnedios ind.irectos. 

La ·co1nunicación de 1nasas es una industria cultural según Teodoro 

"Adorno. Otros autores la definen como sinóni1no de sociedad Urbana de 

1nasas~ e incluso co1no cultura fácil de digerir. La esencia de la co1nunicación 

es su carácter industrial y po_r lo tant.o de 1nercancia, no itnporta que sea 

co1nercial o politica, elaborada por una e1npresa privada o por el Estado. 

Co1no industria, Ja 1nercancia que fabrica es obra colectiva e 

impersonal. Por lo tanto .. Ja industria cultural elabora una 1nercancía de a1nplio 

consiuno: El kitsch (camp). Este es un ténnino ale1nán -co1no ya se dijo

utilizado. para definir los 1nensajes que envía este tipo de cultura para Ja.s 

1nasas: arte y literatura co1nercial .. popular con sus cro1notipos, sus portadas de 

revistas, ilustraciones; los anuncios comerciales; la narrativa sensacional y 

pseudo-refinada; los co1nics; las ··estrellaH deportivas.. cine1natográficas, 

1nusicales; las novelas y programas de la uvida realº .. históricos y cívicos de la 

radio y televisión comercial y estatizada. 

18 



El kitsch es elnborado en serie .. en cndcna .. en cnntidndes industriales. 

donde sC eli1nina In 1nano de obra del artesano y dé:I artistn para-cada obra. 

El· investigador y catedrático Francisco A. Gó1nezjara define así a 1 

kitsch: hEs un producto para toda la gente. las igual al consu1nirJo. lns 

pseudo-de1nocratiza porque la reduce-al nivel-de los ntás incultos. Busca un 

co1nún deno1ninador cuyo pro1nedio es. la 1nente de un nitlo de 11 años que 

sitnple1nente sepa leer y escribir. Vulgariza al arte superior y a I arte folklórico 

lo acartona.. le supritne su frescura Y naturalidad.. es decir.. defonna a 

::unbos"'~ 11 : 

El kitsch no pennanece sólo en la ciudades .. sino ha inundado el ca1npo 

co1no shnbolo de progreso y 1nodernidad. borrando la cultura folklórica ya sea 

por 01nisión o por adecuarla al "gusto general". Co1no uno de tantos productos 

del industrialisrno penetra entre las naciones dependientes desfigurando sus 

culturas hasta imponerles sus patrones. 

El kitsch en el arte reduce a la pintura, al film .. a la novela o a la obra de 

que se trate en una simple fotografia de la realidad existente. La critica social 

a su propio tnedio queda desplazada . 

... Los productos kitsch nada 111ás 111uestran ta superficie de las cosas .. lo 

in1nediato de los aconteciJnientos. to intranscendente de la vida, los detalles 

aislados de la sociedad envueltos en una especie de finísima tela de colores 

fosforescentes y llamativos 1noños que oculta la realidad profunda .. evaden a 

los consu1nidores .. los vuelven confonnistas y pasivos a ca1nbio de otorgarles 

prestigio de ser ··co1no todo el 1nundou y ade1nás loa 1nás 1nodernos. iz 

Pero vaya1nos 1nás allá. el 1nensaje kitsch como ya se dijo procura 

producir un efecto {de excitación. de evasión. de tristeza .. de alegria) y que 

11 Gómczjarn.: Francisco. Sociología. Capírnlo Comunicación de nms.1s. Porrúa. México. 1967. p. 359 
i:: Gómc7.jara. Fmncisco. Op. cit. p. 359. 
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asun1e los procedi111ientos fon11ntivos del arte. Y 1nuchas veces .. si los autores 

con artesanahnente capaces9 ton1aran prestados de la cultura de propuesta 

eletnentos nuevos .. soluciones particularn1ente inéditas~ por ejen1plo. un autor 

de x 111ensaje puede utilizar las tnás elaborudas técnicas de producción. Con 

todo. él que etnite el tnensnjc no pretende que él que lo recibe lo interprete 

con10 obra de arte~ no quiere que los ele1nentos ton1ados en préstn1110 a la 

vanguardia artística. sean visibles y gozables co1no tales. los utiliza sólo 

porque los ha considerado funcionales. Pero cuando la utilización del 

producto artístico tiene por finalidad un consu1no que nada tiene que ver con 

la presunción de una experiencia estética. Co1no 1náxi1no. el receptor del 

producto .. al consu1nirlo entrará en contacto con 1nodos estilísticos que hnn 

conservado algo de su nobleza originaria .. pero de los cuales to ignora todo: 

aprec~a solatnente la presentación tbnnal. la eficiencia funcional. gozando así 

de una experiencia artística que no pretende etnpero sustituir otras 

experiencias ••superiores"" Nos haltatnos ante productos de tnasas que tienden 

a la prov_ocación de efectos. pero que se presentan cotno substitutivos del arte 

-·Por otro lado. algunos críticos de la cultura de tnasas han relegado los 

productos ... funcionales·· del análisis y por otra parte se han dedicado a definir 

otro nivel de consu1no cultural. el ··1nedio"'·. Para Macdonald~ la cultura. de 

1nasas de nivel inferior. la ~1asscult tiene por lo 1nenos .. en su trivialidad. una 

razón histórica profunda. una peculiar fuerza selvática. sitnilar a la del 

capitalis1no pri1nitivo descrito por tvlarx y Engels .. y en su dina1nis1no traspasa 

las barreras de clase. las tradiciones de la cultura. las diferenciación del gusto. 

instaurando una discutible. despreciable pero ho1nogénea y detnocrática 

co1nunidad cultural. es decir. la t\tlasscult .. aunque aprovechando standars y 

1nodos de la. vanguardia .. en su irreflexivo funcionalis1no no se plantea el 
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problema de una referencia a la cultura superior .. y tmnpoco se lo plantea a la 

111asa de consu1nidores. 

Muy diferente es el case de la Midcult, hijn bastarda de Ja Masscult, que 

se nos .aparece co1no ª•una corrupción de la alta cultura•'",. que. de ~techo .. se 

halla sujeta a los deseos del público -el Marketing en la Mercadotecnia-. como 

la Masscult,. pero que aparente1nente invita al fruidor (él que experitnenta In 

fruición) a una experiencia privilegiada y dificil" 13 

Cl!ando se dice que tanto la Masscult., la Midcult co1no el 1\-'larketing.se 

hallan sujetos a los deseos del público .. se refiere a que en los objetivos 

principales de ellos se encuentra el dar a los consu1nidores lo que desean .. lo 

que quieren,. lo que sueñan. 

El hecho de que la inforn1ación sea dada disfrazándola de experiencia 

estética,. reafinna su sustancial falsedad. Co1no· dice el teólogo Egenter: "El 

padre de la mentira usaría al kitsch para alejar a las masas de la salvación., 

juzgánc;io~o 1nás eficaz,. en su ferina tnistificadora y consoladora .. que los 

1nismos escandalas. los cuales a 1 1nenos despertarán sie1npre. surgiendo en la 

plenitud de su energía negativa. la defensa 1noral de los virtuosos•'" 1"'. La 

1nentira y la vida reducida a la tnentira. Reahnente. en estos casos,. la l\1idcult 

adopta la fonna de kitsch. en su inás plena acepción, asu1ne funciones de 

simple consuelo .. se convierte en esti1nulo de evasiones acriticas., y se reduce a 

ilusión comerciable. 

La Midcult nianifiesta ciertas características que no siempre aparecen 

juntas l. Torna prestados procedimientos de la vanguardia, y los adopta para 

confeccionar un 1nénsaje co1npre11Sible; 2. E1nplea tales procedi1nientos 

cuando y. son notorios: divulgados .. sabidos, consu1nados; 3. Construye al 

u Citndo por Eco. U1Ítbcrto. Op.cit. p. 94. 
1"' Egcntcr. R ... Kilsch und Christcnlcbcnt"\ Ettal. 1950. Cicado por Eco. Umbcno. Op. ci1. p. 87. 



me.nsaje con10 provocador de efectos; 4. Lo vende corno nrte; 5. Tranquiliza 

a J consurnidor. convenciéndole de haber realizado un encuentro con la 

cultura .. de forrna que no se plnntee otras inquietudes. 

La-1'-tidcult se identifica con la divulgación. y la sociedad de rnasas es 

tan rica en deterrninaciones y posibilidades. que se establece en ella un Juego 

de 1nediaciones y ·"rebotes··. entre cultura de descubri111iento. cultura de 

estrict~ consurno y cultura de divulgación y 1nediación. dificihnente reducible 

a las definiciones de lo bello y lo kitsch. 

En muchas de esas condenas del gusto 1nasificado. en esos 

llamarnientos desalentados a una co1nunidad de fruidores dedicados 

únicmnente a descubrir las bellezas contenidas secreta1nente en el 1nensnje 

reservado al gran arte. o al arte inédito. no de conceder nunca un espacio a 1 

consu1nidor medio (a cada uno de nosotros en cuanto a consumidor inedia) 

que aJ final de la jÓrnada busca un libro o una película para el estítnulo de 

algunos de Jo. efectos fundamentales (un estre1neci1niento.. una risa.. algo 

patético). para restablecer el equilibrio de la propia vida fisica o intelectual. El 

problema de Una co1nunicación cultural equilibrada no consiste en Ja abolición 

de Jos 1nensajes kitsch .. sino en su dosificación,. y evitar que sean vendidos y 

consumidos corno si :fueran arte. Pero. ¿cuantas veces el mensaje artístico no 

es usado como estímulo evasivo .. no es considerado con ojo crítico9 y se 

convierte en objeto de una concienzuda reflexión? 

Para comprender tnejor lo anterior~ es necesario hablar del arte co1no 

alienación. Vaymnos a ello. 

El arte Se encuentra considerable1nente distanciado tanto de la 

objetividad como de· Ja vida cotidiana,. sin e1nbargo .. nunca rompe el nexo que 

Jo une estrechamente a éstas. de las cuales se alimenta y enriquece. Esta 

característica del trabajo artístico pennite hablar del arte como la otra 



realidad .. su propia realidad .. la realidad del arte .. 1nisn1a que, paradójica1nente -

y nunque no se reconozca a1nplia111ente- .. resulte tan objetiva y· cotidiana co1no 

la vida 111is1nn .. pues esta otra realidad se relaci~na con. la _nliC:nnción .. las 

fantasías .. los s~eños .. las alucinaciones ... Que son eletnentos inhei:entes al ser 

hu11.1ano y de diversa 1nanera pennit-en ver la- otra cara de- ~~estrn_ ex·i~tencia (el 

negativo fotográficó de nuestra i1npresión positiva) infori~ándOnOs sobre 

nuestro grado de alienación o concientización con respecto 'a nosotros 

1nis1nos .. con respecto tanto a los otros co1no a nuestra sociedad y_. ~1 1no1nento. 

histórico que vivimos. -

Por ello .. la obra artística se sobrepone co1no ca1nisa de fuerza o co1no 

confortable vestí.dura a una realidad que se percibe co1no contingente,. 

indiferente, efi1nera· por lo cual tiende a ser negada. 

El arte tnuestre el deseo y la voluntad de llegar a ·Ser lo que aún no se es. 

expresado en algunos casos .. co1no la pretensión de ser lo que sólo en potencia 

so1nos:- Congruentes, trascendentes.. n1ujeres, hombres llenos de sentido De 

'este 1nodo, prevalece en el arte un yo. y un nosotros .. idealizado y alienado que 

une y confunde las· realidades humanas (objetivas,. subjetivas. pragmáticas, 

iinaginativas. etc.), pero que nos penniten vivir y sobrevivir. crear culturn15
• 

En concreto, 1nediante el artificio la manipulación, el arte se integra a nuestra 

diná1nica individual y social para negar lo que somos. 

Así pues, la pintura se ha dedicado en gran 1nedida a en~oblecer a los 

tiranos; transfonnando los genocidios en conquistas heroicas y batallas 

patrióticas, justificando el asesinato en nombre de la paz, la liberación de los 

pueblos. la grandeza de las naciones .. la civilización. 

Es decir, se justifica y ennoblece el baño de sangre y la 1niseria hu1nana. 

y se propicia la ad1niración hacia el héroe sádico .. honrando la necedad 

1 ~ Cu-. Véase. Mcjiu. Felipe. ··Por mi culp:i. por mi culpn ... El Nacional. México. 1992. Cultura. p. 12. 
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coronada por el poder.. tmnbién fo1nenta11 conductas anor111ales (sadisn10. 

1nasoquis1no). r\ esto. e: 1 critico de arte Felipe Ivlejía se pregurHa ¿có1no 

defend~rse de obrns corno el Rapto de las Snbinas? en donde Ja violación se 

justifica arguyendo una necesidad y donde las victilnas parecen estar jugando 

a Ja seducción en una inofensiva representación teatral de su dulcificada 

violación. Y sigue el 1nis1no autor. la pregunta pertinente es ¿por qué el arte 

ennobleCe Jos aspectos rnás brutales y alienantes del ser hurnano y por qué aún 

hoy nos siguen pareciendo bellos y e:-.;citantes los aspectos relacionados con la 

1nujer dosificada, el sadomasoquis1no santificado. Ja belleza racista y 

fetichista, la tolerancia religiosa? ... ·•Para dar respuesta a esta pregunta habría 

que referirse a la existencia hu1nana y sus dos caras opuestas. una a espaldas 

de Ja otra,, pero inseparables e igualrnente válidas la una co1no la otra; por eso. 

de Ja 1nis1na manera en que se pueden condenar el asesinato. el suicidio o Ja 

ejecución,, se pueden :festejar si se les ·1nira co1no actos de justicia. De esta 

1nanera. Ja distancia que separa al santo del hereje. al critninal de guerra con el 

héroe nacional es rninirna 16 

Así 1nis1no. valores tan prof'undarnente esti1nados co1no Ja obediencia. la 

fidelidad y Ja a1nistad pueden t"uncionar tanto para sostener y apoyar a un 

tirano como para justificar un rnagnicidio. de ahí las variadas y contradictorias 

visiones que ofrecen las creaciones artísticas. ··oesde Jos idealis1no 

patemalistas de Diego Rivera. hasta el culpabilizante y dolorido 

expresionis1no de Orozco. pasando por el intransigente y dog1nático Siqueiros 

para llegar aJ infantil y 1netafisico Tamayo 17
: Al analizar el abanico de 

posibilidades de expresión plástica podrin1os afirrnar que todo el arte contiene 

un. fuerte carga de alineación. pues el artista convertido en el ideólogo de Ja 

M Jdcm. p. 12 
1 ~ Jdcm. p. 12. 
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e1notividad hu1nana (asu1niendo e1 concepto de ideología en su triple acepción 

co1no falsa conciencia .. co1no velo de la realidnd y co1no explicación teórica de 

ésta) llega a inventar inundas totahnente alejado de la co1nplicada y a veces 

absurda rep.lidnd que se vive cotidiana111ente .. pero al 1nis1no, tietnpo esta 

invención al intervenir o controvertir la realidad. deja entreve~ la estrecha 

relación existente entre la realidad y la "ficción. entre conciencia y alienación. 

entre lo objetivo y lo subjetivo. 

En otras palabras. la estrecha relación que guardan nuestros 

sentitnientos son con el inundo de lo concreto y viceversa. Por lo anterior es 

factible asegurar que el arte es alienante en la 1nedida en que se presenta cotno 

otra realidad (ilusoria, fantasiosa. ideológica, estética ... ) que no obstante 

resulta liberadora y concientizadora en la 1nedida en que al negar Ja realidad 

concreÍa parte de un conocitniento profundo de ésta .. pues sólo se puede negar 

eficazmente cuando se conoce a conciencia lo que se quiere negar y si se tiene 

co1no 1narco de: referencia otro conocilnientos confortables cuyo 1nanejo 

pennita lograr una anulación o substitución convincente. Decir sitnple1nente 

no. sin proponer una alternativa no es negar. es tan sólo una fortna de 

aceptación en tanto que no se va más allá. 

Tras todo esto, la obra de arte seria un sueño, una ilusión o una pasión 

que abre nuestros sentidos a un orden negado por nuestra aplastante vida 

diaria. P.ero al cabo existente. La obra de arte revela la peculiar lógica de 

nuestros sentimientos. 

M~diante la obra artística es factible observar cuál es la problemática 

que perturba -e inquieta- a- nuestra e1notividad, cuáles sus deseos y anhelos 

reprimidos. cuál la estructura de sus suefios y pesadillas; el arte es la 

expresión de· nuestra a1nbivalente y contradictoria existencia y por ello pone 

de tnanifiesto el có1no vivitnos y construiinos nuestra realidad. 

25 



Por últilno. las creaciones artísticas exponen tanto el lodo co1no oro que 

existen revueltos en las profundidades de nuestro inundo sentitnentnL pero 

tatnbién nos protege de las constantes frustraciones. descngnfios y n1entiras de 

la vida real (altmnente represivn y culpabilizadora) hnciendo soportnble 

nuestra tniseria hu111ana al vendernos un ideal por el cual luchar. corregir o 

lograr. Por esto la obra artística contiene todo aquello que no encuentra 

confirtnación en la cotidianidad. sirviendo así de contrapeso una realidad que 

se experi1nenta co1no aversiva. frustraste, insustancial. .. Lo bello. lo pleno de 

significado .. lo rebosante de trascendencia .. lo congruente en si 1nis1110 es lo 

que caracteriza a lo artístico por 1nuy alienante que esto pueda pasar a ser. 

Aclarada la pregunta. \.'Olvetnos a nuestro te1na para finalizar el inciso 

con una definición. 

A~i .. el 1nensaje kitsch puede ser definido co1no una fortna de fuera de 

lugar .. de falso organicismo contextual. y por ello co1no 1nentira. co1no fraude 

perpetrado no a nivel de los contenidos, sino de la propia rorma de la 

comunicación. 

2.2. FUNCIONES. 

1:-legado este punto. es necesario dar una rápida 1nirada la ii'i.~ust.ri~ de la 

co1nunicación pera identificar al e1nisor del 1nensaje kitsch. y Por ·end~~ 

deli1nitar sus funciones. 

La co1nunicación de 111asas es una poderosa. e interconectada red de 

industrias 1nultinacionales. En México la e111presa TELEVISA (Televisión _Vía 

Satélite). se encuentra ligada a ITT (lnternational Telephone and Telegraph), a 

ABC (American Broadcasting Company) que es filial de la Paramount. a la 

OTI (Organización de Televisión Iberoamericana), a Univisión de la Spanish 
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lnternational Con1unication (SIN). a .Gnlavisión y a ECO (En1presa de 

Co1nunicaciones Orbitales). .A.. en1presas de co1n1111icación espacial co1no. 

INTELSAT, SATELAT, WESTAR 111. INTELSALT IV. Comsat General 

Corperation. Hughes lnternntional Co111unications. !\-te Donelt Donglas y 

NASA (_Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio). A Radiopolis. A la 

Atnerican Air Lines. A la cadena hotelera Flagship Hotels. a los Ritz de 

'-Vester lnternational y de la Marriot. A Novedades. a Diario de la Tarde. n 

Ovaciones. a la Jornada. a The Ne,vs. a Época y a otras revistas. A la -fábrica 

de auto1nóviles Auto tvlex-Chryler. A estaciones de televisión en San Antonio. 

Los Angeles y Nueva York. Al Estadio Azteca de futbol y a varios equipos 

deportivos. A la etnpresa editora El Heraldo. A una annadora de radios y 

televisi.ones. A centros de diversión. c0:1turales y productoras de cine para la 

televisión. de traducción y a otras e1npresas de Atnérica Latina para et negocio 

de televisión por cable. 18 

18 Mcjia Barquera. Fernnndo Telgyisa El Quinto Poder. Claves Latinoamericanas. 1'<1és.ico 1985. p. 37 
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CUADRO t 

PARTICIPACIÓN POR AREAS DE ACTIVIDAD DE LAS GRANDES 
EMPRESAS CONECTADAS E INTERCONECTADAS CON LA 

COMUNICACIÓN MASIVA 
Cine TV. Radio Especial Prensa Materias Aparatos 

Metro G.M. 
( 1) 
(Time) 
RKO (1) 
(cablecom) 
Para1nount 
(1) 
(ABC) 
Century 
Fox (1) 
Universal 
(1) 
United 
Artists.( 1) 

NBC (1) 
(R.C.A. 
Víctor) 
ABC (1) 
CBS (I)* 
(ITT) 
televisa (4) 
(NBC) 
(ABC) 

Electrónica 

ITT (1) 
General 
Dina1nics 
(1) 
General 
Electric ( 1) 
IBM (1) 
Xerox (1) 
Avco(l) 
lntelsat ( 1) 

Pri1nas 

Tiine -life Du Pont de 
( 1) 
(MGM) 
Hearts 
( 1 )** 
Scripp
Ho,vards 
( 1) 
(UPI) 
Business 
Week (ITT) 
(1) 
Ne,vhouse 
(1) 
l\Iexabril 
(4-6) 
(Foto 
novelas) 
Novarro 
(4)*** 
(Westerns 
P)••• 
(1) 
France 
Press. (6) 

Ne111ours 
( 1) 
R.C.A. 
Victor ( 1) 
General 
Electric ( 1) 
\Vestin 
house ( 1) 
A1npex 
Agfa (2) 
Kodak ( 1) 
(G. 
Electric) 

do111ésticos 

General 
Electric ( 1) 
Sylviana 
( 1) 
Philco (5) 
Sony (3) 
Hitachi (3) 
Agfa (2) 
Kodak (1) 
R.C.A. 
Víctor (1) 
Westin 
ha use ( 1) 
IEM (4) 
(\Vesting 
hause) 

t. Estadounidense 2. Ale1nana 3. Japonesa 4. Mexicana S. Holandesa 6. 
Argentina 7. Francesa 

*La colu1nbia graba. discos elabora progra111as de televisión para todo el 
inundo y edita libros y revistas ... Bussines ... y ··L Expres"" en Francia. Cuenta 
con 200 empresas de T.V. en EE UU 
** Publica en Atnérica latina las revistas: Citas9 Setene .. Mecanica Popular. 
Ro1nances. Vanidades~ Buen hogar. Corin.Tellado 20 co1nics: Disney. Pepita 
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l'Vtandrake. Archie. etc. 
••• La etnpresa Navarro y los periódicos Avance. son del grupo, de i\ttiguel 
Alemán ligado n O'farril, Propietario de Mex-abril: Novedades y Televisa. 
ligada a su vez a la RCA-NBC-ABC. 
•••• Publica: Periquita~ Super ratón. Estrellas del depo'rte. pequelin Lulú 
batn1an. Porky etc. 

Fuentes Mattelart. Annando. La cultura co1no etnpresa tnultinacional. 
Agresión desde el espacio 

.Al cuadro anterior hay que decir que la NBC ya es de la General 

Electric y. es copropietaria de TV Azteca, por lo que TELEVISA sólo 

tnantiene 'su vii1cUlO .. Con ·la ABC. Hoy en día RCA Victor es solidaria de 

~tultivisió~ vía DireCt.TV. Y la e1npresa lntelSat ya es lntelsah IV. 
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CUADR02 

E1npresns tnexicanas que figurari dentro de la 1000 con 111ayor valor de 

1nerCado 

Empresa , Valor. de mercado Posición relativa 

(niiles de millones USS) 

Teléfbnos de México 25.66 45 

Grupo Financiero 6.93 316 

Banacci 

Cifra.· 6.10 366 

Grupo Televisa 5.83 390 

Grupo Financiero 5.31 433 

Bancomer 

Grupo Carso 4.76 399 

Cetnex 4.73 503 

Tol1nex 2.87 818 

Grupo Financiero Serfin 2.49 943 
.. 

Fuente: CEPAL en el Suplemento Polit1ca de El Nacional (25 de 

octubre de 1993. p.9 

''Por otro lado, la industria de la comunicación urgida por la 

cotnpetencia y los pedidos rnilitares ha diversificado su catnpo productivo. 

Junto a la fabricación de co1nputa~oras aparecen 'las microco1nputadoras de 

bolsillo construidas por la ·fBl\'J;. Control Data. Digital Equipament. 

General. Electric," Phillips y Honey\Vell. Bu
0

l 1. Surge la producción en serie 

de fotocopiadoras bajo:ta h~Se•~-~ní~ de -fa X
0

~ro·~ y la National Japonesas. La 
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producción fotográfica de gran precisión a la vez que de consu1110 popular en 

tnanos de Ja Kodak. Polaroid. Cannon y Fuji. Lo 1nis1no sucede con los 

nuevos· tno-delos de grabadoras. tc!1evisores y videocassettes de la 

\.Vestin~house. l\lagna\'Oz., Sony., y con la f"abricación de satélites y otras 

t'"oirri~S= ~.e-~~~1~1~-~'{ca'~:ión_ especial ( lntelsat 9 Panmn~at • lntelsalt IV) en 111anos 

de Ja- Li~g T~ntco., Boeing., Lockhced. Rolls Royce. 

CUADR03 

Distribución por grupos econótnicos Distribución por grupos econó1nicos 

de las 196 e1npresas con 1nayor valor de las e1npresas con tnayor valor de 

de 1nercado 1nercado 

Concepto No. Pareen- Concepto No. Pareen-

Empresa taje. Empresa taje 

s s 

Grupo de los 180 91.8 Grupo de los 885 85.4 

Siete Siete 

OCDE 189 96.4 OCDE 963 93.0 

Otros paises 7 3.6 Otros paises 73 7.0 

*Alemania. Canadá. Estados Unidos. Fuentes CEPAL en el Suplemento 

Francia, rtalia, Japón y Reino Unido. Política de El Nacional (25 de 

octubre n. 1993) p.9 

• • "'"'Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econótnico. integrada 

por: Alemania9 Aus'tralia9 Austria. Bétgica9 Canadá9 Dina1narca España 

Estados Unidos. Finlandia, Francia, Grecia. Irlanda. Islandia. Italia. Japón, 
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Luxe1nburgo. Nueva Zelanda, Noruega, Paises Bajos .. Portugal .. Reino Unido. 

Suecia. Suiza .. y Turquia. 

El can1po de la educación es prácticatnerite tornado por asalto por las 

etnpresas electrónicas: por un lado crean instituciones para fonnar técnicos de 

alto rango asegurndo el 1nnterial hu1nano propio pero tn1nbién fonnando 

personal que integrado al Estado, a las Universidades y a otrns e1npresas 

1nenores.. divulga sus 1nodelos particulares co1no sinóni1nos dC avance 

cientifico univoco. Por otro lado. co1nprenden e1npresas editoras fabricando 

1naterial .audiovisual. co1no la división de 111icrofihns y xerografia de Ja Xerox 

o la Westinghouse que 1naneja junto sus estaciones radiotelevisoras .. una 

en1presa de enseñanza audiovisual de idio1nas. la Linguaphone y coparticipa 

en la USIS (Agencia de lnf'onnación del Gobierno Nortea1nericano) en In di 

f'usión y elaboración tnundial de una ilnagen a1nable de E.U. (en casi todos los 

1nedios de cotnunicación). En este proceso de fabricación de 1naterial 

educativo (1nedicina. arquitectura. tisica. quí1nica, ciencias sociales .. política., 

artes) .trabajan conjuntatnente Time Life., Xerox., General EICctric., Me 

Gra\v Hill., IBS., ITT., \\'estinghouse •• .'•. 19 

Pero esta electroco1nunicación para calcular.. transtnitir.. reproducir., 

tne1norizar .. captar infonnación 1nanejada por un sel~~to :gr~p6 'de ~.~Pl-~sas 
1nultinac.ionales cuyo común denominador es .su 1~.~a ~'.'.~-~~~~'.1i~~:~~~ ... :~~jo.~--~e. 
1nejorar la co1nunicación hu1nana~ reduce al i~di~idu~_~';.1:in:inefo:_·objeto· y_·-

ade.1nás controlado. ""'·~;:~·, -~~--~- ;:-=- ., • • • 

En este contexto se 1nueve el mensaje kiÍs.Ch~~ p~~~: i~·~i.~.~~-·o -~·uii~.es- ·son·. 

el etnisor de dicho 1nensaje? De alguna"1na.ne~a ~a>:~-~)·d~j~ 'entrever la 

respuesta y ahondainos 1nás en ella. 

19 ~fanclart. Armando. Multim1ciónalcs y Sis1cnms de Comunicnción. México. SiglO XXI. 1977. p. 120 



CUADRO-l 

LAS PRINCIPALES EMPRESAS MULTINACIONALES 

Rnngo Empresa Actividad Nac1onalidad Vcnrns Empicados 
1 Volkswagcn Automóviles Alemana 60 K70 ..i6:? 1 5(1.J OtJ..i 

. Bnycr Qnimica Alc111an.:1 -W 619 506 :?K:? non 
3 General f\.1otors Automóviles E. U. ..a.o JKM JOO KJ5 :?1-i. 
~ Esxon Petróleo E. U. 26 000 ººº J7ll 000 
5 Ford f\..1otors Automó,ilcs E. U. 20 -'7.J ººº 7JK ooo 
6 General Elcctnc Elcc1ron1ca E. U. l951K2!iK ..iK5 nno 
7 Ch~·slcr A111omóv1lcs E. U. 19 065 IK6 52-' JOO 
K IBM Elcctrónic¡1 E. U. 13 332 664. 150 xoo 
9 Mobi.I Oil Petróleo E. U. 17 3K5 982 152 992 
10 Tcxaco Petróleo E. U. 17 113 652 X56 000 
11 ITT Electrónica E. U. 15 KOO 000 6-'K nno 
12 \Vcs1crn Elcctric Elcc1rón1ca E. U. 13 102 36(, 511 330 
13 GulfOil Petróleo E. U. 12 ..i6K 000 115 ono 
I~ Standard Oil. Petroleo E. U. 1165879-&. K2 994 

Cnlifornaa 
15 U. S. Stccl Sidcrúrgic;,1 E. U. 10 KIO 000 1-41 200 
16 \Vc1inghousc Elcctrómca E. u. 10 K03 546 352 972 
17 Shcll Oil Petróleo E. U. 10 300 ººº -40.J 05K 
IK S1andard Oi l Petróleo E. U. 10 600 000 73.¡ ººº 

Chicago 
19 Dupont Quhnica E. u. 10 173 242 367 536 
20 Good Ycar Hule-llantas E. u. 9 010 000 201 6-'2 
21 RCA Victor Elcc1rónica E. u. 9 006 74 .... 83 25-l 
22 Proctcr nnd Jabón E. u. 8 731 800 222 104 

Gamblc dctcrgcn1c 
23 Nippon Stcal Siderúrgica Jnponcsa S ISI 616 177 7..i2 
2~ Hirnchi Electrónica Jnponcsa K l-'3 616 280 "'º2 
25 Unilcvcr fabón Anglo-Holandcsq 7 676 360 :?-'-l ººº 
26 Phillips Electrónica Holandesa 7 600 000 330 ººº 
27 Brltish Pctrolcum Petróleo Bri1oinica 7 -*60 000 326 ººº 
28 ICI Quilnica Britünica 1 :mo ooo 322 ººº 
29 Ncsllé Alimentos Suiza 7 022 376 176 ººº 
30 Royal.Dutch Petróleo 

ShCll 
Angl~·Holandcsa 6 too ooo 600 ººº 

Fuente: Revista internacional Businnes \Veek Mayo de 1993 

L~s ideas de ln clase do111inante -dice Marx- son ta1nbién las ideas 

dotninanteS con 'cada ép?~;:i .o .. 'dicl~o. de Otro t~odo,;- la clase que es la fuerza 

innteriat d.01ninantC é·I?-)~ -~~ciC._dnd -_ ~s ta1nbién ·la fuerz_a · ~01ninante espiritual. 

La clase que dispone de· los: médÍ()s. de producción_ material, dispone a la vez· 
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de los 1_nedios de pr.oducció1_1 intelectual; tanto así que lo uno con10 lo otro. las 

ideas de aquellos a quienes les son negados los rnedios de producción 

intelectual están sornetidos. por eso 1nis1no a las ideas de la clase do1ninantew. 

Ahorri. en -la sociedad de clases continumnente se pretende ocultar el 

trO.sfondo de fuerzas e interc:ses que 1nanipulan los factores de la 

contunicación. transfiriendo de tal fornta a la sociedad sus aberraciones a su 

expresióit por los canales 1nasivos. En otras palabras .. no es que 1nillones de 

personas están "alienadas" por la televisión. sino que están alienadas por el 

capitalismo; no es que la prensa sea el ·~cuarto poder del Estado'"". sino que 

está al servicio de los poderes y es una de las :forrnas concretas que asu1ne su 

poderío. Las advertencias que se han hecho tan frecuentes en todo el inundo 

acerca del ••fantástico do1ninio que están alcanzando sobre las 1nultitudes los 

1nedios de co1nunicació11"~ en realidad encubren un hecho verdadera1nente 

alannante: El real poder que han alcanzado los grandes 1nonopolios y las 

gigantescas corporaciones 1nultinacionales sobre 1nillones. de seres a través de 

su propaganda por la co1nunicación ntasiva. 

POr otro lado. es obvio que desde el co1nienzo de la historia. los tnedios 

de co1nunicación han expandido la esfera de los conocin1ientos y de Ja acción 

hu1nana; y que actuahnente vivitnos una -'explosión electrónica" dentro de ese 

proceso secular~ pero no es este hecho por si solo el qUe ·,dCten~ina· su 

repercusión en el seno de la sociedad. En tanto instrumento~ los· n:1edios ·de 

co1nunicación no jugaran otro rol que el que quieran asignarles sus dueños; y 
:,· ; ' 

así podrán ser itistru1nentos de cultura o instru1nentos de incultura~ _tnedios de 

do1nirlio····o · ·.nediOS'.:" de liberación. ele1nentos para unir al pueblo o para 

desorganiza~lo._ para enaltecerlo o para hundirlo. "Es la propiedad sobre el 

1nedio de cOtnunicación In que detennina al servicio de.quienes éste (1nedio de 

:o Mai-x. C. y Engcls. F. La Jdcglogin Alemana. Pueblos Unidos. MontC"\r·idco. 1959. p. 49. 
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co1nunicación) se coloca .. favor de qué causa. de qué valores .. de qué clase 

socinl. Y los grandes 1nedios ultra111odernos llegarán a estar ni servicio del 

proé-TTeso, de la cultura, del pueblo L'lnica1nente cundo todo el pueblo sea el 

dueño de ellos: cuando la propiedad sobre los inedias sea una propiedad 

social::?!. 

Cotno fonna de dirección sobre la tnasas, la posesión de los 1nedios-de 

co1nunicación 1nás perfeccionados de cnda época ha sido una· asÍ>iraéi~n 

preferente de la distintas clases sociales y grupos políticos. Pero en· Jos~hechOs 

la cuestión siernpre se ha resuelto a favor de las clases dornina"!1tes,"·p6~q~~ :1a 
propiedad sobre los tnedios 1nás desarrollados presupone el contrOI de· oli:os 

factores sociales, incluyendo el poder político. del cual están.·excluidos en 

1nayor o tnenor grado los do1ninados. 

Los tnás desarrollados ·•1nedios de 1nasas'". tienden cada vez 111ás a 

excluir a las 1nasas de su control. a las que relega n un papel pasivo .. ya Sea 

corno lectores o auditores.. botnbardearlos con ideas, noticias o 

entretei1i1nientos elaborados sin su 1nás 1nini1na participación y sin considerar 

sus reales intereses.::?~ 

En otro orden de ideas. dire1nos que con el tecnocratis1no 

universnlizante resulta ta1nbién 111ás dificil identificar socialrnente al e1nisor de 

los mensajes que vehiculizan los rnedios de cotnunicación de 1nasa liberales. 

La clase dorninante criolla y sus representantes es, cada vez 1nás~ la 

adtninistradora de un cuerpo de 1nitos que la supera. A través 'del Inedia 

1nasivo no hace otra cosa que actualizarlos 1necánicamente para asegurar _la_ 

pennanencia de Ja ad1ninistración de su posición do1ninante:· Esta.,_ clase 

i1nporta del polo foráneo. en for1na intensificada, las ideas de'. su do1ninación 

=1 Taufic. Camilo. Op. cil. p. 3~ 
== ldcnl. p.39 
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nacional y con la tecnocracia .. en1pieza a incurrir en un deter111inis1no absoluto. 

Las ideas que iinporta que son funcionales en pri111era prioridad a la expansión 

del sisteina capitalista internacional. "El cuerpo de 1nitos que 1naneja es ante 

todo funcional a un sistema que asegura la hegen1onia del polo i1nperialista .. 

conll~va n1odelos de desarrollo que llevan cada vez 111ás al subdesarrollo y 

ahonda ·1nñs y tnás las relaciones de dependencia bajo la coartada de la 

universalización.-.::3 

Óe esta fonna.. en cuanto al e1nisor, la cotnunicación es sietnpre 

intencionada, consciente o inconsciente1nente; la 1nueve un propósito 

detenninado~ oculto o tnanifiesto .. 1náxi1ne cuando se trata de la infonnación 

pública .. 1nultitudinaria; nuestro fin básico (en la co1nunicación) es alterar la 

relación ·original existente entre nuestro organis1no y el tnedio que nos rodea. 

A esto .. el autor David Serlo dice: Nuestro principal propósito es reducir las 

posibilidades de ser un sujeto a tnerced de las fuerzas extre1nas y autnentar las 

probabilidades de dotninarlas. Nuestro objetivo básico en la co1nunicación es 

convertirnos en gentes efectivos .. es decir. influir en los demás. en el 1nundo 

fisico que nos rodea y en nosotros 1ni1nos, de tal 1nodo que podatnos 

convertirnos en agentes detenninantes y decidir de alguna 1nanera sobre el 

curso que seguirán los hechos. ·~Nos co1nunica1nos para influir Y. afectar 

intencionahnente. Al analizar la co1nunicación y al tratar de que esta sea. Jo 

111ás efectiva posible. Jo pritnero que debemos preguntarnos es ¿cuál es el fin 

que persigue y qué resultado espera el e1nisor al e1nitir su 1nensaje? ¿qué es lo 

que esta. tratando de lograr en lo que respecta a influir sobre el atnbiente 

circundante? ¿qué es lo que desea que la gente crea co1no resultado de su 

co1nunicación y qué quiere que ésta sea capaz de decir o hacer? en ténninos 

:.l Mnttclan. A .. Bicdman. P .• y Funcs. S. Comunicación masivo y Rcyqlución Socialista. Diógcncs. M~sico. 
1976. p. ~3. 
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psicológicos. ¿cuál es la respuesta que estit tratando de obtenerT'"2 -'. Y agrega 

el 1nisn10 autor "La finalidad de la co1nunicación es afectar e intluir. Sin 

etnbargo .. el ho1nbre en la 1nayoría de los casos .. no sabe bien cuál es su 

propósitO o lo olvida ... Lo que Ílnplica que hay un propósito al co1nunicarlo. 

pero que a n1enudo no son1os conscientes de él cuando actua1nos ... ••25 • 

El e1nisor del -1nensaje fonna parte de un siste1na del cual es en cierta 

1nedida .. sin saberlo., una pieza y un operador. Su posición en la estructura lo 

detennina a un 1narco consistente de i1nágenes y conceptos que anidan ·tanto 

en sus opiniones sobre la necesidad de repri1nir un 1novi1niento social corno en 

aquellos sobre la esencia de la creación artística. Si se quiere captar el 

mecanismo (tas leyes del 1nontaje y de la tnaquinaria de este teatro sin _autor) 

de Ja. do1ninación social~6 ; es decir. có1no el individuo participa en la 

perpetuación de un siste1na de explotación y có1no los individuos que la sufren 

se convierten ellos 1nis1nos en agentes de su alineación, .es necesario 

desvincular la proble1nática del n1odus operandi ·de la ideología .. de aquella 

de Ja intencionalidad del individuo o del grupo. La clase do1Tiinante no piensa 

las estructuran de su do1ninación., las vive y el do1ninado las acata 

internalizandolas, es decir, las hace pr:opias. 

Ahora bien.. conocido al productor del 1nensaje kitsch se deduce la 

función del tnismo. 

En una sociedad dependiente coJno la mexicana, el 1nedio masivo 

cumple con la función de tnaterializar -la concepción refractaria del ca1nbio 

propio del siste1na imperialista. En otros ténninos, se encarga de generar y 

reproducir cotidiana1nente la retórica del catnbio para iinpedir toda alteración 

del siste1na. ¿En que consiste dicha retórica? El medio de cotnunicación 

:.i Bcrlo. Dn~·id. E 1 Proceso de la Comunjcqc1ón. E 1 Ateneo. Buenos Aires. 1969. pp. 10 y 11. 
:!o lbid. p. 11. 

:r> Adaptando en cs1c sentido la mctilforn de L. Althusscr en L'objet du Capital. 
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controlado por ta burguesía está e111pefiado de nlgunn tnanern en desvirtuar la 

teoría del enl~ce entre la base econó1nica y de la superestructura ideológica. 

tratando de , extender las representaciones colectivas. las aspiraciones. las 

iinágenes y los valores que circulan en la sociedad dependiente 111ás allá de lo 

que suScita dicha sociedad. r\. fin de cuentas.. i111porta las foranns de In 

soCiedades deS:ar-rolladns sin itnportar su contenido de últitna instancia. es 

decir~ los factores de su creci1niento industrial. ... La falsa conciencia 

i1nperialista conjuga su propuesta de do1ninio con un proyecto de liberación 

del hotnbre y.. por ende.. tnaneja sus conceptos de ""'co1nunis1no•• y 

.. participación ... Ahí precisa1nente se situa el punto de intersección donde 

interviene el producto de las nuevas tecnologias"27
• La cotnunicación tnasivn 

se transfonna en el instrutnento por excelencia de que dispone el itnperialistno 

y sus aliados para instaurar una idea de ··co1nunis1no•\ para i1nplantar entre los 

hotnbres una co1nunidad .. para hacer del inundo una ··aldea planetariaº,. según 

la ex~resión de Mcluhan. Una co1nunidad que se crea desde arriba y que se 

logra porque los hotnbres pueden participar en una superestructura cotnún que 

no es sino la que itnpone el polo central. En dicha co1nunidad,. Ja participación 

refugiada en esta superestructura trascendentatista.. se reduce a una 

participación pasiva; en el fondo .. una hipnotización que da la ilusión de 

integrarse a la efervescencia del inundo y a sus conflictos en un siste1na que 

hace todo para contener la historia en la univocidad y la redundancia ••vivir la 

historia de Jos de1nás para no tener el tie1npo de preocuparse de la suya propia .. · 

vivir por procuración identificándose con cuanto supera a uno .. en una palabra,. 

convertir el tie111po histórico en un objeto de consu1no co1no cualquier 

produc~o. tales son los le1nas que vertebran la operatoria del desplaza1niento 

=4 

Mauctan. A. y et. al. Op. cit. p. 33. 
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que realiza el 1nedio 111asivo··.:!H. Es integración fonnalista -donde 

sefialndmnentc la forn1a y sus perpetua re111odelación no hacen sino revestir de 

un oropel 1nodernizado. un contenido in1nutable: todo parece 1noverse. pero 

nada ca1nbia-. crea el espcjis1no del fin de las segregaciones sociales y de los 

poderes ocultos. ºInfonnado. por lo tanto participandoH; así el receptor tiene 

la iinpresión de vivir relaciones sociales transparentes. 

A lo anterior. los autores chilenos . .\.n11ando l\-lattelart. Santiago Funes y 

Patricio Bied1nnn dicen:H En la sociedad capitalista el 1nedio de co1nunicación 

tiene una f"unción esenciahnente desorganizadora y des1novilizadora de las 

clases dq1ninadas . Neutraliza y desorganiza dichas clases en tanto clases (y en 

cambio,. afianza Ja sociedad en torno a la clase do1ninante y sus intereses). Se 

encarga de establecer cotidiana.111ente la nonna del individualis1no. Los 

1nodelos de aspiraciones y de co1nportmnientos 'que vehiculizan,. asilan a los 

individuos unos de otros. les ato1nizan. Es ta· ley de la jungla o de la 

competencia. 

Es así co1no,. por eje1nplo,. después de haberlos regimentado en el 

trabajo. o en la escuela. el siste1na a través de los co1nics y sucedáneos sigue 

rigiendo el descanso y el ocio•-29
• 

Para finalizar, en apariencia las funciones del 111ensaje kitsch son 

socialización y entreteni1niento, recolección y distribución de inf"onnación. 

Pero al estar incrustado en la co1nunlcación y ésta en el proceso productivo,. el 

1nensaje kitsch no puede sino reflejar las contradicciones que se dan allí,. 

donde hay explotados y explotadores, paises imperialistas y países 

subdesarrollados~ un siste1na socialista. y un siste1na capitalista. La 

co1nunicación de 1nasas conte1nporánea adetnás. es en si 1nis1na una f'onna de 

=" 1dcm p. JJ 
:

9 ldcm. p. 46 
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producción; para cuya realización hay que disponer de e111presas de grandes 

ditnensiones. que co1nbincn los recursos financieros. intelectuales. n1ecánicos. 

electrónicos. laborales. gerenciales necesarios para e111itir 111ensajes 

silnultáneos a 1nillones de personas. Los grandes 1ncdios de co1nunicación en 

el capitalistno no sólo son exponentes y voceros de los negocios en grande 

sino que ellos 1nis1nos son negocios en grande. 

En concreto. el 111cnsn.je kitsch tiene la función de introducir al 

individuo a la sociedad de consu1110 y no de cultivarlo. 

2.3. DESTINO. 

Co1no se recordara? el destino del 1nensaje kitsch son las 1nasas. 

El investigador Cantilo Taufic define así a las 111asas: "Las 1nasas son 

esas aglotneraciones de individuos sin no1nbre y sin rostro que congrega en 

:. torno a sus usinas el capitalis1no prernonopotista; el pri1ner proletariado~ 

apenas que un poco más que --aniinales de trabajoH des tornándose en jornadas 

de 12 y 14 horas diarias de labor. cmnpesinos arrancados de la tierra de cultivo 

y puestos en barrancones urbanos que fonnan ciudades cada vez 111ás grandes. 

analfabetas que ven escribirse con letras de oro el non1bre de sus a111osº.·lº . 

Para ellos. especiahnente. se crea la con1unicación de 111asas y sigue el 1nismo 

autor •"'No para redi1nir1os. para ¡hundirlos!; para unifonnarlos en su ··manera 

de pensar·· luego de haberlos estandarizado en su 1nodo de producción. Para 

distraerlos de sus objetivos de clase. para crearles falsos valores. ilusiones que 

no verán concretarse en su vida; para calu1nniar a sus lideres y a su 

ideologia··JI. 

·'"Jdcmp . .J:l 
·'

1 ldcm p . .J3 
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Pero. ¿cuándo se np1ica el ténnino 111asns? Va1nos a ello; en las pri1neras 

etapas del capitalis1110 el hon1bre no disfrutnba ni disponía de tien1po libre 

(ocio) .. debido las extenuantes jornadas de trabnjo (las vacaciones pagadas. los 

dotningos y días festivos no se conquistaban aún) que agotan su fuerza. El 

tie1npo restante lo utilizaban para sus necesidades 1nás intnediatas .. co1no 

co111er y dorinir .. así co1110 reproductivas. 

Así .. ¿quién que ha trabajado una jornada 1nayor de 12 horas puede 

pensar en la lectura o en ver un. peliculn o un partido de futbol? Esa época -

finales del siglo XIX principios del XX sólo per1nite que un grupo reducido 

tenga accesn a algunas 1nanifestaciones de carácter colectivo y artístico .. co1no 

el teatro. los conciertos,. la opera: tales son los burgueses. Pero el proletariado .. 

los art".s~nos y pequefios cotnerciantes sólo viven para trabajar. 

Se inicia casi si1nultáneatnente la lucha por las reivindicaciones del 

proletariado organizado,. que arranca a la burguesía (propietarios de los 

inedias de producción) prestaciones de carácter social itnportantes Uornada 

tnáxitna de ocho horas. un din de descanso obligatorio por se1nana,. 

vacaciones9 horas extras. etc.},. de los cuales disfrutará ta1nbién la naciente y 

puj.ante clase inedia. 

El hotnbre Se encuentra repentinmnente con tie1npo libre a su 

disposición. Surgen los inedias 1nasivos de co1nunicación que tratan de 

cubrirlo y 11enarlo9 aunque no sea su única función. 

Por ej~1nplo9 ¿de que tnanera e1nplea su tie1npo en Ja actualidad un 

obrero9 oficinista o proíesional? Utiliza generahnente ocho o 1nenos horas en 

su jorn'ada 'de trabajo; dos o 1nás horas para 1narchar o regresar del 1nis1no; el 

tie1npo restante para divertirse y descansar. pero casi nunca se e~contrará 

solo; al salir hacia el trabajo~ posible1nente adquirirá su diario o revista 

favorita para leerla en el trayecto. si es que no lleva su radio o grabadora bajo 
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el brnzo para escuchar las cnncioncs que están de tnodn o el noticiero 

radiofónico.·, en el intennedio de la jornada tnl vez Je:er rápidnlncni:e- una 

historieta .Y escogerá un progra1na de cine o televisión ~·.que ~si~tiró. una vez 

tennin~da su jornada de labor diaria. 

_Por otro Indo .. antes de llegar los tnensajes a~ las 1nasas=-pnsan por un 

filtro, el de los lideres de opinión. 

En su fonna 1nás genCral .. la expresión lideres de opinión se refiere a 

aquellos individuos que a través de sus contactos diarios. influyen sobre otros 

en lo .que se refiere a In fonnnción de decisiones y opiniones. Los líderes de 

opinión no han de ser necesaria1nente los líderes fonnates de la co1nunidad o 

personas dentro del· grupo con prestigio reconocido. Por el contrario. cada 

estrato social parece tener su propio grupo de líderes de opinión. 

Una de las funciones de los lideres de opinión es la de servir de enlace 

entre los inedias 1nasivos y el resto da la gente del grupo al que pertenecen. 

Co1nún1nente se supone que los individuos obtienen su infonnación 

directaffi~nte de los periódicos. radio. TV u otros tnedios. La 1nayoria de las 

personas adquiere gran parte de su infonnación y 1nuchas de sus ideas a través 

del contacto personal con los lideres de opinión de sus grupos. que son los que 

por leer 1nás asidua1nente la prensa. conte111plar constante1nente las pantallas 

televisaras. etc .• ganan el prestigio de "inforinadosH dentro de su grupo. bien 

sen escolar. familiar, de trabajo o de vecindario, etc. y transiniten en el 

lenguaje cornún dichas infonnaciones con el consiguiente caudal de 

interpretaciones propias. 

Así pues, los mensajes de Ja empresa TELEVISA que tienen el objetivo 

de introducir a los receptores a la sociedad de consutno y que están dirigidos n 

las grandes tnasns. indudable111ente. tienen la función especifica de la 

conciencia de clase de sus e~_nisores. por ello vehiculizan ideología oculta y 
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1nanifiesta sobre el status irnperante. Que lógicmnente .. debe perinanecer 

intacto salvo pÓr algunas leves n1odificaciones i1nperiosa1nentc necesarias. 

Lo anterior se inserta en la concepción ••igualitaristaº de la 

globnlización económica. que nos quiere hacer creer que esta1nos arribando un 

inundo donde ya no hay ideología. historia. relaciones de fuerza. intereses 

diversos y tensiones. Pero está la realidad que niega esta pretensión 

unificadora .. una realidad conforrnada por una tensión de las fuerzas sociales .. 

. que tiende hacia la unificación econón1ica .. pero que ha dejado de Indo a In 

1nayoria de los grupos sociales. ºEsto es la posunodernidad que se ha vuelto 

ideología de nco1npafia1niento de la globlización .. una ideología que oculta las 

inrnensas contradicciones de transtbrinación del inundo. que renuncia a pensar 

el rnundO según la idea de justicia socia1 3
::. 

"~ Bcrdcja. José Luis .. Annando Mallclart. ··E Reto de Democrmiznr Jos Medios-. Anfculo del Suplemento 
Culturn de El Uni'\-·crs."\I. MCxico 17 de enero de 1997. pp. J y -l. 
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3. l. EL KITSCH COMO MENSAJE COMUNICATIVO. 

La provocación de efectos ·y la -divulgiición de- tbnnas·. consu111adas. 

parecen ser los dos polos funda1nentalés entre IC;>s·cualeS osCila una definición 

de la 1\-lidcult o del kitsch. Pero en el prhner ctisci, se indica una característica 

for1nal del 1nensaje y en el segtindo, un.á'.afórl'u'luChistóriCñ .. , Una din1enSión 

sociológica. 

Pero los dos puntos se sintetizan. en· una única situación tnucho 1nás 

grave y seria: ·"La relación típica entre hoinbre ni.asificado y producto artístico 

co1nercializado. se configura co1no irreflexión y no analizable adoración de un 

objeto .fetiche'··'·'. Un producto bueno o 1nalo no es ya percibido en fonna 

analítica sino que es aceptado en bloque, cotno algo que es bueno consu1nir 

porque el increado lo i1npone y nos advierte. previa1nente que eS bueno .• 

exiiniéndonos de cualquier juicio posterior. 

Ahora. un 1nensaje co1no obra. coordina todo un siste1na de referencias 

exten1as (los significados de las palabras significantes de un poe1na, las 

referencias naturalísticas de las ilnáges de un cuadro, etc.); que coordina un 

conjunto de reacciones psicológicas de Jos propios interpretes;· que conducen, 

a través del propio modo de fonnar. la personalidad del autor y a las 

características de un detenninado contexto. Un 1nensaje será pues un siste1na 

de siste1nas. algunos de los cuales no hac.e referencia a las relaciones for1nales 

interna~ del 1nensaje sino a las relaciones del mensaje con los propios 

disfrutadores. y a las relaciones del 1nensaje con el contexto histórico cultural 

en el cual se origina. Exmnine1nos pues. las características del · 1nensaje 

co1nunicativo en general. para establecer a continuación las 1nodalidades 

distintiv~s del mensaje kitsch. 

:il Eco. Umbcno. Op. cit. p. I02. Citnndo n Tr:odoro Adorno que a su '"CZ u1iliz.1 el término nplicado por 
Rolard Banhcs. 
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Los f'actores funda1nentales de la co1nunicación son el autor. el receptor. 

el tetna del 1nensaje y el_ código_ al que eJ autor se re1nite. 

l.ncluso en la t~oria de In inforinación.. la e111isión de un 1nensaje 

co1nprensible se basa en Ja existencia de un ·sistern3 dé posipilidades 

previs~f?le~~~ un·:;~iste1na_ de Posibilidades S'obre el cuaLconferir un -valor y un 
. . 

significado·-a" 1.oS eletnentos del 1nensnje. y este sisterna es el código 1nis1110. en . . 
cuanto ... ª·· !-Jri conjunto de reglas de trnnsfonnación, ·convencionalizadns. de 

expresión Y 'reversibles. 

E-n ~i 1nensaje. el código esta constituido por aquel siste1na de 

instituciones convencionnlizada que conocetnos con el notnbre de lengua. "La 

le~gua- en _cuanto código .. establece la relación entre un significante y un 

significado o si queren1os entre un silnbolo y su referencia. o al conjunto de 

reglas de cotnbinaciones entre los varios significantes·· . .l-' En el interior de una 

lengua ·se establecen escalas sucesivas de autono1nia por parte del autor del 

tnensaje: "En la cornbinación de rasgos distintivos en fonernas. la libertad de 

que habla es nula; el código ha establecido ya todas las posibilidades que 

pueden ser utilizadas por la lengua en cuestión. La libertad de cornbinar los 

Fone1nas· en palabras está circunscrita (y establecida por el léxico) y está 

limitada a la situación tnarginal de la creación de palabras. En la fonnación de 

las frases partiendo de la palabra. las constricciones del que habla son 

1nenores. Por últitno~ en la co1nbinación de las frases en enunciados. la acción 

de las reglas constrictivas de la sintaxis se detiene y la libertad del que habla 

se enriquece considerablernente .. aunque en la vida corriente sean nutnerosos 

los enunciados estereotipados•· ·15
• 

34 Jakobson. Rom;in ... Ensa,.·os de Lingliis1ica GenerJI"". En Anlologi;i de Njcolas Ruwel. Minuil.·Pnris. 
1963. p. J5. 
M• Jakobson. Roman. Op. cil. p. -n. 
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Todo signo se cotnpone de e1e111entos constituyentes y aparece en 

co111binación con otros signos~ es un contexto y se inserta en otro contexto. 

Pero se elige para ser incluido en un contexto a través de una obra de 

selección entre ténninos alten1ativos .. .<\si cada receptor que deba co1nprender 

un tnensnje,. lo entiende con10 una co111binación de partes constituyentes 

(frases; palabras,. fone1nas que pueden estar combinados o en fonna· de_. 

concatenación o de concurrencia~ según se establezcan en un cOritexto 

a1nbiguo o lineal) seleccionadas del repertorio de todas las posible;. partes 

constituyentes,. que es el código (y la lengua detenninada). P~r :.·en-O,.=: ~1 \ 

receptor· debe continua1nente re:ferir los signos que recibe tanto del: cóc;l.igo 

co1no del contexto .. l 6 

Aclarado esto,. volvmnos entonces a exmninar la relació.n 1nensaje

receptor en el kitsch. 

El receptor se halla ante el 1nensaje,. co1npro111etido (en la 1nedida que 

debe entender el tnensaje) en un acto de interpretación que consiste 

esencialmente en una descodificación. En la tnedida en que el autor exige que. 

el 1nensaje sea descodificado para conseguir un significado univoco y preciso,. 

exactamente correspondiente a cuanto ha intentado cotnunicar. introducirá en 

el 1nis1no ele1nentos de refuerzo. de reiteración que ayuden n establecer sin 

equivoco. ya sean las referencias se1nánticas de los ténninos. ya las relaciones 

sintácticas entre ellos; el 1nensaje será tnás equivoco 1nientras 1nás redundante 

sen. Todo código contiene reglas aptas para generar redundancias y ~n el 

lenguaje hablado común un buen tanto por ciento (que varia según ln lengua) 

de los elementos del mensaje tiene una pura función de redundancia; ya·· que 

teóricatnente será posible decir las tnistnas cosas en fortnas bastantes e1ipticas 

(con el riesgo,. naturahnente. de una descodificación aberrante). 

~"' lbidcm. pp. 48 y -"9. .. 



La redundancia contribuye a subrayar la univocidad del 1ncnsaje~ y 

111ensaje · univoco será aquel que la se1nántica define co1no proposición 

referencial .. en el cual se procura establecer una absoluta idcntidnd entre la 

relación que plantea el autor~ entre significantes y significados .. y a la vez 

planteará el descodificador. En estos casos.. el descodificador se halla 

i111nediata1nente ren1itido a un código fan1iliar .. que ya conocía antes de recibir 

el 1nensaje: y se da cuenta de que el 1nensaje pone el 111áxi1110 cuidado en 

conseguir todas las prescripciones del código. 

El 111ensaje kitsch está caracterizado por una a111bigüedad fundmnental: 

utiliza a propósito los tér111inos de fonna que su función referencial sea 

alterada. Para conseguirlo .. pone los ténninos en relaciones sintácticas que 

contravengan las reglas consetudinarias del código .. eli1nina parciahnente las 

redundaQcias de 1nodo que la posición y la función referencial de un ténnino 

pueda ser interpretada de varios 1nodos~ eli1nina la posibilidad de una 

descodificación univoca .. proporciona al descodificador la sensación de que el 

código vigente ha sido violado de fortna tal que no sirve ya para descodificar 

el tnensaje. En este sentido~ el receptor se halla en la situación de que esta 

obligado a descodificar un tnensaje del cual no conoce el código~ y que por 

tanto debe deducir el código no de conocilnientos precedentes al 1nensaje sino 

del co~texto del propio 1nensaje ·11
• De este tnodo~ el receptor se encuentra 

personahnente co1npro1netido con el.1nensaje hasta el punto que su atención se 

desplaza de los significados a los que podía re1nitirle el 1nensaje9 n la 

estructura 1nis1na de los significantes. El inensaje kitsch es a1nbiguo porque se 

propone a si 1nismo co1no objeto principal de la atención. Pero la atnbigüedad 

no es una característica accesoria del n1ensaje .. es el resorte funda1nental que 

lleva al descodificador a adoptar una actitud diversa ante el inensajc .. n no 

'.'"' Lc,·i Stmuss. Claudc ... Entrevista con Gcorgcs Charbonnicr .. Alonjuillard. Pnris. 1961 .. pp. 1:?7 y 128. 



constunirlo co1no si111ple vehículo de significados una vez cotnprcndidos -los 

cuales en el 1nensaje .. que constituye un si1nple trñ1nite- ene en el olvido. sino n 

verlo co1no una fuente continua de signific:idos ja1nás ir11novilizadoS en una 

soln dirección y con ello a apreciar la estructura típica de e~ta fuente de 

infor1nnción .. que estilnula una continua descodificnción y que no obstante está 

organizada de tal 1nodo que consigue coordinar las descodificaciones posibles .. 

obligar a interrogarse sie1npre sobre la fidelidad de la propia interpretación. 

refiriéndola a la estructura del 1nensaje -"~. 

A lo anterior hay que decir que el código entendido cotno una serie de 

signos convencionales para fonnutar y e1nitir ·un 1nensaje .. indudable111ente 

necesita de un descodificador; es decir .. él que aplica inversa1nente a un 

1nensaj_e codificado tas reglas de su código. Así .. cualquier 1nensaje está en el 

idio1na del receptor.. está clasificado (telenovela.. co111ercial.. serie. clips. 

infonnativo) y está elaborado para conseguir sus objetivos .. en otras palabras .. 

está codificado y el receptor lo descodifica. Por eje1nplo .. el receptor ante un 

co1nerci~I .. lo entiende porque está en su idio111a. lo clasifica -es anuncio y no 

otro tipo de tnensaje- y deduce su función., vender algún producto. En otras 

patabí-as. inventa o ajusta su entendi1niento o se esfuerza para que le ... haga•~ 

sentido. 

Ahora bien9 nos interesa ante todo9 establecer que el descodificador. 

ante el 1nensaje kitsch .. se encuentra en la característica situación d~ tensión 

interpretativa precisa1nente por que la a1nbigüedad al .realizarse .cotno una 

ofensa al código .. genera una sorpresa. Pero en realidad. _el_ ~_en~aje :.ki~SC~ 

encuentra al receptor de tal 1nodo preparado (sea porque lo ha -~~p~r~,•n.entado 

ya 1nuchas veces,. sea porque en el á1nbito cultural en ·que-vi~"e _1niila~Cs de 

divulgaciones y co1nentarios se lo han hecho fa1niliar) que la a1nbigüedad del 

·"' Gnrroni. Emilio. Lp Crisis Scnlíinlica del Anc. Olici1m. Romn. 196.i. p. 95. 
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1nensaje. no lo sorprende. El n1ensaje es escuchado co1no algo que reposa 

sobre un código adquirido. E11nensaje pierde así para el receptor; su carga de 

inforn1ación. Las fortnas se han consutnido ·1''. 

Lo anterior en ténninos de Sociología del gusto (véase et. apéndice), se 

entiende por ºconsu1no de fonnas·· y nos aclara adetnds de que 1nOdo una 

fonna detenninada puede convertirse en ··fetiche'" y ser disfrutada no 

única1nente por lo que es o pueda ser. sino tmnbién por lo que representa en el 

plano de~ prestigio. publicidad o status. 

En este sentido. podría establecerse una definición de kitsch: Todo 

aquello que se nos presenta con10 ulgo consutnido. que llega a la 1nasas o al 

público 1nedio porque ha sido consu1nido y se consu1ne (y en consecuencia se 

depaupera) precisa1nente porque el uso al que ha estado so1netido por un gran 

nútnero de consu111idores ha acelerado e intensificado su desgaste. Por otro 

lado, aún antes de su consun10 se crea una falsa sensación de novedad, 

1nodernidad y vanguardia. Se aprueban y certifican patrones calculados de 

consu1no. 

Et autor del 1nensaje kitsch tiende a acentuar aquellas características 

que, por un lado, hacen más i111precisa In referencia del tértnino y por otro 

lado .. inducen a detenerse en éste con10 elen1ento pri1nario del 1nensaje. Así, el 

1nensaje kitsch no se constituye única1nente co1no un siste1na de significantes 

sinO también co1no el siste111a de las referencias (relaciones) sensibles e 

itnaginativas estitnuladns por la 1nnteria de que están hechos los 

significantes"º. 

Pero aquí surge algo interesante, la ambigüedad del 1nensaje kitsch es 

un desafio constante al descodificador distraído. Por ello. la industria cultural 

39 Dorflcs: Gillo. Simbo!o Comunicación v Consumo Lun1cn. Bnrcclonn. 1968. p. 190. 
-1v Jnkobson. Op. cll. pp. 232 y 233. 
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intenta salir al encuentro del descodificador (to1nnndo prestados ele111entos de 

la vanguardia .. co1no-ya se dijo) y -to1na la iniciativa de la descodificación 

parcial. Entonces9 el 111ensaje kitsch -se desarrolla y 1nejora sin perder su 

objetivo pritnordial. ):' si antes era de1nasiado co111plejo que un receptor 

distraído capta de él sola1nente un nspe".to o lo acepta sobrepOniéndole -una 

descodificación precedente convertida en fórmula. Pues bien,. la- industria 

cultural realiza una operación de 1nedinción y ofrece al público no los 

1nensajes originarios sino 1nensnjes 1nás sencillos.. en los que nparecen 

engarzados .. a 111odo de referencia excitante .. fonnas extraídas de 1ner:tsajes ya 

fan1osos por su calidnd. 

Así es la 1\-lidcult .. no se habla de 1n~nsajes de 1nasas .. de ahí que la 

búsqued3d del efecto puede ser razonable y no pretende aparecer co1no un 

sustitutivo de la experiencia estética .. y el e1npleo de los 1nodos de fonnar .. 

to1nados en préstmno al arte tienen una función instru1nental: se utiliza una 

fonna porque en detenninado tnensaje ha rendido buen resultado 

co1nunicativo,. ¿si unn relación de ono1natopopeyas ha resultado eletnento de 

shock en una poesía de Edgar Allnn Poe .. por que no puede utilizarla la 

publicidad para grabar en la 111e1norin del individuo la 1narca de un detergente? 

Nadie ·ni disfrutar de dicho publicidad. creerá gozar de una experiencia 

"•superior•·. El proble1nn se plantea a otros niveles .. In relación entre arte y 

kitsch ":ada tiene que ver con ello. 

Pero en realidad la cosa es tnuy distinta. Una fonna que anterionnente 

había pertenecido a un 1nensaje de prestigio,. alcanza el éxito entre un público 

deseoso ~e experiencias de calidad. 

El producto de la 1\.lidcult intentará construir un nuevo tnensaje (por lo 

general tendiente a la provocación de efectos)~ en el cual la fonna se inserta y 

ennoblece al nuevo contexto. Pero cuidado~ la inserción puede producirse de 
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fonna que lo inserto conserve su intencionalidnd de inserto. La . evidente 

intencionnlidad de In inserción confiere necesidnd a lo insertado y conduce al 

receptor hacia un código interpretativo que tenga en cuenta esta actitud. No 

existe aquí la tentación de pasar de contrabando al público un frag111cnto de 

·~arte'"'" para darle la itnpresión de que todo el contexto es arte. cunndo se trata 

de un si1nple soporte anesanat a una tbnna .... citadaº. El contexto es necesario 

porque se constituye en citac.ión explicita. I\itás raro es el caso de una citación 

que desaparezca co1no tal y se atnalgmne en un sisten1a de relaciones de tipo 

nuevo. 

Pero lo que en ca1nbio caracteriza la auténtica y verdadera l\lidcult y In 

caracteriza co1no Kitsch .. es su incapacidad de fundir la citación en el nuevo 

contexto y el manifestar un desequilibrio en el cual la referencia culta e1nerge 

pro,~oclltiva1nente; pero no es intencionada co1no citación. es pñsada de 

contrabando co1no 1nención original y sin etnbargo doanina sobre el contexto. 

... de1nasiado débil para soportarla, de1nasiado in fonne parn soportarla e 

integrarla. Así .. el kitsch es la fonna extrnida del propio contexto insertado en 

otro contexto cuya estructura original es propuesta -1nerced a la indebida 

inserción- como obra original y capaz de esti1nular experiencias inéditas. 

3.2. EL KITSCH EN LA PINTURA DE RETRATOS. 

Ahora va1nos a un eje1nplo concreto. Un retratista de fa1na. un pintor de 

la alt~ sociedad~ el ·artífice de retratos que constituyen para el cliente una 

fuente de prestigio y Un objeto de agradable consumo. Un pintor de lá nobleza 

y la alta burgÚesia en et ñ1nbito del siste1na en que vive~ e 1 nonnal vendedor 

de un pr:oducto 1nuy solicitado. La tnujer hennosa que le pide un retrato. no 
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desea una obra de arte: desea una obra en la que se 1nanifieste el concepto de 

que es una tnuJer hennosn. 

El pintOr construye sus retratos según las 1nejores reglas de In 

provocación del efecto. El rostro y los hombros (las partes ni descubierto) 

obedecen a-todos los cánones del 1nás refinado naturalistno. Los labios de esas 

1nujeres s_on carnosos y hlunedos; In caí-ne .evoca s~nsacioncs· táct_ites; lns 

tnir~das . son· dulces.. provoCativns.. 1naliciosas o ensoñadoras pero sie1npre 

rectas .. · punzantes, dirigidas al espectador. 

Esas 1nujeres no evocan la idea abstracta de la belleza .. ni to111an la 

belleza fetnenina co1no pretexto para divagaciones· plásticas o coloristicas; 

representan a aquellas •nujer., y hasta tal extre1no .. que el espectador llega a 

desearla. 

Pero el cuadro en general evoca una cultura i1npresionista.. hace 

vangua.rdistno. La cliente no podrá sentirse incó1noda por haber sido 

pro1novida can1altnente co1no una cortesana ¿no se ha convertido el resto de 

su equipo en un estitnulo para el goce del espíritu, experiencia de la pura 

percepción, disfrute de orden superior? La cliente .. el cliente, el espectador 

pueden estar tranquilos. en el pintor han encontrado arte, y lo que es 1nás .. han 

experi1n~ntado su delicada sensación. El consumidor 1nedio consu1ne su 

mentira. 

Pero la consurne cotno 1nentira ética9 como 1nentira social 9 corno 

1nentira psicológica .. co1no 1nentira 1noral, cotno 1nentira sociológica .. porque 

de hecho constituye una 1nentira· de f~rina, __ una 1nentira de la propia 

comunicaciÓ~: 
<Sf.1_~--.;~--~~~:~_h)~·{~kit~:~h -i¡,~~1e·f:un ~-~~~ido~_no es porque designe un arte que 

tiend~ _a ·s~·s~Ít~r c~·re¿f~s.:·~~a ~~e ;eri .• ~U~h_os casos el arte se propone ta1nbién 

esos rnisrños_· fine·s o. Se·-Ios- propone_-cualquier otra digna actividad que no 
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pretende ser arte; no es porque caracterice una obra dotada de des~.quílibrio 

fonnal, pues en este caso tendríatnos sólo una obra fea; Y tar~'lpoco.-p?rque 
caracterice a la obra que utiliza fonnas pertenecientes a otro c~n~eXto .... pu~s 

esto puede verificarse sin caer en el 1nal gusto. El Kitsch es.Ja ?~~a ~~1e_:par~ 
poder-.. justiticnr su función esti1nuladora de efectos.- :g'e·-- reCúbr~ "Con--=-·-10·-s
despojos de otras experiencias y se vende cotno arte sin reservas.· 

Cuando la intención i-esulta evidente,. el Kitsch típico de la Midcult 

apareée con gloriosa ostentación. Y es ta1nbién Kitsch calzar zapatos.de Vestir 

con atuendo deportivo. Es Kitsch los 1nonu1nentos al dolor en hospitales y 

co1nentarios. puesto que son en si lugares de sufri1niento. Es Kitsch la 

1nojigate.ria en lugares de diversión bajo la presunción de recata1niento puro. 

Es' kitsch la televisión para ver dos canales o 1nás a la vez, co1npleta111ente 

inútil Para fines de atención,. pero indispensable a título de prestigio gracias la 

nueva tecnología. Y son kitsch los progra1nas Pri1ner hnpacto._ Cereso Rojo, 

Misterios sin Resolver y otros con situaciones horrendas. de escándalo,. 

trágicas; no porque Ja nota roja sea indeseable sino porque los progra1nas se 

han hecho vulgares,. al estar fuera de tug'ar,. insertados en un contexto que no 

les cori-esponde,. en el de la' publicidad; es decir, cosas trágicas a la par del 

consutno. 

Lo anterior nos lleva '.a/ establecer una definición de kitsch: Todo 

aquello que está r.iera:;de,lug;.r: todo aquello que presenta una ausencia de 

medida, 'todo aquell~' ei-. i~s'a;··e~tivo~'aci~. 'es de; mal' gusto (definición ya 
: ·-· '' . '-:~· - . . ' ·. ,. . ' . .. . . . ' 

esbozada en el pri1},#r capí.t,ul()~te.c;:ecl~nte~ del Ménsaje kitsch. l.I. Origen). 

Así, ei ~Ús·.~.h--<~~~~.T:~~_.;'.:_~~~:~-u_~·~¡_l..;!~~t.~/.Y,'._~ª- Pr:~p.Uesta. A· veces, ·et 
Kitsch se halla en éi 1riens;ijé/~;~v~~es'~(11a''i~tencfon'del que lo recibe o del 

que lo ofrece como produc.~o.dl~tÍn;o de ~queiio ~~e 'realmente es. 
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3. 3. LA IMAGEN.TELEVISIVA. 

Las itnágenes visuales de una producción de televisión pueden do111inar 

en verdad a su contenido verbal. conduciendo de varias 111anerns las 

reD:cciOne.S _-dc!t públicO ante é 1. En las situaciones atnbiguas. los espectadores 

utilizan datos de la presentación para decidir si vale la pena atender al 

interprete y que la atención ri. su contenido hablado puede proseguir co1110 un 

proceso secundario. 

Así. co1no indica Potter. los 1nedios ocultos por los que uno puede ser 

inducido a depositar su fe en el contenido trans1nitido por la televisión -

especiahnente si son deliberados-, resultan pront::unente cotnparables a los de 

la publicidad subliminal: 

.... El peligro peculiar de la televisión co1no 1nedio reside en_ la intensidad 

de su iinpacto. Esto surge de In vivacidad de la itnagen, que es un vehículo 

in1nensa1nente 1nás poderoso que las palabras. Toda la televisión es publicidad 

sublitninal... El espectador está registrando continua1nente en su 1nenle 

algunas situaciones que puede no co1nprender de lo que ha visto: las 1nujeres 

sie1npre en la cocina, los negros sie1npre tnarginados~~ "'11 

En la publicidad sublitninal la gente está dirigida 1~ediant~ la 

1nanipulación de sus instintos y e1nociones, en vez de recurrir, .,a;:_ sú.s' 
·'._,,. 

razonaniientos. Se incluyen a todas aquellas técnicas que son conocida$ ·p·or la·, 

co1nunicación y a través de las cuales el público es 1nanejado Siff·: eStar 

consciente de ello. 

Se conceptualiza co1no ·~1a captación de conocitnientoS' ÍncoÍlscientes 

que: 1nanipulan, dirigen y controlan el co1nporta1niento hu1n~·~·¿,;;·J2 o ;-~~1~0 la 

... Poner. J •. Criticas y Observadores. -erondcnstinS IÍldcpcndicntc._.. vOi: ~~ -1975. p. 25'. 
"': Bryan Kcy .. \Vilson. Seducción Subliminal. Edicol. NuC\·a York. 196~. p.·29. · 

54 



••trans111isión de ciertos estÍlnulos a una persona. sin que ésta sepa que cstñ 

recibiendo dichos esti1nulosº "'·'. 

r\.horn bien. para sustentar In afinnación de que toda In televisión es 

subli1ninal. hay que decir que este inedia está basado en la publicidad y por lo 

tanto los autores de los 1nensajes 111nnejan ocho necesidades básicas"""': 

l.· Seguridad etnocional. Por cjcn1plo. al descubrirse que los 

refrigeradores representan ¡jara 1nucha gente la existencia pennane.nte de 

co1nida en la casa, lo que significa seguridad y afecto fa1niliar., y que los 

inseguros tienden a rodearse de n1ás alilnentos de los necesarios .. entonces se 

dijo a los productores de refrigeradores que lo tuvieran en cuenta para diseñar 

sus can1pañas. 

2. Afinnación del propio valer. Exaltar los senthnientos del valer. y. 13 

autoestima del público sin elogios directos sino tnediante itnplicaci.on7s Q':-'e 

enfaticen la gran satisfacción de efectuar _detenninada tarea don~e· se' ut~liza et 
producto anunciado. 

3 .. Satisfacción por el propio yo: Al hablar de. las .:>üalídades :de una 

1naquina. por eje1nplo, dar crédito tatnbiéit a_l ·operad~r·~e')~: 1~i~~~}1.;>: 
4. Escapes creadores. orrecer· la oportun'idad ~·al :-cli'~nt·e::.dC~"íi'greSar su 

toque creador, ya sea al p~eparar un ali111~~to·,··~~~i~~~:;'.~~:~i~6.J¿'~'-~~~·o·~a~·.~~a 
·. i ~·~ .· .. :~'.?r'.. :;:\ 

habitación. etc.· ;;~-". >::~~, 

5. Objetos de amor. El presentar la figura materna i.1(t.:.s);1i,,;~~j~s es un 

estitnulo para motivar á las 1nujeres 'que sobrepasari ·la ~dÍld,.féÍ-tÜ~~>?'~-~,..:.,~.-;··. 
6. Sensación de poder. Mostrar al pr~dUcto·/c·~~~~.:::; .. ~1~:;¡::\:'..'~~~~nsión 

personal de· su poder .. co1no lo son los autotnóviles c~n-~·~~~,·~~-~~~"~ d~: 1nayor 

·'-' Schnakc Aycchu. Hugo. El Comoongmicnto del Consumidor. Tnurus. Madrid.· 1962~ ·~. 49.' . , 
.... Packnrd. Vanee. Lns Fonnas Ocuhas de la Propnµandíl. Nueva York. Me Cirow Hill. 1958. p. 95 
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potencia.. y. que proporcionnn una renovada sensación de do1ninio.. unn 

reafinnación de su virilidad y In satisfncción de su necesidad en1ocionn 1. 

7. Sensación de arraigo. Establecer asociaciones del producto con viejas 

costurnbres farniliares. el hogar y las afi.oranzns de buenos tien1pos pasados. 

8~ ln1nortnlidad. Asegurar al cliente Ja perspectiva de ser inrnortal.- su 

influencia eterna .. para evitar la posibilidad de ser olvidado,. corno su~ede con 

las ca1npañas de seguros de vida. 

Ta.mbién se utilizan los lla1nados Arquetipos. Bryan Key finna. quC 

todos los objetos percibidos por el ser humano pueden considerarse 

siinbólicos y su significado funciona dentro del inconsciente. Los shnbolos · 

irnplican lo que un objeto o situación representa para el individuo·. Por 

ejetnplo.. una bandera puede significar inconsciente1nente un país 

detenninado, Jung deno1ninó arquetipos a Jos símbolos universales con un 

significado éonstante y los definió co1no '""'sistenias que involucran tanto a las 

iinágenes comO -~las erhociones héredadas en la estructura cerebrar• ..¡'. 
Los· au'tOres de los 1nCnsajes incluyen en ellos imágenes sÍinbólicas o 

arquetipos de los genitales 1nasculinos y fe1neninos, la fa1nilia, el n1nor .. el 

naci1niento~ Ja 1nuerte. Ja luna. el sol~ el fuego y el agua entre Ótros. Su 

significado,. nivel a inconsciente, conducirá respuestas se1nejantes en los 

individuos de diferentes épocas. 

De igual fonna se utiliza la técnica de hnbuir .. es decir, ocultar en el 

-fondo de los 1nensajes palabras o figuras cargadas etnocionnhnente. Los 

estitnulos sublitninales itnbuidos. aunque son invisibles para la percepción, 

son captados instantánentnente por el inconsciente aunque sean vistos incluso 

sólo unos instantes.(palabras o itnágenes) .. 

"~ Brynn Kcy. \Vilson. Op. cil. p. 98. 
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Y por últÍ1nO, palabras COll C~llt~O~,aciones ocultas ("•tastes'"" (sabor) COtl 

·•testes ... (testículos). entre -o_tras e ilnágenc·s con· -·c~nn~ta'Ci·ones encu~iertiis 

[objetos rectos (símbolos fálicos) y objetos· redondos con 'eí1t~adn °(símbolo 

vaginal)]. 

Entonces. en. e1 --co-.:iteXto- de' ta-°'·infCl'irrlncióll Sobre_~ono'ticias y·_¡_-de· __ ,la

correspondencia especializada. p~i- ej~~~,~-l-~-~~?~\·~~:-~é~·p~ct'ñ-d~~>:'·6are-~e:--~de: -un 

conocitniento sólido ~obre. ef _ t-e~~i1ó·-:'y·/~e:)-~l~~~~~~-~a -~~ ia Sit~aCión' de 

u1náxi1na ambigüedad··- y, se'._ i1aCe d~Pe~-~-ieJ~:~ - á~· ,:·i~di~'es_ 1nás ~~á-~ginales 
sobre la credibilidad de b figu~a "~: 

.' ' .. /:.:\_' ·•' ..... . ~ ~ . 

3.4. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA TELEVISIÓN. 

La televisión es el reino de las pro1nesas seductoras.: la caja idiota 

(aparato fijo que requiere total· atención) que favorece ·ta aCtitUd ·apática sin 

dejar de ser en ningún momento fascinante. tnedio 01TI.nipreseOte-Y 'al mismo 

tiempo i_nasible~ y que sin etnbargo. tiene una potencialidad p'olitica en las 

sociedades pluralistas (los programas de los partidos políticos. \os debates 

entre candidatos) aunque ejerza un efecto perverso o cuando actúa co1no 

auxiliar del terroris1no internacional. 

En México se puede hablar de dos tipos de televisiones, la pública y la 

privada. La pritnera se caracteriza por u~ discurso notoria1nente ideológico .. 

una cartelera restringida y ta coacción colectiva. Y la segunda .. prototipo del 

liberalistno estadounidense. que basa su éxito en la ley es de la oferta y la 

segunda en to que a prObTfatnación se refiere y se pronuncia por la libertad 

individual. 

""' SchctT. T: J. -101crsubjctividndy emoción··. Conducrn CicmiGc<l Amcrjcqna. Vol. 16. 1973. p. IS. 
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Con In televisión inició el proceso de dcsrealización: la televisión tiende 

a pro1nover la venta de 1nercancias- verdaderas. aunque ella no -Pr!=>dÜzca 

verdaderas 1nercancias. La télevisióri co1nercial es la única fonna de 

1nercnncín de la industria Cultural que en realidad realiza su valor a 1 ser 

consun1ida. 

La tClevisión es el n1edio que pennite engañar al ·público con 1nás 

facilidad ya que se puede apoyar con gestos fáciles de controlar por, la .voz." La 

presencia de señales visuales reduce la capacidad de las personas para 

distingufr las 1nentiras. 

El nacimiento de la televisión poco a poco sustituyó fa1niliannente casi 

todos los roles que los integrantes del hogar realizaban con la radio (según 

estudios de hábitos y actitudes. la población 1nexicana prefiere ver televisión 

en la ca1na. fenó1neno que le ocurrió de sitnilar 1nanera a la radio. 

constituyéndose co1no factor de convivencia fainiliar). Hoy la televisión capta 

la atención de la gente de una fonna predo1ninante durante sus horas de ocio. 

contando con un gran nú1nero de elecciones posibles que se acrecentan 

confonne a la clase social a la que pertenezcan .• de tal fonna que si~ un gran 

esfuerzo está progra1nada su tarde frente al televisor ·17
• 

Cuando se dice que la televisión co1no la radio. se constituyen cotno 

factor de convivencia fainiliar. se refiere a que generahnente ta fa111ilia se 

reúne en torno a cualquiera de los dos 1nedios para verla y escucharla, según 

el caso .. y convivir en una fa1nilia integrada. 

Por otro lado. el 1nonopolio televisivo afirma que el papel de la tv es 

que uno ~·ta pase bien·· y es tan convincente que lo repiten funcionarios. 

artistas .. intelectuales .. periodistas que creen sin reservas que lo cultural abuITe 

·" L6pc.1.. Lm:in. Mario ... El Entretenimiento Infantil en la 1v- Articulo aparecido en El Nacional. México IR 
de febrero de 1995. p. 38. 
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y lo popular (sinóniino de lo intranscendente) es lo que se requiere parn estor n 

gusto. y co1no diría Carlos Monsivñis: ºcon el cere.br"o e·n paritunflns ... A este 

aspecto reproduci1nOs un frag1nento de una entrevista con Ricardo Rocha 48
• 

""Un ho1nbre que tiene una carencia y un apetito e1nocionat ve los progra111as 

culturales y los encuentra interesantes. pero la cultura tiene que ser expuesta 

de 1nanera entretenida. Ta1npoco creo que sea justo decir que la televisión 

tiene propuestas culturales ni.uy pobres. Hay opciones culturales. pero nos da 

flojera .ver In progrmnación. y ya nos queda1nos con el cliché de que todo se 

reduce al as telenovelas y a los noticiarios. Para tni~ la cultura no S01' sólo las 

exposiciones y el ballet, la cultura lo es todo ... Hasta aquí el fragmento de la 

entrevista. 

Eritonces. cualquier intento de hacer pensar aburre. porque un señor que 

llega a- su casa vencido por las dificultades en la oficina o la f"ábrica. el 

suplicio del transporte.. la contaminación o su 1nodesto equivalente,. el 

dese1npleo; no tiene ganas de que lo hagan pensar y sólo desea reírse 

sanamente y estre1necerse o gozar viendo a su familia estre1necida con lo que 

sen. A la fa1nilia no le gus~a que la dividan con progratnas que atenten contra 

l~ .;n1dad básica, y la televisión es, en el inundo secularizado, la últitna plaza 

1nayor de las f"amilias integradas por niños de ocho a 80 años. Ante la pantalla 

casera debe cuidarse el uso del lenguaje al extremo, reproduciéndolo a un 

vocabulario básico. esterilizándolo y volviéndolo ••accesibJe•·. La televisión .. 

dicen sus propietarios, es para las tnayorías.. y las 1nayorías se ahogan 

guturalmente con las palabras dificiles o que ·conduzcan al diccionario que es 

un lugar re1noto y hostil al que nadie acudirá. 

""' García Bonilla. Robcno. "Ricardo Rocha: A Tra\·Cs de Ja Trama ... En El Nacional. J\.fc!xico 22 de 
noviembre de 1993. p. 8 
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. Por últi1no. la televisión ensnlsa las filias y 1nanías de las econo1nias 

gobernadas por el cnpitalis1no bárbaro y las itnpone por igual en toda 

Latinorunérica. Lo que no consiguió Bolívar. lo logra la televisión. 

3.5. LA PROGRAMACIÓN DE LA EMPRESA TELEVISA 

(ESTUDIO DE CASO). 

Primero tene1nos ta progra1nación de los canales .de. ta. e1npr~.sa .. (~; 4 .. · S ·y 

9) durante una semana del mes de ab~il de 1996' (de h.in~s :·a vi~rries) y 

únicatnente telenovelas,. infor1narivos. series y publicic:Íaci·~·:·-~n-.::~1~~·-·::d~·· '.sus 
... , .. ~.. . . ~ ~ . ' ·. 

emisiones (de 7 de la mañana a 11 d.e la noche).- Con ello.pílsar al. ánálisis de 

los porcentajes.. tendencias,. P.~bi~Ci_dad:·. y e~tfu~tur~~~:~ .. 9~'.S~:r~:és.· _paSar a 

preguntas sobre los progratTÍas que se ·v-en ;Para· concre1:~r;:.:S¡, son ~~ensajes 

Kitsch. Y por últi1no,. un an~ii~¡~··d~ l~g·:prc;g;~~'Bs '~~:·~~ite.:~at·. Para deli1nitar 

sus tendencias. 

El grupo de progr~tn.85. esc~~·id~~~. para· el ·.esttidio constituyen una 

1nuestra representatÍ~a~ e.;:Í~d~"dii.bl~~efltá~~o~·:.el:·f~e~e de la programación de 

la empresa TELEVISA: (ver.·¡;. programación en el apéndice). Más 

concretatnente 'en el. Caso 'c:Ie .las se~ies· qúe :son. nortea1nerÍcanas (ver cuadro 5). 

El can'al 2 ofrece 16 programas a partir de las 6:30 horas de la mañana 

hasta después de la medianoche. Tiene siete telenovelas con .... una hora"· -

algunas- y .. media hora .. -otras- de duración, lo que representa·casi el 50% de 

la programación del canal (el 43.75%). Tres informativos (dos de· ellos 24 

Horas) que tienen el 18.75º/o: ade1nás dos infonnativos fuera del horario en 

estudio, .y en general, todos constituyen el 31.25%. Y se completan con 

programas de entretenimiento (Un Nuevo Dia. Pácatelas), película nacional. 
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un progr;:una tnusicnl y sólo un prog.rmna Jt: R.T.C. (a las 13:30 horas de la 

tarde con_1nedia horn de duración). 

CUADROS 
Series extranjeras 

por rating del 1 de enero ni 30 de septiembre de 1996-
Rank Canal Programa Rating 

1 5 EXPEDIENTES SECRETOS 13.3 
X 

2 5 RENEGADO 12.7 
3 5 FUERA DE ESTE MUNDO 12.4 
4 7 LOS SlMSONS 12.0 
5 5 LOS TORKELSON 12.0 
6 4 ESO l l. 7 
7 4 AUNQUE UD. Nü LO CREA l l.3 
8 4 JESÚS DE NAZARETH l l.3 
9 5 WALKER COMISARIO DE l l.2 

TEXAS 
10 5 KUNG FU 10.5 
l l 5 MAREAALTA 10.4 
12 5 VIPER 10.4 
13 5 NYPD BLUE POLICIAS DE 10.l 

NY 
14 5 HEROES VERDADEROS 9.9 
15 5 COBRA 9.6 
16 5 HARRY y· LOS 9.6 

HENDERSON 
17 7 EL PRlNClPE DEL RAP 9.5 
18 4 CLAVE3 9.5 
19 5 LUISA Y CLARK 9.4 
20 s ROBOCOP 9.1 
21 s HIGHLANDER 9.0 
22 4 LA VIDA SIGUE SU CURSO 8.9 
23 7 LA NIÑERA 8.7 
24 s ER SALA DE 8.4 

EMERGENCIA 
25 4 MISTERIOS SIN 8.2 

RESOLVER 
Fuente: IBOPE. 
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El canal 4 cuenta con 13 prognunas de las 7:00 a después de las 24:00 

horas de In noche. Ofrece 1 O series de 1nanufactura 11ortea111ericana .. nueve 

dentro del horario estudiado .. lo que representa el 76.92o/o en general. Un 

infor1nativo con el 7.69%. Y la dernás oferta con películas internacionales y 

un prog:ra111a de R.T.C. a la 1nedinnoche. Y cápsulas infbrtnativas. 

El_ canal S ofrece 3 J programas de 7:00 de la mar1ana a después de las 

24:00 horas de la noche. El peso lo tienen 22 caricaturas en su 111ayoria 

nortea1nericanas y algunas japonesas que cuentan con el 70. 79%. Seis .series 

.de origen estadounidense .. In 111itad para niños y la otra para adole~cer~tes y 

adultos con el 19.35%. La de1nás progra1nación con un prog~a1na d.e 

entreteni1niento (El Calabozo) .. un infonnativo fuera del horario en.·. estudio .. 

películas internacionales y cápsulas infonnativas deportivas. 

E canal 9 posee 13 prograinas de las 8:00 de la 1nañana hasta después 

de tas 9:30 horas de la noche. Cuenta con cinco progra1nas de entreteni1niento 

que tienen et 38.46%. Dos infonnativos con el 15.38%. Y la detnás 

progra1nación con películas nacionales~ un progrmna de controversia.. un 

policiaco.. películas internacionales~ Telesecundaria en la 1nañana. un 

programa de R.T.C. a las 12 de la noche y cápsulas inforinativas. 

Ahora bien.. co1no sabe1nos.. la publicidad predo1nina en la 

progra1nación; lo que resulta interesante es el hecho de que en un progra"1na de 

una hora de duración 9 invariable1nente .. 20 o 1nás 1ninutos son dedicados a tñ. 
publicidad, o en uno de media hora, 1 O o más minutos son dedicados a' ello 

(ver cuadro 6). 

En el 1nis1no tenor .. por las 1nafianas cuentan con publicidad propia y 

cultural olvidando la comercial (de productos), todo en fonna dosificada. Y 

por las tardes se incre1nenta la publicidad de todo tipo 9 en especial ta 

co1nercial. 
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A lo anterior hay que decir que si se entiende a la publicidad con10 una 

fonna de cornunicación que anuncin o da a conocer un servicio o producto 

incitando a· su uso o consu1no. no pode1nos hablilr de publicidad cultural y 

co1nercial. ·en general de tipos de publicidad. Pero para efectos acadé1nicos. 

· resUita in"1portante hacer las distinciones pertinentes. ya que es innegable In 

diferenCin -en cuanto a productos- entre una y otra; es decir. no es lo 1nisn10 

CUADRO 6 
1. Telenovelas de lunes a viernes. 
• Confidente de ( 1 hora de duración (39 111inutos efectivos)). 

Secundaria ( 1 hora de duración (30 minutos efectivos)). 
• Morélia ( J hora de duración (40 1ninutos efectivos)) . 
• tvtarisol ( l hora de duración c..i.2: 16 1ninutos efectivos)). 
• tvlorir Dos Veces ( l hora de duración (45:0 l 1ninutos efectivos)). 
• El Preinio tvtayor (n1edia hora de duración ( 19:30 1ninutos 
• Maria In del Barrio efectivos)). 
• Acapulco,. Cuerpo y (inedia hora de duración ( 19:30 1ninutos 

Alma efectivos)). 

1. Informativos toda In se1nana. 
24 Horas 

• 24 Horas noche 
(inedia hora de duración (20 tninutos efectivos)). 
( 1 hora de duración (40 minutos efectivos)). 

• Al Despertar 
• Eco 
• Eco noche 
• Notivisa Deportiva 
• Notivisn Informa 
• Pritner ltnpacto 
• !vfuchas Noticias 

3. Series toda la setnana. 
• La Vida Sigue su Curso 
• Robocop 
• Héroes Verdaderos 
• Expedientes Secretos X 
• Kung Fu 
• Hiu:h Lander 

(2 horas de duración ( 1 :42 horas efectivos)). 
(5 horas de duración (4 horas efectivas)). 
(5 horas de duración (4 horas efectivas)). 
(Cápsula). 
(Cápsula). 
( 1 hora de duración (40 minutos efectivos)). 
( 1 hora de duración (42 minutos efectivos)). 
( 1 hora de duración (39 minutos efectivos)). 

( 1 hora de duración (42 1ninutos efectivos) 
( 1 hora de duración (40 minutos efectivos) 
( J hora de duración (..i.O 1ninutos efectivos) 
( l hora de duración (39 1ninutos efectivos) 
( l hora de duración (40 1ninutos efectivos) 
( 1 hora de duración (39 minutos efectivos) 
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• Luisa y Clark 
• Renegado 
• Los Pioneros 
• Co1nnndo Especial 
• Trueno en el Paraíso 
• Guardianes de la Bahía 
• fvlisterios sin Resolver 
• Aprendiendo a Vivir 
• BlossOn 
• La Bella y la Bestin 
• Hennanas 
• Tietnpos Inolvidables 
• rvte;orando la Casa 

( l hora de duración (•l2 111inutos efectivos) 
( 1 hora de duración (39 ntinutos efectivos) 
( 1 hora de duración (42 n1inutos efectivos) 
( 1 hora de duración (42 111inutos efectivos) 
( l hora de duración (40 111inutos efectivo~) 
( l hora de duración (40 tninutos efectivos) 
( l hora de duración (39 n1inutos efectivos) 
( 1 hora de duración (42 111inutos efectivos) 
( 1 hora de duración (42 n1inutos efectivos) 
( l hora de duración (40 1ninutos efectivos) 
( l hora de duración ( 42 tninutos efectivos) 
( l hora de duración (40 1ninutos efectivos) 
( 1 hora de duración (42 tninutos efectivos) 

Fuente A.nálisis propio con cá1nara de video y videocassettera. 

lo 1nis1rio el anuncio de un detertninado producto (detergente. refresco. jabón) 

un servicio (hoteles. viajes). a una institución (salud. vías de co1nunicación. 

requeritnientos fiscales) de política estatal (con1ne1noraciones de fechas 

itnportatltes. discursos para fechas especiales). o a un producto netaniente 

cultural ~revistas. 1nuseos. centros. libros). 

Por otro lado. los progra1nas culturales pasan en un horario don~e ~adie 

los ve.,. ade1nás de que el progrmna que pasa en los diferentes ·canales y 

horarios es el 1nis1no. Habla1nos especificatnente del progra1na de R~T.C. (ver 

la programación en el apéndice). 

La progra1nación en general de l_a e1npresa. es siempre igual salvo 

cuando se acercan fechas especiales. eventos itnportantes o situaciones que así 

lo atneriten. Y ca1nbia sólo de progra1na u horarios pero 1nanteniendo la 

1nis1na estructura y linea. 
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Entonces, van1os a conceptos concretos para identificar a t tnensaje 

h:itsch en la e111presa TELEVISA. Esto con preguntas directas ni receptor 

sobre los diferentes progratnas que se ven. 

Pritnero con progrmnas diversos (1nusicales, de entretenitniento, 

policiacos, telenovelas_ series_ nota roja_ de controversia): 

• ¿Notnbre y tipo de progran1a? 

• ¿País de producciói1? 

• ¿Es violento, tierno, gracioso, irreál. fantásticO, p3téticÓ? 

¿Cótno son los personajes que aparecen y si se cotnportan co1no la 

gente de la vida real? 

• ¿Nos pueden pasar las 1nis1nas cosas que 3. ~os personajes? 

En informativos: 
• ¿País de producción? 

• ¿Cótno son las noticias?-. 

• ¿Dan la suficié:nie.infonn3ció~ de lo que ocurre en nuestro entorno? 

• ¿Van a la pr~fündid~~ de\ h~6ho? 
• ¿Presentan sólución al· Cotitlicio? 

·En publi.Cidad:0 ..• , . 
• ¿País· de. origén ·del producto? 

¿El - comerCial es violento, tierno, gracioso, irrea~. fantástico .. 

-patético? 

• ¿Qué· anuncian Y a quien está~ dirigidos? 

• ¿Cuántos pasan durante un progratna? 

• ¿Cuáles son los productos anunciados? 

• ¿Hay anuncios con infonnación útil? 

• ¿Confieren valor al consutnirlo? 
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Sí las respuestas coinciden en que los diferentes progra1nas están fuera 

de lugar;' presentan una ausencia de n1edida; esuin en lugar equivocado: son de 

1nal gusto; fingen el descubri1niento y la propuesta; estilnulan efectos de risa. 

ternura~ ~dolencia. tristeza; son 1nentirosos al presentar situaciones que no le 

pueden ocu~ir a 1 espectador; presentan la superficie de las cosas y no la 

profundidad. y en general tratan de introducir al espectador a la sociedad del 

consu1no y no de cultivarlo. Entonces son 1nensajes kitsch sin reservas. 

Por otro lado. se puede decir que la oferta programática de la empresa 

TELEVISA es básica1nente de telenoveias. inf'onnativos. series y publicidad -

algunos dirán que lo es todo- y en 1nenor grado progra1nas de entrete_nhniento 

(có1nicos, 1nusicales .. de concursos. caricaturas. polé1nicos .. policiacos. nota 

roja}. películas nacionales o internacionales, deportes y algunos progra1nas 

culturate·s, de difusión científica y telesecundaria (ver progra1nación en, el 

apéndice). 

·Los personajes de progra1nas co1no La Vida sigue su Curso: L~s 

Pioneros. Hennanas lo 1nás que alcanzan a proyectar positiva1neOte es una 

tendencia hacia una generación autocritica y consciente, puesto que 1nuy 

pocos se salvan de trans1nitir violenC:ia (los siguientes son progra1nas 

violentos: Morir Dos Veces; l\.1aria la del Barrio; Acapulco, Cuerpo y Alma; 

Robocop; Héroes Verdaderos; Kung Fu; High Lander; Renegado; Comando 

Especial; Trueno en el Paraíso; La Bella y la Bestia; invariable1nente 

in fonnativos; caricaturñs cotno: Popeye, Transfonners. Dragón Ball. 

Ani1naniacs. Meteoro, Tiny Toons entre otras; policiacos; nota ~~ja). 

Otros rescatan la estructura de la telc!:novela preparando a las niñas .. 

principal1nente. para consu111ir este género cuando sean 1nayores. ·Todas tas 

características de la tragedia y Ja co1nedia (a1nalgatnadas en la telenovela) son 

incorporadas a progra1nas co1no: Aprendiendo a Vivir; Blosson; Tie1npos 
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Inolvid.ables; tv1ejornndo la Cnsa: caricaturas corno: La Gallina y su Pandilla. 

La Familia Glady. 

De esta forina sólo unos cuentos progrmnas se salvan de los 

estereotipos y lugares cornunes. rescatando algunos elc1nentos .de la fábula: 

Héroes ·verdaderos: Expedientes Secretos X· Misterios sin Resolver; 

caricaturas corno Pato Dark,vin. Garfield·- y sus Atnigos,. Los Pequeños 

l\.iluppets. Que sin ernbargo se convierten en nueVos ·estereotipos y lugares 

con1unes. 

En lo que se refiere a estereotipos. existen progra1nas co1no: Beverly 

Hills 90210; Bonanza; caricaturas co1no: Archi y Sabrina. Power Rangers que 

parecieran estar dirigidos a gente pobre de países pobres. en donde se tnanejan 

valores que se pretender ilnponer co1no universales y que pertenecen tnás bien 

a ta idiosincrasia anglosajona. Es decir. se presentan fa1nilins rnuy bien 

econó1nica1nente que nunca tienen proble1nas graves. presentan super héroes 

que solucionan todo sin el 1nás 1nini1no esfuerzo. 

Aspiraciones y expectativas de consu1no para pertenecer a una clase 

social donde las necesidades no son básicatnente rnateriales (1nuy alejadas de 

cuestiones espirituales o intelectuales cotno la fraternidad. el a1nor.. el 

estudio). Los personajes de progra1nas co1no Confidente de Secundaria; 

Moretia; Marisol; Luisa y Clark. Guardianes de le Bahía; caricaturas co1no: 

Los Picapiedra. Los Dinosaurios tratan de proyectar ta idea entre la gente de 

que el inundo~ tal como lo conoce1nos actualmente con parcialidad. es siernpre 

igual. sie1npre ha estado así y así debe continuar. Es un rotundo no al catnbío. 

1nucho 1nenos basado en Ja justicia social. A esto dire1nos que cuando un 

progra1na co1no Confidente de Secundaria. por ejetnplo.. presenta varias 

fa1nilias econó1nica1nente estables,. la única preocupación de los integrantes es 

cuidar Sl,1 patrilnonio y divertirse; todo lo ·que atente co~tra ello es 1nal visto. 
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por eso se dice que el progranta trans1nite un no rotundo al ca111bio ya que la 

situación ( de los personajes) es pennanenh:! y así debe continuar. 

Por otro lado. hny progran1as con personajes que parecen no contar con 

historias o_ fatnilia. 1nuy al estilo cultural estndounidense de: los -·~~solit_itos~-\ 

1nodelo de consu1no ti pico de la econo1nia de esn nación. Por __ ej~1jlpló~: ~~g_h 

Lander. Renegado. La Bella y la Bestia. Kung Fu. Guardianes de;.,r,it"' Bahía y 

otros que. en el 1nejor de loe casos. cuentan con tio o padre.· Pe'.~~_!~o tienen 

1nadre. 

Entonces .. es evidente el peso que tienen los ·progra1n8s~ foráneOs en la 

prog:ratn8ción de la e1npresa. con alrededor del ,;i l. 6·-Jo/o.· (~:(;~ la .·PrOgratnación 

en el apéndice). 

El análisis anterior no significa que la empresa TELEVISA clasifique a 

sus receptores (Jo hace para efectos de publicidad)9 ya que si es un ·~1nedio 

tnasivo ~o puede dirigirse a uri. grupo o élite.•• 49
• Por elJ09 en una sociedad 

donde ~odas co1npiten contra todos. TELEVISA trata a los receptores co1no si 

todos tuvieran la 1nis1na edad y perteneciesen a la mis1na clase social. 

·Y nosotros cotno receptores decimos: si desde el punto .de vista 

educativo se trata a la gente de distinta ntanera. ¿por qué eta e1npresa no 

disefi.a progra1nas ex profeso para cada grupo de edades? Fuera de lo que 

pudieran decir los funcionarios televisivos~ ¡será porque nueva1nente9 es 1nás 

caro y no les interesan reahnente los contenidos!. 

49 Hoy en Ja CuUur.il ··Ent..-cvism con Francisco Va..-gas-. Funcionado de ABC espallola. En el Pl'"imc..
Encucntro de la Lengua Espn1lola. Zncmccas. •J de ab..-il de 1997_ 
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4.1. EN EL INDIVIDUO. 

La actual generación ""urbnnita•· es Henergodependiente•· con gran 

afición al nintcndo. al video. al aparato televisor. a In 1naquinita de juegos. a 

los juguetes electrónicos. al walk n1an. a la disco. al cine. al restaurante, a los 

juegos 1necánicos. en otras palabras. está en 1nanos de la industria del 

entrete!1i1niento. Este proceso se estableció entre los años 20 y 30 de· este 

siglo. cuando la ""nueva cultura y el nuevo siste1na socialºº se organizaron en 

torno a los negociosH 50
• 

Las nuevas generaciones. han sufrido ya. por un largo periodo. el 

desarraigo, sin conexión alguna con co1nunidades reales. urbanas o rurales. 

que den sustento a una cultura propia; los niños y los jóvenes,. sobre todo de 

tas capas inedias de la sociedad. han adquirido co1nporta1nientos 

característicos. tan u·nifonnes co1no preocupantes. 

Les gusta tener coches~ les gustan las bocinas estereofónicas fantásticas .. 

les gusta la joyería fina. Divertirse lo es todo: Los 1nuchachos no aceptan 

ninguna responsabilidad. o no saben hacerlo; antes se preocupaban de lo que 

tenían que hacer para aco1nodarse en et inundo. ahora no parece interesarles, 

por quC la sociedad les itnporta un bledo. No perecen i1nportarse 1nutua1nente. 

lo único que les interesa es pasarla bien. 

Pero lo grave es que esta situación ya se había previsto antes~ en la 

década de los 30, Aldous Huxley en .. Un Mundo Feliz.. hablaba de la 

p~sibilidad de gobernar y controlar a una población a través del sexo .. las . . . 

drogas y.el rock. 

Huxley i1naginó un inundo en el que se utilizaban los logros de la 

"' Vignnu. Enrique (traductor) ... Ln sustilución de In Cullurn loc:11"". mticulo de E 1 Nqciorml (Opciones). 
1\.1é:dco 19 de marzo de 1992. comcnmndo el cnsnyo Thc Evil Conchman de Nicholas Von HofTman. p. 17 . 
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ciencia y ta técnica para 111antener a la población en una especie de 

servidutnbre hedonizada .. en donde el entretenin1iento vulgar. el sexo y las 

drogas se encuentran disponibles a toda hora •. con10 un n1edio de control de la 

conducta. La cultura -Socrates. Shakespeare y otros pensadores- se ahnacena y 

se les niega a la juventud del Mundo Feliz~•. 

Pero a diferencia del Estado Futurista de Huxley. cuyos an1os tenían 

razones políticas pnrn construir su tirania de placer. el actual Estado de 

.... bienestarn no es una construcción buscada: La afelpada servidun1bre de las 

nuevas generaciones es en realidad un efecto colateral no pre1neditado. 

Las razones por las cuales un porcentaje considerable dejo la población 

en MéXico se encuentra~ en un dia cualquiera. bajo la influencia de alguna 

droga~ no han de buscarse en 1notivos políticos. sino en algún tipo de. negocio. 

En los .... supuestos•'" del .... rvtundo Felizº i1naginado por Huxley. el pequei\o 

grupo gobernante evita el sexo. las drogas y et rock. Esos placeres son para los 

proletarios. para la gente ordinaria. y tienen el objeto de poder controlarlos sin 

aplicar medidas crueles. En el ·•rvtundo Feliz ... real de México contetnporáneo. 

toda la sociedad,. de arriba abajo. esta ininersa en placeres peligrosos y 

debilitantes. ¿Quién en estos 1no1nentos 1nete las 1nanos al fuego por algún 

funcionario público? 

Así. sólo la ciencia ficción previó esta situación y lo artistas y escritores 

no percibieron la pesadilla por venir si no co1no algO que ya había ocurrido (la 

situación de que las personas sólo _les interese divertirse a través de la 

industria del entretenilniento). Si bien restaron importancia a los beneficios 

físicos que el nuevo orden co1nercial traería. fueron los pritneros en. percibir 

co1no los valores.. las ideas, las necesidades y la 1nercantilización de los 

negocios de la diversión y el placer. habían e1Úrado al hogar y a la fa1nilia para 

'°' 1 Cfr. Véase Huxley. Aldous. Un Mundo Feliz Me Grow Hill. Londres. 1935. 
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c:11nbiar patrones de vida cotidianos. la crianza de los nitlos y hasta la 

fonnación del-caráCtei- o ta personalidad. 

Un factOr dCCiSivo ·de la transición fue la generalización del siste111a de 

cotnpra en ·abOnos .. que-'per111itió a un gran nu111ero de -fa1nilias el acc;:eso a un 

gran nÍ11ne._..~:;=_.decar'tículc;s que ca1nbiaron rápida1nente su vida ' 2 >Esto significa 

enfrentar_ tCcr:io~~gía contra pri1nitivis1no. . . -

El'. c~édit~· .e_ra el estilo de vida 111oderno: sólo_ fa~t':lba la tarjeta de 

créditÓ. ,·EO' los años .. 20 un buen nú1nero de personas disponía de un excedente 

para gastar-en artículos personales. diversión. 

Este. catnbio en los hábitos y en los procedi1nientos co1nerciales 

correspondía a un cambio sustantivo en el ánilno de los 1nexicanos. 

Pero.. el ••bienestar'"" de Ja gente. ¿logró una 1nejoria real en las 

condiciones de vida? No cabe duda de que la ca1nbió radicahnente. Y al 

1nodificai'se las fonnas de vida en la casa con el agua corriente .. las estufas de 

gas y el pan industriahnente producido. se hizo posible que surgiera ta 

sociedad del entreteniiniento. del ocio. La reducción del agobio cotidiano no 

se tradujo en una aplicación de las oportunidades creativas y de la interacción 

con otros. Nació .. 1nás bien, la usociedad . de Entretenimiento del Ociou. 

Categorias enteras de personas se volvieron desechables -en el sentido de que 

no tenían utilidad alguna para los demás-. Y los priineros en entrar en esa 

condición fueron los niños y jóvenes. La industria fihnica dotninaba ya los 

sueños de la gente. Y detrás de las películas estaban quienes se dedicaban ya a 

nor1nar la cultura y la 1noral del país .. Jos hombres de negocios. 

Con la llegada de la radio .. el proceso de -fabricar entretenilniento u~icuo 

(ubicar. a la gente en tie1npo y espacio dctenninado) y continuo se puso en el 

ca1nino. Los negocios estaban a punto de dar a luz algo co1npleta1nente nuevo 

': Vignnu. Enrique. Op. cit. p. 18 
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en la historia de In hu1nanidnd9 un n1undo en el que ta 111úsica nunca se 

detendría. La cultura del entretenilniento total. traída a la sociedad por 

ho111bres de negocios incapaces de saber cuando lo suficiente era bastante_ 

ca1nbiaria In _vida cotidiana sólo un poco 1nenos que la invención del fuego. 

Ya en los años 20 se acusaba a los ho111bres de negocios de satisf"acer el 

1nínin10 -c:o111ún deno1ninador con el entretenhniento que vendían •. pero 

entonces cotno ahora. era que ese 1nini1no constituía el único deno1ninador 

que le resultaba lucrativo. 

Pero alguien diría; ¡que los ho1nbres de negocios nunca se propusieron 

destruir _los patrones de forn1ación de los jóvenes. y si eso pasó. lo hicieron 

shnple1nente por dinero!. Sin e111bargo. son responsables de que la vida 

fa1nilinr y la obediencia de los nitlos a los padres se perdiera cuando la fn1nilia 

dejó de necesitar el trabajo de los hijos. gracias a la nueva tecnología. Y 

cuando los fabricantes y los co1nercinntes descubrieron que todos esos nifi.os y 

jóvenes podían ser convertido en sus consutnidores. -fueran en su busca. A 

tnedida que tnultiplicaron la fabricación de productos especiahnente disefiados 

para el!os. contribuyeron a crearlos con10 si fueran un inundo aparte. una clase 

especial y diferente a todas las de111ás. El secuestro de la niñez tnexicana 

e1npezó antes de la televisión y e1npezó por los adolescentes9 que 

constituyeron el pritner objetivo co1nercial. 

La adolescencia mistna parece haber sido inventada en 1904 por G. S. 

Stanley Hall 5
·'_ hasta entonces. la gente de esta edad no había sido un grupo; 

un salto en el tiernpo y se convirtió en un seg1nento del increado. 

Las e1npresas redisefiaron entonces In arquitectura de In fatnilia. de In 

juventud del crecitniento. La vida intilna se convirtió en una experiencia 

~.~ S1nnley Hnll. G. S. Adolescenc:r1 su ps1cologin y su relación con In lisiologin. In nn1ropologin. In 
sociologia. el sexo. el crimen. la religión y la educación. Unh.-crsidad de Clark. Citado po Vignau. Enrique. 
Op.cil. p. 19. 
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co1nercinhnente disefiada. E\ hogar se convirtió en un pequctio parque 

tnanufac~urado y distribuido por las n1is111ns organizaciones ocupadas de 

fabricar \os grandes parques. Los ··valores fiuniliares .... lo ··orientado ... a la 

fa1nilia y a las expresiones sen1ejantes se convirtieron. si no en herra111ientas 

publicitarias. en frases que describen algunos patrones de co1npra. de lo:S 

consu1nidores. 

El ilnpacto de ln ··1nania de estar de fiestaº se reflejo en acentuar: el 

carácter pasivo del 1noderno proct:so de aprendizaje -una-. •nutación tan 

profunda cotno dl_lradera .. sin precedentes históricos-. 

Las fonnas de aprender. profundan1ente insertadas en :ta vida 1nis1na. 

co1no procesos activos que aco1npa1lan el quehacer cotidiano .. sufrieron una 

1neta1norfosis grotesca al crearse la escuela ··1nodernaº. que no sólo aparta a 

los niños y jóvenes de \a 1nis1na ¡para que_ aprendan sobre ella!. sino que 

adetnás l1ace del aprendizaje un 1necanis1no cada vez 1nás pasivo .. dedicado 

creciente1nente a i111itar los 1nétodos y propósitos de ta industria del 

entretenitniento. bajo cuya fascinación han caído ya todos los clientes de los 

1nodernos estableciinientos escolares. La atención de los niños y jóvenes sólo 

puede ser captada. en los actuales salones de clase, si en ellos se presenta una 

buena itnítación de lo que han ··aprendido .... n ver en sus aparatos electrónicos. 

Si tos niños son abandonados a sus propios recursos .. la industria del 

entreteOitniento no tiene dificultad para encnra1narlos a bordo de su vehículo. 

que inunda el aire de 1núsica 1nientras lleva a sus pasajeros a la t.íerra del 

entretenitniento 5
"'. Todo es divertido, la vida es un juego -el nintendo es otro

y no hay razón para hacer lo que no sea divertido. Los tnaestro que reciben las 

evaluaciones 1nás altas de sus alu1nnos son tos más entretenidos. el tnejor 

1naestro es, por supuesto, el 1nás etnocionante -él que brinca, grita y divierte-. 

!i"* ldc:in. p. 19. 
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La experiencia pasiva del aprendizaje se observa en 1niles de escuclns cuyos 

estudiantes ven cada día. junto con un progrmna de noticias. n1ás de 10 

tninutos de co1nercia1es. 

Los padres que tratan de detener la invasión· del con1ercio 111asivo .. 

negándose a tener· una televisión en casa .. son forzados pur ln ley y la 

costumbi-e a 1nandar a sus hijos a una institución que sabotea ·su ensetlanza y 

los· adiestra a creer en las canciones de alegres ""artistasn que bailan. El 

tnensaje co1nercial es el pren1io por el éxito acadé1nico .. es asistir a una orgin 

sexual en los parques de diversión durante las vacaciones de la escuela. He nhi 

una buena razón para obtener altas calificaciones en los exá1nenes de aptitud 

escolar. 

Adquirir conochnientos ha dejado de· ser una actividad .. algo que el 

estudia'ntC hace .. sino algo que es hecho en él o en ella~ algo pasivo .. 

••experimenta1•·. Los nuevos niños son co1nercial1nente 1noldeados co1no 

cliente y co1no consu1nidor. 

Nacidos con una bocina en los oídos~ tnenos interesados· en tiprender .. 

1nenos aptos para el estudio .. dedicados 1nás ·ti_etnpo a dominá.r 1nenoS •'T1:'át·erial .. 

tos estudiantes viven una condición de.triú~·ica perpetua ... p~e~ no' a6·~de~ a·su 

dios, sino a su walkman. 

En tietnpo real~ esto significa qu"e lo's .~iñOs º'? han·,'~(do 'cr~adCls por sus 

padres; son criados por la televisió~, p~i:·~a~-g~ard~~.ias,.'p0/1os·vecinos y·por 

los 1nil y un expedientes ·que. los, p~dr~S ·han iriVeO.tado P~~a tTiantener a sus 

pequeños flsicatnente ~ sal~·o .. " 

l:...os niños consu1nido~':s. -~~p~C'r:on' a .. Úna .·edad tetnprana que los 

negoc.ios .. tnediante,' ta ,··p~bl~·ci~~d .··:i: ~tros: t~edios. no sólo proveen de cosas 

. buenas. sino de todas -la~_:.;o~,;5 ~y.··cÍe:t~das las ideas-. A menudo "son algo 

cínicos al reSpec.~o .. · _. p~ro '._viven .con c11ó.. criados en \a tierra del 
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entreteni1niento y sin haber conocido la dura realidad de ta naturnlezn. No se 

desarrollan sus facultades críticas -el pensmniento no es i111portnnte en esa 

tierra-. Se contentan con cornprar boletos para el parque de la vida. La 

destrucción es obra de los 111ás indórnitos de espíritu .. los que se abren_ paso a 

través de Jos pueblos de utileria. de los bosques artificiales y de las 111onta_t1ns 

de papel 1naché. 

La tierra del entretenilniento no es detnocrática .. porque es 1nanejada por 

Jas estructuras autoritarias de las corpor~ciones de negocios.. pero es 

igualitaria, todos están ahí y en .todos sus espacios se hace lo 1nis1no, todos 

escuchan la 111is1na 1núsica que sale de las bocinas de los centros cotnerciales .. 

todos ven Jos 1nis1nos progra1nas de televisión .. todos asisten a los 1nis1nos 

parques de diversiones.· -

LOs hél-oes· a,, los que tienen acceso los niños y jóvenes son anitnadores 

de televisión. Consiguen fatna quienes saben rnenear las nalgas, hacer algo 

con una pelota. o lanzar gorgoritos o cabriolas en una pantalla. 

t.oS niños adictos al entreteni1nierito .. los que no hacen su tarea porque 

es insulso .. aburrido y fastidioso .. son dificiles hasta para sus 1naestros que 

quieren enseñarles estadística haciendo i1nitaciones de Paco Stanley. 

Por úJtiino y como solución a la situación antes descrita.. debetnos 

desenchufamos de la sociedad del entreteni1n'iento total. Apagar los aparatos. 

Las co1npañías no deberían de seguir convirtiendo a los nifios en vegetales; 

cuando los autobuses o algún fa1niliar se paran en la puerta de Ja escuela, 

están entregando to1nates. 

Para concretar .. darernos un eje1nplo a tal situación. Un atnigo tne 

co1nentó que una_. Conocida suya lo habia invitado a su casa, él definia a su 

a1niga co1no in,teÜSente y. ~gradab.le. 
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Etia._ ade1nás de soltera e independiente y con Ja profesión de 

diset1adora. no tenia apuros econón1icos. razón por la cual n1i con1paiiero la 

veía co1no princesa salida de los trabajos de la casa Disney. es decir, la 

persona ideal para· el resto de la vida. salvo por un pequefio detalle. No se 

perdía de la colecciones de ropa del Palncio y Liverpool; toda su cotnidn era 

enlatada, en paquetes o congelada y. obvimnente. co1nprada en los grandes· 

supennercados; su auto 1nuy lejos de los convencionales y su casa repleta de 

esas révistas que acercan a la gente a la nlta sociedad. llena de discos 

cotnpactos (los discos son cosa tnuerta y los casettes algo ant~guo) de 

interpretes de 1noda (extraftan1ente de cualquier tipo de 1núsica). y hasta las 

personas que le ayudan con el aseo usan teléfono celular. 

En fin que esa casa es uno de los 1núltiples reductos de . Ja alta 

tecnología. que hacen del usuario algo 1nenos que un autónlata y 

principaltnente sin libertad hu1nana. 

Si esta situación es algo que ocurre en una clase social que:se Cncu"eÍltra 

por encitna de la inedia de la población 1nexicana; y si esto ·ocurre:·con 

personas que tienen hun tnayor nivel cultUral .. ," qué suced~_·Co~·'Í:a ge~~té siri_ ~se 
nivel y que adetnás se encuentra co1no blanco .de tOs 1nensajes de la televisió~ 

y otros.medios. 

Entonces .. quere1nos decir que las personas que son el blanco de los 

mensajes Kitsch de la programación de la empresa TELEVISA. ·sólo les 

interesa divertirse con lo que sea~ por lo tanto son consutnidores de productos 

para ello y esto trae consigo que esas perSonas ·presenten desarraigo .. que 

presenten co1nporta1nientos unifonnes .. que no sean responsables, que no se 

ilnporten 1nutua1nente. que no 1nanejen 1nateriales diversos, que no le teman a 

algo. que no conozcan la realidad ya que su único contacto es con toS 1nedios 

de co1nunicación 1nasiva -especiahnente la televisión-. 
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... 2. EN LA SOCIEDAD. 

La televisión corno 1nedio de con1unicación .. es producto del desarrollo 

industrial y su creación se explica por In necesidad de este 111isn10 desarrollo .. 

de crear nuevas fonnas de control de las conciencias y 1nétodos 1nás eficaces 

para la trans1nisión de los 111ensajes. 

El objetivo central de la •4 industria de la 1nanipulación de la conciencia'· .. 

tal co1no se da en las sociedades hoy existentes, es la explotación irunateriaL 

Esta consiste en i1nportar ciertas for111as de pensar que elitninen la conciencia 

de ser explotado. y las tbcultades y alternativas políticas de los individuos. 

para que la rnayoria acepte voluntaria1nente la situación establecida. 

Para que esta industria exista. dice: Hans 1\r!agnus Enzensberger .. 

necesitan darse ciertos presupuestos históricos: 1. En lo filosófico: Que se 

supritna el itnperio de la religión y se sustituya por el de la razón 2. En lo 

político .. Que cada individuo piense que tiene el derecho a decidir sobre su 

propio destino y sobre el de la co1nunidad; 3. En lo econó1nico. Que la 

acu1nulación pri1nitiva del capitnl se haya logrado para que el nivel de vida 

au111ente~ y la jornada de trabajo se reduzca y aparezca el tie1npo de ocio; 4. 

En lo tecnológico. Que existan las bases técnicas y tecnológicas (el aparato de 

televisión .. por eje1nplo). para la difusión de ideas y pueda ser 1nasiva !iS. 

Así pues. el hotnbre conte1nporáneo esta siendo constante1nente 

bo1nbardeado por una serie de 1nensajes que en apariencia sólo lo distraen, Jo 

entretienen o lo divierten. 

Dichos 1nensajes, en realidad. son 1nercancias producidas por iridustrias 

ultraligeras. El 1nensaje que transtnite la televisión. vuela en las ondas 

~!' Pnoli. Amonio. Cormmicpcjón. Edicot. México. 1992. pp. 77y 78. 
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hertzianas y en el 1no1nento de su consunto se cOnviertC:'en ilnpalpable. puesto 

que su consu1no es psíquico 56 
• 

Edgar 1'.rlorin. citando n rvtarx ·dice que ta ·•Producción nfirnta ni 

consu1nidor ... La producción elnbora -no _sola1nente- un, Objeto-_ Pnrri.- el sujeto. 

sino tmnbién un sujeto pnr~ el objetoº. para _de~ir 1nás, · adelñrlté qui! 

·•E-fectivaanente. la producción cultural crea al público universal .. pero ni 

1nis1no tie1npo redescubre algo de pennanenciB subyacente:-Un tronco hu1nano 

cotnún al público de 1nasas·· 57 
• Sin e1nbargo. en las sociedades desarrolladas 

de tos países occidentales. se considera. en la actualidad .. a los ho1nbres co1no 

consuntidores y se les su111erge en la lógica del siste1na industrial. cuyo 

objetivo es el lucro: "'La lógica del 1náxilno consu1noº SM_ 

Es aquí donde resaltan las características de la cultura de 1nasas.,. no 

ho1nogeiniza al ho1nbre co1no consu1nidor9 sino que penetra en la conciencia 

del ho1~bre .. lo tnarca y le crea una estructura iinaginaria de pensan1iento que 

generalmente lo aleja de la realidad en que vive e iinpide que se le acerque y 

la comprenda. 

La televisión. por eje1nplo9 puede llegar a reunir en su auditorio el 40o/o 

de los h~bitantes de un país detenninado9 donde en el 95% de los hogares hay 

un televisor .. co1no en México. Puede ocurrir que un progra1na 1nuy popular de 

la tv 1nexicana sea visto por tnás de la tercera parte de la población9 _lo que 

equivale a un públicO de 20 a 25 1nillones de personas aproxiinadatn-~nte. 

ºSi considera1nos la corriente continua de pensa1nientos y ·errlociones 

que constituyen los procesos 1nentales conscientes <:fcl ·. s~r· .hU~~ano c~1no la 

parte 1nás inti1na de su personalidad .. podre1nos_dar una. -id~~-·de-.'.la pOtc!ncia de 

Jos inedias de co1nunicación diciendo que9 durante.cierto nú1nero de horas al 

:'lr• Morin. Edgar. E 1 Espirjtu del Tjcmoo Tau rus. Madrid. 1966 p. 53, 

:: ::~11;1.p~~~S. 
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día. el ho1nbre del siglo XX dejn de pensnr en si 1nis1no y se son1ete a una 

forrna de conciencia o de pensarniento colectivo. Es ésta una novedad 

absoluta. y .. en cierto 1nodo. aterradora··~·). 

Co1no ya se dijo antes. lo 1nedios de co1nunicación ho1nogeneizan sus 

contenidos. Gráficarnente Jo serlalan así Jos autores franceses T. Adorno y E. 

lvlorin:. uun se1nanario corno el París iVfatch tiende sisten1tltica1nente al 

eclecticis1no; en un 1nisn10 ru:'nnero hay espiritualidnd y erotistno. ·religión. 

depcfrtes. hu1nor. política. juegos. cine .. viajes. exploración .. arte. vidil privada 

de estrellas o princesas. cte. Los filtns estándar tienden igualtnente a ofrecer 

a1nor. a~ción. hu1nor y erotistno en proporciones variables: 1nezclan los 

contenidos viriles (agresivos) y te1neninos (senti1nentales). Jos tenias juveniles 

con los te1nas adultos. La variedad te1nática de un diario. un filtn o un 

progra1na de televisión busca satisfacer todos Jos intereses. de 1nodo de 

obtener el consumo 1náxi1no·· 60
• 

Una característica si1nitar. de rnás peligrosa consecuencia. observa en Ja 

televisión el experto británico Martín Esslin: ~·La principal consecuencia del 

hecho ~e.que la televisión ofrezca sus progra1nas ininternunpida1nente dice es 

que yuxtapone y tiende a reducir al 1nis1no nivel en la 1nente del espectador 

1nuy diferentes tipos y categorías de progra1nas que difieren no sólo porque 

unos son rnejores y otros peores .. en un sentido cualitativo superficial~ sino en 

un sentido 1nás profundo y fundainental. El tele-espectador tennina por 

considerar que Jos prog:rarnas de televisión son una sola cosa~ cuando en 

realidad se trata de una arnalgarna de 1nateriales 1nuy heterogéneos. 

La continuidad con que se presentan estas e111isiones al púbJico tiende n 

hacerle perder de vista sus dif'erencias cualitativas. 

'"' Esslln. J\.fanfn. L;1 Televisión cnlrc lp Cantidad v la Cnlid:id. Correo de la UNESCO. París. l'J71. p. 1.J. 
""'Adorno. T. y Morin. E. Op. cit. p. 35. 
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Pero la consecuencia 1nás grave de ello~ es que incluso las per~or~as que 

siguen c!istinguien.do perfecta1Tie1ite 18:_·._re~IÍdaci.,. de:. Inº ficción.;:'tern1ina.n por 

juzgar la realidad de los progra1n~s con ~rreglo a.cri~eriós aPiicables al arte del 

espectáculo•• '' 1
• 

__ Ahora bien. una -Vez cestable_~Íd~·sj1ri~(·~~-~~:sei::~~n;~Ías-·'del- consurno del 

1nensaje kitsch en la sociedad~ __ -es{t~~·c~~3'~Íci\-'~~~-~ir:'"dc las consecuencias del 

consu1no del 1nensnje kitsch en ~1 ·ind'¡~::id-~o-:~·~01~ó ya se hizó- y dejar en cloro 

que éste tipo de 1nensaje de 1~>-:.·e1n."¡,:r~sa TELEVISA -to1nado de su 

prog:ratnación- busca· el 1náxi1no consu1no. penetra en la conciencia de los 

televidentes para tnarcarlos y crearles una estructura i1naginarla de 

pensa1niento que lo aleja de la realidad en que vive. 

Todo lo anterior para llegar a un concepto 1nás general. las 

consecuencias del consu1no del 1nensaje Kitsch en la cultura. 

4. 3. EN LA CULTURA. 

El concepto de co1nunicación es extraordinarimnente ar~1plio; designa el 

proceso 1nediante el cual se trans1niten significados entre las personas -sean 

órdenes militares· o palabras de a1nor-. y esta vinculación no sólo atañe al 

lenguaje, sino a todos los siste1nas de sefiales. desde las luces de un se1náforo 

a una Sinfonia .. desde un simple gesto facial a una e1nisión de televisión via 

satélite, desde un cartel a un diario editndo en S millones de eje1npl?res. ·~su 

estudio abarca un ca1npo tan extenso c01no la vida 1nistna .. puesto que la 

co1nunicación está presente en todas las relaciones hu1nanas.. sean de 

producci·ón. fa1niliares .. políticas o culturales"· 6 ::?. 

61 Esslin. J'l;fanfn. Op. cit. p. 20. 
"': Tnufic. Camilo. Op. ch. p. 17. 
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Decir que la cotnunicnción es vital pnrn cada individuo es insuficiente; 

es una de las condiciones sine qua non de la existencia social. .... La sociedad 

no pUede subsistir sin que sus 1nie1nbros se ali1nentan. abr.iguen o 

reproduzcan, y para hacerlo necesitan trabajar colectivmnente. l'Vtás ni siquiera 

esa actividad ptiede realizarse sin cotnunicaciónº ''·' . 

. :V3-e;n · el--priÍlcij:lio de la historia luunana, fue el trabajo eri co1nún -la· 

actividad _s~cial· funda1nentÍtl- el que_ desnrrolló el pensa1nierito Y pór l-anto~ 
originó_ el lengUaje.· "'Cotnunicar es trans1nitir significados; y 1nás que_ eso 

conipartirlos (del latín cotnunis.. lo que es cotnún)'""64
• Gracias a la 

co1nunicación social .. incluso desde que los ho1nbres hablaran .. por gestos o 

sonidos guturales, éstos pudieron desarrollar el trabajo social y su propia 

condición "'"hu1nana"",. es decir, racional-parlante. Pero esa co1nunicación y esa 

producCión cotnpartidas de los prilnerOs tie1npos, con1partidas en esfuerzo y 

beneficio, dejaron de serlo al dividirse la sociedad en clases. Los explotadores 

no sólo se apropiaron entonces -por la fuerza y el pillaje- de los medios de 

producción. sino que pasaron a do111inar los inedias de co111unicación. Para 

unos quedo el trabajo agobiante y e1nbrutecedor; para otros. el cultivo del 

pensa1niento. la palabra, la oratoria. que se convirtieron en un factor de 

refuerzo para el do1ninio de los ¡unos sobre los esclavos. 

A lo anterior .. Catnilo Taufic dice: "''"La co1nunicación dejó de ser 

comunión, desde el tnomento en que se inicio la explotación del trabajo ajeno. 

La. inmensa mayoría de los hombres ya no pudo hablar de igual a igual con sus 

semejantes·. La propiedad privada había colocado una máscara sobre las 

se1nejanzas entre ·hutnanos y las personas pasaron a ser distintas según su 

papel en la producción. Los que hacían las cosas se ••cosificaron"'"; fueron un 

"" ldcm. p. 17. 
(14 tdcm. p. 18. 
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objeto,. un núrnero; los duefios del dinero se ·"1netalizaron"". Unos dieron 

órdenes~ otros respondieron con tnonosilabos .. A las 1nasns de esclavos no sólo 

les fue arrebatado el producto de su trabnJo. sino hasta su propia lenguaº c.s. 

Este desequilibrio trnnsfonna la co111unicación en infonnación. en el 

sentido· aristotélico del tér1nino. en Hilnposición de fonnas··. La co1nunicación. 

que literahnente significa ·"hacer a otro participe de lo que uno tiene··. no fue 

1nás (en la sociedad de cl<ises) coparticipación y -supri1nida a uno por la 

fuerza de otro- se convirtió en i111posición de fonnas ideológicas,. hasta 

nuestros· días,. en que la Cibernética Ja ci"encia de las cotnputndoras ha 

de1nostrndo que co111unicar e infonnar son sinónin1os. y adetnás. que 

·~infonnarº equivale a hdirigir·· dentro de una organización social. De tal 

1nanera que quién controla los inedias de co1nunicación de 1nasas puede a 

través. de ellos ejercer un do111inio. cientifica111ente co1nprobado. sobre la 

sociedad entera,. aunque no tenga el asentin1icnto de sus dirigidos y así sea ·en 

contra de la .. voluntad de ellos mismos. 

Definir entonces. la co1nunicación social co1no uel proceSo 1nediante el 

cual ~e ·fra~s~_iten significados entre las personasn,. sola1nente es aludir el 

problem,a de rondo, que es su empleo ... Se inronna con el objeto (oculto o 

1nanifiesto) de influir en la conciencia y en la conducta de las personas, y en el 

carácter de tal influjo depende • en primer ténnino. de la propiedad sobre los 

1nedios de comunicación y, en últitno ténnino,. de las relaciones de clase que 

se dan en el seno de la sociedadº 66
• 

La comunicación social. por una parte,. es un proceso subjetivo. propio 

de la _conciencia y sus contenidos ideológicos. así co1no in1nateriales son Jos 

significados que transtniten: pero el 111isn10 tietnpo. presenta un aspecto 

"" Idean. p. 18. 
NS ldem. p. 19. 
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objetivo; n1aterial. desde el 11101nento en que las ideas que tenen1os -~en n1entc•· 

no pueden exteriorizarse si no están cifradas o codificndas. (en ·palabras o 

ilnágenes o cualquier siste1na de señales) y puestas en un canal detenninado 

que las lleve a su destino. La infonnación no es ni tnasa ni energía -dicen los 

cibernéticos-.. pero no flota en el vacío y necesita de un elen1ento portador 

(sietnpre).. sea onda eléctrica o página i1npresa. Por lo 1nis1no. -~1a 

co1nunicación social aparece con10 el _producto de relaciones 1nateriales e 

ideológicos que se entrelazan en un 111is1110 proceso. cuyos efectos -a su vez

se reflejan en la conciencia de las personas y en la organización saciar· ''7 • 

El grado de desarrollo econó1nico de la sociedad. que dete'r1nine el 

grado de desarrollo de los 1nedios fisicos de co1nunicación .. y las relaciones de 

clases que se den en ella .. condicionan así los contenidos ideológicos .. y el 

significado 111is1110 de ta co1nunicación en cada época; por ello. la historia de la 

co1nunicación no es sino la historia de la lucha de clases. 

Por ello. la burguesía se vio obligada a masificar la ••cultura•· para llevar 

adelante su 1nodo do producción; favoreció de esta tnanera el surgitniento.~del 

1novi1niento obrero y sus partidos revolucionarios., pero invirtió 

in1nediatan1ente el proce;so; recuperando para sus fines el uso dé los.1nedios de 

co1nun~cación desarrollados. 

Sie1npre y en todas partes .. la clase do1ninante llega n tener en sus tnanos 

los tnedios de cotnunicación 1nás . avanzados.. porque controla -y 

sitnultánea1nente- las ·bases 1nateriales y políticas jllrídicas de su producción., 

financia1:niento .. distribución .. pro1noción., legislación e~ inclusO., las partes de 

su coftsu1no. Sus ideas .. por ese catnino. llegan al s·eno de la sociedad entera 

donde se constituyen en la ideología do1ninante. 

"-:- ldcm. p. 61. 
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.AJ estar insepnrabJen1cnte unida a In existencia 1naterinl de In sociedad. 

la cornunicnción reproduce en el terreno de In ideología las carnc1eri.sticas de 

la base producti\'a y de las relaciones de clase que se dan en ella. Por Jo 

1nis1no .. la infonnnción .. que es en parte de In ideología .. tiene un carácter de 

clase y no puede dejar de tenerlo. 

Los inedias de cornunicación juegan un papel decisivo en Ja difusión de 

las ideas,. estados de áni1no y actitudes derivadas de una ideología. ya sea 

abierta1nente, a través de Ja propaganda; en fonna deliberada1nente oculta (en 

cintas cine1natográficas. periódicos. tv. etc.) o incluso. en fonna inadvertida 

hasta para los propios co1nunicadores. inconscienten1ente tributarios de una 

detenninada concepción del inundo i111plicita en sus 111ensajes 6
K. 

Ideología y co1nunicación están unidas entre sí del 1nis1no 1nodo que van 

juntas inforrnación y dirección. co1no dos aspectos de un 111is1no "proceso, 

aunque Ja ideología se expresa en el contenido 1nis1no de los 111edios a través 

de varios niveles sirnultáneos de significación, unos rnanifiestos y otros 

latentes. Esto es Ja función ideológica de Ja inforrnación que no se proyecta 

necesaria1nente por reco1nendaciones o razona111ientos especificas._ sino que se 

expresa a 1nenudo en forrna encubierta. Querernos decir que todo 1nensaje,. 

prescindiendo de su fonna y aparte de su contenido 1nanifiesto (por eje1nplo 

una película de acción o un noticiero). J~ay una detenninada concepción del 

inundo, una visión de Ja vida que el ernisor trata de irnportar a sus receptores,. 

para º!i~ntarJos en determinada dirección aunque -en ocasiones- no tenga 

conciencia de ello. Llmnarernos contenido ideológico subyacente a tal nivel 

oculto,. para diferenciarlo de la propaganda que elude 1nás propia1nente al 

contenido ideológico 1nanifiesto. 

°" Jdcm. p. 68. 
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La ideología no visible a prilnera vista. 1ate.nte en 1n co1nunicación .. tiene 

la ventnjn de _su in3dyertencia .. que le asegura una propagación "•espontnncn··. 

afectando nivele~- de -~o~~Í~-~~~Í-a . d~r:d-;;--- -_no --enc\.1.~ntl-an -defCnsns para su 

peneu.·ación 6
''. 

Las ideas·-de lri._cl~se.don1Í1~·~~:¡t·e lí~gatl a sCr iisi las idens do1ni1iantes .de 
' ', • • •: ~ : e • • ,_ • ' 

la sacie-dad eiite_ra por Un proceso frecuCntc1liente subrepticio .. sin que .. 1nuc:l1as 

veces. 19s qt.Íe.' 11~gtul~·::a. :'s_u~te;11~· .. _ .. : e~~s. ideas alcancen a percibir su real 

significado. 

Eritonces .. la Clase dotnirlante hace 1nanifestaciones culturales exitosas e 

itnpresionantes con la ayuda de los intelectuales. Así la élite ya no tendrá un 

escenario propio .... el capita\is1no instala sus oficinas en el cornzón de ln gran 

reserva culturar•· 70
,. convierte a los intelectuales en asalariados. industrializa 

*"' 
las itnágenes y sus suefios: es la industria de tnasas .. la tercera cultura~ en tanto 

que, c4?1no cultura verdadera, ··está constituida por un cuerpo de sitnbolos .. 

tnitos e imágenes que se refieren a la vida práctica y a la vida itnaginaria. un 

sistetna especifico de proyecciones e identificaciones._ 71
• 

No quiere decirse que las distintns 1nanifestaciones culturales~ 

religiosas .. políticas o folklóricas. o de cualquier otro tipo. sean desplazndas 

por la cultura de n1asas; todas estas 1nanifestaciones conviv'!'.n y se 

interrelacionan en una 1nis1na sociedad. Vivitnos en una sociedad 

"~policulturalº. Así por ejetnplo .. la Universidad imparte cultur~-~-" ·el sentido 

tradicional del concepto .. en tanto que en la 1nis1na localid~d .. · un grupo étnico. 

1nantendrá los hábitos y las tradiciones de sus ancestros ... 31 1:niS1nO· tie1npo-que 

un grupo político o religioso se pretenderá du~ño de la verdad. Todos· ellos (de 

"'" ldcm .. p. 6M . 
... Morin. Edgnr. El Espiri1u del Tjcmoo Tnunis. Mndrid 1966. p. is . 
• , ldcm. p. 22. 
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diverso ñ111bito cultural) leen la 1nisn1a revista. diario o libro .. ven la 1nis111a 

película o la serie: de tv. o estñn con el 1nis1110 equipo de futbol. 

Cada una de estas 1nanifestaciones .. con sus propios 1nitos. sí1nbolos e 

i1nñgenes. genera una cultura especifica. Edgar !\rlorin en su libro ºLas 

Estrellas_ del Cine"'" .. ilustra su concepción: ··Et cine crea 111itos que generan 

expect~tivas de conducta e i111ponen 1nodas y co1nporta111ientos. La c:strelln ha 

in1puesto toda una concepción del a1nor .. de In aventura .. del n1odo de vivir: los 

receptores to1nan co1110 111odelo a los héro.:s cinernatogrñficos y se proyecta en 

ellos; las estrellas han exaltado e introducido el beso en la boca .. que no es 

sólo el ele1nento indispensable en lo fil.Jnes occidentales.. sino en la 

"'"'significación erótica que en el rostro funde el ahna y 111itifica el cuerpo·· 7
:!_ 

De esta fonna .. el grado de cultura de una sociedad es equivalente a las 

interrelaciones entn: la sociedad y sus 111edios de co1nunicación. 

Pero la relación de infonnación -que 1nanejan los actuales 1nedios de 

con1unicación- ree1nplaza al diálogo característico de la verdadera 

co1nunicación. por la alocución. Que significa discurso unilateral .. decir 

ordenado. A esto el investigador venezolano Antonio Pasquali dice: "''"Es la 

tentati~·a de sustraer .. e1npequefiecer .. aduetlarsc y alienar al otro. Cuando 

alguien establece una relación de infonnación con111igo .. 1ne está sup~antando .. 

está hablando por 111i. No oye 1nás que así 1nisn10. Cuando en los 111edios de 

co1nunicación sólo una posibilidad se efectú.a sie1npre .. se pasa a atrofiar la 

capacida·d de respuesta del destinatario. Entonces dichos inedias se vuelven 

1nedios de infonnación y dan lugar en la paulatina configuración del público 

co1110 1nasa. Receptores que no pueden contestar.. en los cuales se va 

acu1nulando gran dosis de frustración y de represión colectivas'"'"'·'. 

-: Cilndo por Antonio Paoli. Op. cu. p. K3. 
••

1 Pasquali. A. Comunicnción ''Cultura de f\.tjlsns. Monte Áviln. Carneas. 1977 .. p. 47. 
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Ln inasificnción es un proceso cultural. dice Pasquali .... que configura la 

sociedad. Y la divide en 1nasns alienadas de su posibilidad de diálogo. frente n 

los hablantes activos. a la élite que inf'on1 

AsL. todo ello.. genera inco1nunicnción o una no .. con1unicación. La 

inayoria de los estudios dedicados a los n1nss n,cdia parten del fa111oso 

esque1na: etnisor-1nedio .. reccptor. La paradoja es que co111unicar es una fonnn 

de interrelación que parece suponer un intercmnbio entre los dos polos del 

proceso (e1nisor-receptor). 

Para A. Pasquali .. la pasividad del receptor de infonnaciones presenta 

todos los sindro1nes de la frustración. De ella se desprenden todos los de111ás 

rasgoS incluidos por la literatura científica bajo el rótulo de. ·"idiotez 

psicológica" .. : el pensar .y actuar por estereotipos .. la adtniración atontada por 

los exponentes de la élite infortnadora o por. su 1nitología. al dejarse recetar 

una pers'onalidad .. o incluso, los ... tranquilizantes para evadirse del estado de 

.... tnudezº 75
• Afirina qu~ el dirigis1no cultural, teórica1nente inferido en una 

descripción_ del hecho~ infonnativo; adquiere en la realidad social el no1nbre 

concreto de los grupos de presión que controlan los grandes canales de 

infonnación y que los e1nplea·para la instru1nenta1ización 1nasiva del hon1bre. 

"'"Una colectividad previatnente etunudecida y anestesiada por la infor1nación 

do1ninante· no puede considerar ilícito el asalto al poder perpetrado por los 

a1nos de Su conciencia, ni que estos nctÍien co1no funcionarios oficiosos de tal 

poder~· 76
• 

En el 1nis1no tenor, analiza Lourdes Ortiz. use elige la 111entira. el hábito, 

lo ya elaborado, lo que los inedias proporcionan, lo que ellos sustentan. 'V lo 

que los n1edios proporcionan es, precismnente .. el 1nás descarado lenguaje del 

~ .. ldcm. p. 4 7. 
·!- ldcm. p. 71. 
~<• ldc1n. p. 9 ...... 
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poder .. de la agresión .. del dorninio ... Soy un nlunero que curnplo una sin1ple 

función social para que el todo no se dcs1noro11e, y es el todo. sintetizado en el 

caudillo, el que to1na las decisiones. Yo 111ientras. descanso y In tv 111e 

aco111parla.· Lo que ella elabora. lo que ellos deciden no 111e concierne y esta 

pretendida inocencia confor1nista es Ja que el siste1na necesita para convertirse 

en un centro único y totalizador que yo debo acatar 77
. 

La inco1nunicación. Jri no-conn1nicación, se ha convertido en fuente de 

diversos análisis de los estudiosos del fenó1neno co1nunicativo. En esta 

sociedad todas las relaciones de los ho111bres que van rnás allá del contacto 

in1nediato no van acornpañadas de felicid.ad. escribió Herbert tvtarcuse. 

·~Todos Jos 1nedios de co111unicación alta1nente desarrollados sólo sirven para 

fortalecer las barreras que separan entre si a los seres hun1anos'\ apuntaba 

Horkh~itner 78
• ººEl nacirniento de la co1nunicación 1noderna significa el 

nacirniento de la no-co1nunicación rnoderna"\ afinnaba Robert Ardrey. Y 

seguía: La no-comunicación se está convirtiendo rápidarnente en el arte de Ja 

desavenenciaº 79
• Y para Gillo Dortles ..... sólo a través de una concatenación 

si1nbólicO se111ántico es posible. al 1nenos hasta hoy .. cualquier conn111icación 

entre seres pensantes~· 80
• 

Por últi1no. las consecuencias del consu1no del rnensaje kitsch en la 

cultura se dan en la 1nedida en que Ja co1nunicación se establece en un proceso 

inf"onnatizante .. vehicu1izando ideología (la de los poseedores de los 1nedios) y 

1nasificando la cultura .. es decir .. se eStablece Ja cultura de 1nasas -que 

indudablernente do1nina a las actuales sociedades-. Cultura de 1nasas que 

~- Oni.1.:. Lourdcs v Del Río. Pablo. Ln Co111unic;1ción CriliCD Pnblo del Río. 1\.-fadrid. 1977. p. -n: 
.,. Cirndo por Lou~dcs Oni.1:. Op. cil. p . .'."iO. 
•

9 Ardrcy. Roben Non-Comunicouion. A Nulur..11 His1ory of Human 1\-Jisundcrslanding. Ponencia prcscnrnda 
en el I Congreso Jnrcrnacional de Comunicación Humana y Ecología. Barcelona. 1973. 
wn Dorfles. Qillo. Op. CÍI. p. 97. · 
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genera una inco111unicación. que acrecenta la pasividad de los receptoi:es y que 

los aliena. 

Ahora bien. ta cultura pertenece a la superestructura -usando 

tenninologia n1arxista-. es decir~ al tnundo de las ideas y las representaciones. 

En este sentido, la sociedad no entra en esta clasificación yn que no es unn 

representación o una idea. en can1bio si integra la infraestructura. ta base 

111aterial en la cual se constrüye la superestructura. 
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5.1. MODIFICAR CONTESIDOS. 

De entrada. h~y que apoyar la propuesta de Antonio Pnsquali de que se 

prohiba el usó de_ los ténninos "'"111edios de conn1nicación"· .. ya que los actuales 

inedias no sirven· a la con1unicación sino que la previenen. Asi con10 el de 

'"'"1nedios de cotnunicación de 111asas·· yo que. o estatnos en presencia de 

inedias e1npleados para la contunicación y entonces el polo receptor nunca es 

una ··1nasa0

• o estntnos en presencia de los 1nisn1os inedias e111pleados para la 

infonnación y en ese caso no nos co111unica111os. Así las cosas. se tendría que 

usar la expresión htnedios de intbrtnación 1nasivos"'" 81 . 

Ahora bien. en cuanto a nuestro capitulo. dire111os que In práctica 

infonnativa constituye. en sus tnúltiples di111ensiones. algo 1nás que un 111ero 

f'enó1neno superestructura): es expresión de un 1nodo de producción .. del 

carácter 1nis1110 de In sociedad global. La estructura de propiedad y los 

1necanis1nos de control de la int'"onunción 111asiva son en tal sentido un espejo 

en el que pode1nos 1nirarnos: por un lado. unas pocas agencias internacionales 

-no llegan a 111cdia docena- sirven a nuestros paises. no sólo una itnagen del 

inundo. sino ta1nbién una particular visión de nosotros n1is1nos. 

Aparente111ente.. sólo podetnos saber lo que sotnos. que quere1nos y .. 

parafraseando a Rubén Dario. ·~a donde vmnos y de dónde venitnosn .. 1nerced a 

las noticias que .. provenientes de nuestro suelo .. se elaboran en NueYa York,. 

Londres o París y luego se reexpiden a los clientes locales .. es decir. a los 

inedias infonnativos de A1nérica Latina M~. Pero ello no es todo: La 

conjuga~ión de la econo111ía y la electrónica. eje del 1nonopolio 1nundial de las 

inforn1aciones. vertebra una vasta red que incluye agencias de noticias. 

"' P•tsqunli. Antonio. Op. cit. p. 71. 
": Simpson Grinbcrg. Máx11110 y c1. ni. Co1mmicnción Al!crnativo v Comhjo Soc1al 1 AmCdca Latina 
UNAM. México. 19~1. p. 109 
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en1presas de publicidad. bnncos di'! dntos. y tnn1bién el sun1inistro de servicios 

de recuperación de infonnación. prog.rainus de radio y televisión. 1lelículns. 

revistas. libros. historietas y ··con1ics .. de circulnción intcrnncional ... K.l_ Por 

otro lado. los 1nedios locales están en poder de los sectores privilegiados y 

configuran la contraparte nutóctona del n1onopolio nacional transnaciónal de 

la infor1nación. un fenó1neno que e1npieza a adquirir su envergadura actual a 

fines de la Segunda Guerra I\.-lundial. 

El 1nonopolio de los 111edia per1nite producir. reproducir. adn1inistrar y 

vehículizar el discurso del poder en dilnensiones desconocidas; y en tal 

sentido los inedia. su estructura de propiedad. el control que sobre ellos se 

ejerce. su lenguaje. su categorización de la realidad. ·"constituyen en cierto 

1nodo el si111bolo de un silencio: el silencio de las 1nayorías 111arginadas .. x-1. De 

ahí la proliferación de inedias de infonnación y co1nunicación. co1no·antídoto 

frente al 111onopolio de la palabra por parte de quienes usufructúan ta1nbién el 

poder po_litico y econó1nico. 

Así pues._ se necesitan opciones originadas en la estructura 1nis1na .. 

unidireccióna 1 de los 1nedios. co1no en el régi1nen de propiedad y control. es 

decir. en el 1nonopolio que sobre ellos ejercen los detentadores del poder. Pero 

se trata de aspectos diferentes. que de ninguna 111anera es posible confundir. Si 

descartatnos el pri1nero, esta1nos ante Ja necesidad de hallar opciones para 

rornper el monopolio de los rnedios, que difunden un detertninado discurso. en 

tértninos generales .. el discurso del poder; pero si desechmnos este ú1thno 

aspect~ (al considerar que los tnedios pasivos .. por su estructura técnica 

unidirecciónal .. no pueden dar lugar a ninguna opción) entonces nos J1a1ta1nos 

.!ll Somovia;Juan. La Es1nicmm Tmns1mciont1I del Poder v ht 111forim1dón l111crnt1cjonal en In Información 
del Nucyo Orden Jn1ernncjom1I. México. ILET. 1977. p .. :n. 
t<-i Simpson Grinbcrg. l\.1áximo y et. al. Op. cil. p. 110. 
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en la búsqueda de cnnnles para un discurso que debe circular al 1nargen de la 

co111unicación 1nasiva. 

De esta fonna. la opción es sie1npre frente a Jos grupos que usufr1:1ctúan 9 

en provecho de sectores privilegiados (econó111icos y/o políticos)~ la ·propiedad 

y/o el control de los 1nedios de infonnnción. --____ -_ ,- _---

Los órganos infonnativos en toda la mnplia g~111~ dél ahánico' 

ideológic;o. pueden ser vehiculos del 111is1110· 1nensaje auto-~itririo< llú1l'qúe ·:de 

signo invertido: 1nensaje que desde el polo etnisor se dirige -~. ~n .. ~-~eJ,tor 
supuesta1nente dócil. per1neable al contenido pcrsuasi\·o~ ex:ptiCÍfo_o· i~n-Plí.Cito 
del producto que se le ofrece K'. 

Nos encontramos ante el problema del contenido. Y al hablar del 

contenido nos referi1nos explicita111ente a cuatro aspectos funda1nentales: a) 

los te1nas elegidos._ es decir~ que se haga difusión cultural de alto ·nivel con 

poca ir~fonnación y con poco entreteni1~iento; b) que los te1nas concienticen· y 

estilnulen la participación de los receptores en la totna de decisiones tanto 

individual como sociat es decir~ que den lugar a la interpretaci~n;. ···e) 

contenidos descentralizados y d) el lenguaje. el particular discurso del lnedio 

en un contexto detenninado. 

En cuanto al prilner punto .. vale la pena señalar que la ga1na tetnática 

escogida por un 1nedio constituye una presentación de In realidad .. 

representación construida a partir de un tipo de inserción en el inundo. Así 

co1no que .. una persona que ve .. escucha y lee asiduatnente la intorinación .. no 

necesarimnente es una persona bien infonnada. 

Y en los de1nás puntos~ los contenidos deben ser liberadores .. que 

inviten a al reflexión critica y tnovilicen a las 1nasas 

M!' JdC:lll. p. 1)3. 
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El discurso nutoritnrio que ~"'infor111a•· asertiva111ente en lugar de 

proble1natizar la realidad. que confunde propaganda y cotnunicación. 

infonnación y persuasión .. es un discurso proselitista por excelencia~ este 

discurso ve al receptor con10 objeto,. lo convierte en si111ple "'"recibidor de 

co1nunicados'"·, en recipiendario del magistcr dixit en que se esconden,.' dice 

Prtulo :i::reire-.. IOs que -se juzgan propietarios, ad111inistradores o portadOres _del 

saber K6 • 

Deb_e•n,'?S á Her~ert tvtarcuse una caracterización n1uy apropiada de este 

tipo de discurso; 

.. L:ª :te~sión entre apariencia y realidad 9 entre hecho y ágente que lo 

provocll. entre sustancia y atributo tiende a desaparecer. Los conceptos de 

autonomía.. descubriiniento.. de1nostración y critica son catnbiados por 

design.ación, aserción e itnitación. Elen1entos 1113.gicos .. autoritarios y rituales 

cubren el idio1na. El lengunje es despojado de las tneditaciones que fonnan las 

etapas del proceso de conociiniento y evaluación cognoscitivaº87
• 

Pareceria claro que el discurso autoritario surge sie1npre desde 

posiciones de P.oder: posiciones de poder politicas y econó1nicas .. con su 

correlato ideológico, por parte de los adictos al statu quo .. posiciones de poder 

políticas e incluso econó1nicas .. en el cmnpo de los opositores al. sisten1a. 

¿Poder sobre quiénes? poder9 aunque relativo, sObre los receptores del 

1nensaje., para configurar un universo, para d:ictar el discurso de las cúpulas, 

sea en ·nombre del orden ilnperante o en nombre del ca1nbio social. 

Precisatnente por ello es necesario preguntar: opción frente al poder, ¿pero 

desde dónde? desde un poder que se construye, ante el que pretende sustituir .. 

116 Frcirc. Paulo. ¿,Estcnsión o Comunjg1ción'!. Siglo X.XI. Buenos Aires. 1973. p. 62. 
it'.' Marcusc. Hcrbcrt. La Anulación del Uni,·crso del Discurso en et Hombre Unidimsnsjonnl. MCsico. 
Joaquin Mortiz. 1968. p. tos. 
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con la 1nis111a concepción vertical cuyo discurso no deanuestra ni explica. sino 

que gira _sobre si 1nis1no. tautalógico y autosuficiente. 

En este sentido estricto .. la única opción auténtica seria la que derivase 

de un -c3.1nbio radical .. concebible no co1no una sustituCión Cle Poderes sinci 

como la abolición de.I poder mismo. 

5.2. CREAR CONCIENCIA EN LOS RECEPTORES. 

Mientras por una parte. la tecnología propone nu'7vas· di1nensiones a la 

vida .. una reintegración de las facultades hu1nanas y una nueva sociedad 

unificada. libre de f'ronteras._ Estado y nacionalistnos. en una. palabra 

superados (es claro que la velocidad de trans1nisión de la infonnación ha 

sufrido una celeridad en Jos últi111os tie1npos •. y debido a ello se nos dificulta 

ubicar ei punto de partida de los diferentes. veloces y volátiles medios de 

ahnncena1niento y trnns1nisión de la infonnnción., en el horizonte te1nporal. 

u.En 1980. la microco1nputadora y el f'ax apenas se conocían y el disco 

coanpacto no existía. El teléfono celular y las videograbadoras sólo eran 

accesibles a unos cuantos privilegiados. Mientras que a inicios de lo afias 90 

estos instrumentós se han extendido en diversas instituciones de nuestro 

tnedio .. las universidades .. las instituciones de gobierno. las e1npresas. se han 

ido c01nPutarizando y el fax fonna parte sustancial de su ·dese1npeño 

cotidiano"" 88
• 

Existe un tnovimiento tecnológico en los países produc.tores de la 

tecnología de la infor1nación: 111icroco111putadoras,. tele'visorés~ diSco 

co1npacto._ telefonía y tele1nática._ telex y teletex~ vid~ogritfiÜ._ telecOpia .. 

''"' Sánchcz.. Antulio. '"Los rwtcdin del Futuro ... Aniculo np.arccido en El Nadoj.ml. Mésko· 5 de nbril de 1993. 
p. 12. 



telecsc!"itura. telealnnnn; que indudnble1nente puede ser de valiosa ayuda a 

paises consu1nidores. para identificar las rutas que tonu1r y poner atención en 

In estrategia a seguir en su aplicación con~reta en su entorno. 

Así pues. se da la dis1ninución de una serie de productos bastante 

conocidos y que tradicionahnente ocupaban las preferencias del 111ercado 

(videocassetteras con fonnato beta. videocótnaras de gran ta1nar1o. discos. 

cassettes .. telégrafo .. teléfono alá1nbrico. entre otros). 

La televisión. por eje111plo. se convierte en alta definición con una 

calidad de sonido co1nparable a la del disco co111pacto. La radio y el teléfono 

funcionarán con sonido digital. las 111icroco1nputadoras serán rápidas. 

poderosas y fáciles de utilizar o progratnar. 

Aparatos co1no los teléfonos celulares. fax y 1nicroco111putadorns se 

convenirán rápida1nente en artículos de a1nplio uso. Las tnicroco1nputadoras 

serán igual que el papel. se les encontrará en todas partes: la teleyisión .. el 

teléfono~ los pagers .. beepers del próxin10 siglo serán tan inteligentes co1no las 

tnejores cotnputadoras de nuestros días 8
". 

St..irgirán productos nuevos. El videoteléfono y el teléfono per111itrá ver 

a su interlocutor. El CD 1 o el CD RO!'vl, del mismo fonnato que el CD audio. 

que difunde no sólo· sonidos sino ta1nbién itnágenes anitnadas o fijas .. textos .. 

paquetes .. etc. 

El servicio u1nultin1edia'"\ que une itnágenes., textos y sonidos, con la 

ventaja que facilitará al usuario conducir el progra1na a su entero gusto. 

Las necesidades industriales son a1nplias. la televisión de alta 

definición .. por eje1nplo. abre· las perspectivas de reetnplazar. 1nil1ones de 

receptores y de renovar los equipan1ientos de producción de imágenes. Las 

e1npresas de cotnputo podrán circular productos tnás potentes y J;laratos)~· poÍ" 

""' tdcm. p. ~ 2. 
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la otra parte .. la propiednd privada o estntal de esÍ:a tecnología~ no sólo itnpide 

su utilización plena, sino que la 111nnipuln y reduce a producir kistch. 

Se da entonces. el objeto del 111ensaje o sociedad de 111asns A ella se 

refiere José Ortega. y Gasset, quien califica co1no el advenilniento de las 

1nasas a todos los niveles de la vida social. ºYo lo deno1nino el hecho de In 

aglonieración. del lleno. Las ciudades están llenas de gente. Las casas llenan 

de inquilinos. Los hoteles llenos de huéspedes. Los trenes llenos de viajeros. 

Los calés llenos de co1nensales. Los paseos llenos de trausentes. Lo que salia 

ser un p~oblen1a, e1npieza a serlo casi de continuo: encontrar sitio•"•)(). Pero en 

realidad para la industria cultural. este proceso de la aglotneración calificado 

1nás sofisticada1nente co1no urbanización. no presenta ningún proble1na; antes 

bien, significa una de las exigencias claves de su existencias: grandes: 1nasns 

de co~npradores de sus productos. Es decir .. representan estos consu1nidorcs la 

garantía de un mnplio 1nercado nacional e internacional. De ahí que el objeto 

del 1nensaje sea algo a1nbiguo. borroso, anónitno. estándar: la 1nesa de 

consutnidores urbanos de 1nedios de infonnación. 

La estructura 1nis1na de la industria Cultural lejos de desarrc:illar una 

verdadera co1nunicación entre el trans1nisor y el receptor, itnpone a éstos un 

verdadero siste1na de infor111ación. con1unicación inforsnatizada: vertical. 

itnpositiva. autoritaria •n. 

Las consecuencias sociales de esta cotnunicación infonnatizada vienen 

a ser el aburrilniento y pasividad de las 1nasas. Carlos C. Del Pino 1nuestra 

có1110 al presentar los medios masivos de información la realidad en forma 

estética. sie1npre es igual a s 1nis1na .. provoca cierta seguridad en el individuo 

ante la incertidu1nbre que le produce saber que la sociedad no se rige en 

"'' Oncga ~- Oassc1. JosC. L1 Rebelión de las Masas. Revista de Occidente. Madrid. l 960. p. KO • 
... Gómczjam. A. Frnncisco. Op. cit. p. 36J. 
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función del interés de sus co111ponentes sino del increado cnpitnlista ''~. Y 

continua~ co1no el hon1bre con1ún siente ajena la sociedad. 1nnnejadn 111ó.s a11á 

de su control e ititervención. ncepta In in1ngen de inn1ovilidnd que le 

proporciona la industria de la cultura co1110 un tranquilizante. pero el precio 

que tiene que pagar es su aburritniento. el sentir que ellos tan1bién son sietnpre 

lo 1nis1no 9
·'. La vida se vncín de fondo. no porque efectiva1nentc no halla 

cosas nuevas, sino porque los 111edios de infonnación 111asivos presentan 

precisa.tnente lo nuevo o los ca1nbios. cotno algo cotidiano? superficial. con10 

si no fuera nuevo y eso habitúa al espectador a considerar todo igu~t. plano. 

Para vencer el aburrilniento .. los propios inedias de inforinación presentan la 

solución: ofrecen 1neras excitaciones para distraer.. para no rotnper el 

aburritniCnto94
• Y sigue Castillo Del Pino. al final del proceso. et sentitniento 

de vaCuidad .. de sin sentido de ta vida retorna 1nás intenso en el individuo. No 

sabe qué hacer con sigo 1nis1no ni con los detnás. Ha perdido el hábito de la 

co1nunicación~ repite tas frases. los chistes .. la 1noda de vestir .. asiste a los 

sitios de "•actualidad". ordenados por la co1nunicación infortnativa. "'•Ha 

dejado; de ser espontáneo .. natural. porque no sabe de qué hablar. Y cuando 

habla .repite fieltnente los acontecin1ientos infonnados de una tnanera 

superficial e intranscendente .. no le encuentra sentido y llega a preferir no 

hablar de cosas ajenas; política, la ciencia .. el arte superior, etc. Le vida diaria 

se petrifica igual que las palabras; los saludos son un f'ónnula vacía, "•1nucho 

gusto ..... La gente a la que trata1nos no es un ser hu1nano sino sÍlnpletnente el 

1nédico .. et vendedor. el ti1npiabotasº 95 

9
: Cnslillo Del Pino. Carlos. La tncomunicnción. Barcelona. Pculnsul;.1. 1970. p. 91. 

•n ldcm. p. 91. 
""'ldcm p. 91 
9

" ldcm. p. 91. 
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Por otro Indo .. las personas que no realizan In co111unicación con la 

industria cultural. ta1npoco se co111unicnn entre ellas ya que sus relaciones se 

reducen a la sitnple repetición de lo estatuido por los 1nedios n1nsivos 

(expresiOnes .. centros de interés co1110 espectáculos deportivos .. artísticos. cte. 

de ·vestuario .. etc.). o cuando se llega n aportar algo personal significa una 

relación de 1nera jocosidad; es una relación superficiahnente hu111oristica: 

despreocupada .. que no totna nada en serio .. frívola .. insustancial. .... El relnjo .. el 

vacilón co1no expresiones de este tipo de relación significa ton1ar en serio los 

valores i1npuestos y difundidos por los 1nedios 1nasivos pero sin llegar a 

cuestionarlos .. a criticarlos. Es una fonna fácil de evasión .. porque pertenecen a 

la superficie del proceso. es un que 1ne Ítnporta. Al fin de cuentas produce 

tanto nishuniento. soledad cotno conducta del adaptado e itnitador••'-"• .. 

Todo lo anterior lo hacen los inedias 111asivos de infonnación con sus 

1nensajes kitsch; por ello. hay que to1nar plena con ciencia de tal situación. 

Pero tenerlos 1nás de ello. 

Los individuos que confonnan una sociedad son el blanco de una 

publicidad no subli1ninnl o manipuladora. sino persuasiva y seductora. es 

decir .. la lucha publicitaria entre los anunciante actuahnente se da en el catnpo 

psicológico teniendo co1no anna básica la persuasión .. en cuyo caso el receptor 

"es libre de evitar entrar en contacto con ·et anuncio"• en tanto que no se halla 

"en un estado de desnudez psicológica ... En otras palabras. la posible opción 

frente a los actuales medios de infonnación con sus 1nensajes kitsch~ sería que 

el receptor tomara conciencia de la influencia de dichos 1nedios y evitara 

entrar ·en contacto con ellos (o conviviera con ellos con actitud crítica). 

Anteriormente se esbozo esta situación~ apagar la tv y salir a jugar. 

-. Gómczjara. Francisco A. Op. cit. 36..¡. 
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Es evidente que la publicidad en un factor detcnninante y decisivo 

dentro de la cultura de 111esas. pero no ha que exagerar sus alcances. pues no 

es la ln~ica influencia a la que se halla expuesto el individuo. 

Tntnbién es indudable ta existencia de un sisten1a educativo in.eficiente 

que provoca ta creación de un vacío cultural o, que tiende a ser satisfecho por 

In publicidad. Pero entre 1nás culta es una sociedad 111ás invulnerable se vuelve 

a las estiategias persuasivas. 

Dichos vacíos y carencias psicológicas de los individuos son 

aprovechados por ·los anuncinntes para diseñar 1nensajes capaces de 

.. ~llenarlos•.. y.. en consecuencia captar su atención. Hablatnos de los 

estereotipos .. la teoría de los instintos .. de la i1nitación y de la in1nunidad 

desenrollada por el receptor ante los 111ensajes. 

De esta fonna. el consu1no no tiene relación directa con la satisfacción 

de necesidades básicas~ es en realidad signo de poder y de do1ninación. La 

sociedad actual esta cargada de significados connotados que van tnás allá de 

su valor de uso.. profundiza en la abundancia de la producción que ha 

generado una explosión de signos circulantes donde su control evidehcia un 

asunto de poder y de organización de las sociedades97
• 

La sociedad de consun10. segú.n Jean Baudrillard. está for111ada por la 

1nultip1icación de los objetos, de los ser\'icios. de los bienes tnateriales. y 

constituye una esencia de tnutación fundan1ental en la ecología de la especie 

h.tunann ... Vivi1nos en el tie1npo de los objetos; quiero decir que viviinos a su 

riuno y según su continua sucesión hoy so111os nosotros los que ve1nos nacer~ 

desarrollarse y 1norir; en tanto que. en todas las civilizaciones anteriores. eran 

'""'- l\.1nninez Frngn. Jorge. ··No te Rcsistns. Compm. Articulo de El Nnctonat. MCsico :!O de febrero de 19'>3. 
p. ~. Comentando el libro L.a Seducción de la Opulencia Publicid;;1d. ?l.tod;;i y Consumo de JosC Manuel PCrc..t. 
Tornero y et. al 



los objetos._ instru1nentos o n1onu1nentos perennes los que sobrevivían n las 

generaciones de los ho1nbres9
M 

La sociedad de consun10 se asocia con la 1nitificación del bienestar y In 

realización personal. pero estos tenó111enos. cvidente1nente. no se presentaron 

por generación espontánea. Les correspondo un con1ún deno111inador la 

in-fonnación de 1nasas. 

En la sociedad actual, la publicidad y la moda son los principales 

agentes estilnuladores del consun10. Interpretan lo que los individuos puede1~ 

considerar apetecible y seductor~19 • 

En fin que los eTectos del consu1no se pueden identificar con "~rast,ornos 

de la personalidad al nivel de desajustes conductuales ilustrados·en proble1nas 

de adaptación social; deterioro de nuestro hábitat; salud ni borde del colapso 

por la ingestión de golosinas. alin1entos chatarra. alcohol y tabaco; dispersión 

cultural 1nanifestada co1no perdida del sentido de la realidad por la te.11dencia. 

a relacionar todo 1nensaje con un espectáculo'ºº .. 

Ahora bien. ahonde1nos en la adaptación social. por eje1nplo. en un nifio 

asiduo .a la tv. La televisión puede llegar a convertirse en una especie de.droga 

electr~nica. cuya adición no sólo es dificil de superar el niño. sino que 

ta1nbién lo sunl.erge en un inundo visual que lo aisle de su inedia 31nbiente 

natural. 

La fa1nilia._ la escuela. los a1nigos pasan entonces a segundo Plano para 

que la pantalla chica abarque gran parte de la afectividad y el tie1npo del 

pequefio 101
• 

"" Citado por Jorge Manincz Fmga. Op. ci1. p. ~. 

·~ .. 1~~~:~~-p~.~-
1111 Cfr. Vénsc a ~ lorcno Co'\'nrrubins. Angélica ... Dislexht y Tclc'\'isión". Aniculo de E 1 Nacjonal. México a 
:? de ngosto de 1994. p. 4. 
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Sin e1nbargo. hay que reconocer que la televisión no es la ltnicn 

responsable del f'enó111eno~ sino que en 1nuchas ocasiones son los propios 

padres los que inducen al ·niilo n .Per1nanecer largas y corridas horas frente al 

aperado televisor. Y cundo al fin se dan cuenta del proble1na que crearon. 

recurren al rega1"\o o incluso a Ja violencia fisica para resolverlo. 

En fin que hay que to111ar conciencia de los reales alcances de In 

televisión y hacer algo necesnrimnente. 

Ahora bien y para finalizar. hay que conocer el hecho de que el ho1nbre 

eS victitna de una falsa conciencia~ de un estado de opresión .. de insatisfacción 

(alienación en tenninologia 1narxistn) del que debe liberarse .. co1no proponen 

l\.1arcuse y Brown. Y agregan El hotnbre extravía su ca1nino .. es inTeliz en In 

vida. Los hotnbres viven y 111ueren y no son felices. decía Ca1nus. El ho1nbre 

no se encuentra, es ajeno a el 111is1no. Pero el proble1na en1piezas ¿de dónde 

procede esa alienación? y conociendo esto ¿có1110 liberarse de ella? .... 10
:?. Para 

i'vtarx la alienación del procede de que _---;te no se da cuenta de la realidad 

explotadora que supone el siste1na social en el que vuelve. la explotación del 

ho1nbre por el ho1nbre; Marx se 1nueve en la es-fera de lo social para Freud0 la 

alienación es fruto del desconoci1niento del subconsciente.. su realidad es 

individual 10
·
1

. En fin que la aliennción hun1ana es resultado de causas sociales 

y psíquicas. Esta idea la desarrollo Lacan y otros autores psiquiatras 

1narxistas. así co1no ?\rtarcuse y Bro,vn. ¿Pero cual tiene prioridad sobre cual? 

!vlarcuse acepta la tesis freudiana (desde rvtarx). que el origen de la alienación 

esta en el rechazo del placer. en la represión. pero el origen de esta represión 

es histórico, no biológico. La escasez .. la necesidad de trabajo. la lucha por la 

superviv~ncia repritnen y alienan al ho1nbre de sí 1nis1110. Es en este 1no111ento 

10= Citados por De Villcna. Lms A. Op. en. p. JI. 
'"-' ldcnt p. 32 

101 



cuando las élites i1nponen su don1inio. expolian a los 1nás débiles 

iinponiéndoles su voluntad y su egoís1no. La ruedn del trabajo no tennin_a. es 

para .co~n10, un trabajo dotninado. Lo social y lo psiquico han quedado asi 

unidos. No es la escasez lo que detennine In represión. sino ade1nás la 

do1ninación del ho1nbre por el hon1bre'°"'. 

¿Por qué en un 11101nento alguien i111pone su do111ino a otro? ¿Por qué si 

la escasez es el principio de la represión. la abundancia de la sociedad 

111oderna no es una solución al problcn1a? La respuesta se debe buscar en lo 

psíquico y no en un 1110111ento histórico. :V1arcuse propone con10 ca1nino de 

liberación, eli111innr la sobre-represión ya que acepta co1110 orden natural una 

cierta represión. garantía de estabilidad. que deno1nina represión básica tarea 

que ha de co1nenzar por un ca1nbio social (derroca1niento de reghnenes 

burocráticos) y que se debe realizar a partir y 1nanteniendo un alto nivel de 

abundancia. '\"a que este puede de volvernos el ocio (liberador. origin~l y no el 

que proponen los tnedios de inTonnación 1nasivos). la posibilidad de 

relaja1niento y del juegoio5
• 

Para Brown lo que repriine al ho1nbre y por lo tanto lo aliena es la 

conciencia y el rechazo de la 1nuerte. La base de la represión es psíquica. la 

historia no es tnás que el devenir de una sociedad represiva. la represión se 

li1nita al cuerpo. que lo niega lo desexualiza. La historia es una tensión vida-

1nuerte .. una tensión que preside el rniedo. la no aceptación y la subli1nación. 

su caos. su desorden 106
• 

Para tvlaslow Ja alienación neurosis se produce cuando el ho1nbre no 

cutnple con las necesidades básicas. Sin ella no es posible la auto-realización. 

el hotnbre es perseguido y acorralado por si 111is1no. Su falta de posibilidades. 

1•'4 ldcm p. _12 
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de acción. de gozo de su propias potencialidades es causa de infelicidad y 

desgracia. Las· necesidades bá~icOs co111~enznn en lo biológico y es ternos aire. 

alilnento. viviend~. ropa y té~1nin? en lo social e inti111os el trabajo co1110 

creación. el tnnor" él~ 3;fe<=:to. ta. c61nu1licación o su intento y el propio 

conoci~ni.ento de c!t 1nfs1no>.Pero:~tll-propia libertad no es fácil. da 111iedo co1no 

lo dijera Erick Fro1n1n en El rVl:iedO a la Libertad 1º7
• 

5.3. CREACIÓN DE ALTERNATIVAS 

De entrada. hay que decir que la deno1ninada co1nunicnción alternativa. 

es un término que desde hace afias aparece aplicado a enfoques teóricos y 

prácticas concretas co1npleta111ente distintas. Hoy por hoy no existe una teoría 

clara ·sobre lo alternativo en con1unicación 9 aunque puedan encontrarse 

aproxitnaciones conceptuales y los estudios sobre el tetna son todavía escasos. 

Sin e1nbargo se conte1nplan practicas de indudable interés •. e1npetladas en 

aplicar· al átnbito de la co1nunicación 1nodelos distintos a los que operan 

nonnnhnente en el ca1npo hege1nónico de los mass n1edia en una sociedad 

industrial y tecnológicatnente avanzada. 

Lo alternativo se configura a 1nenudo como posibilidad de distorsión~ 

ca1nbio y/o subversión de los distintos ele1nCntos ·que co1nponen. el proceso 

co1nunicativo. Otras veces se sitia tnás allá del tnodelo co1nunicativo 

don1inante. cuestionando incluso el 1nodo de producción 1nass1nediático1
°K. En 

ese sentido puede hablarse de diferente enfoques que a veces resultan 

antagónicos. Precisa1nente por ello lo alternativo en co1nunicación no tiene 

una definición esta.ble ni puede tenerla~ porque· su propio desarrollo esta 

, ... lbidcm. p . .i.x 
1
"M De Fomcubcnn. Mar y Gómcz Z\.1ompnn. J. L. Al!crnntivas en Coinunjcgción. Mitre. Espmln. ltJR). :P. 
10. 
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ligado a unn coyuntura concreta sociológica y a un 1nodo de producción 

1nassn1ediático. Habría que evitar hablnr de con1unicación alternativa. co1110 

concepto estable sujeto n una única definición. y e1nplear expresiones tales 

cotno '""con1unicación y nlternativas··. alternativas en co111unicación o 

"eletnentos nlternntivos en In con1unicnción'"" 10''. 

De hecho lo alternntivo cabe conte111plarlo en la funcionalidad que 

cutnple~ superando el estrecho rnarco instrutnental. Una co1nunicación ser 1nás 

o tnenós alternativa en la tnedida en que subvierta un orden 111oral político. 

social. econó111ico. tecnológico. cultural. si111bólico e ideológico. "Hay varios 

factores a la hora de analizar los ele111cntos alternativos de una cotnunicación 

referencia (espncio-te1nporal) funcionalidad que cutnple. finalidad que 

persigue: fondo y fonna. especificidad de utÚización y contexto organizativo 

econó1nico/social de su aplicación y características de la alternativas 110. A 

veces una práctica co1nunicntiva no supone una ruptura pero produce una 

distorsión de la cotnunicnción do1ninante. 

Así pues. lo alternativo es un proceso abierto y nunca un 1nodelo 

cerrado. Lo alternativo ha nacido a partir de ·sectores de oposición de 

izquierdas.· por lo general organizados. que han necesitado buscar una 

alten1ativa (así denotninada) a fin de encontrar un 1nodelo co1nunicativo. o 

sitnpletnente una praxis que sirviese a sus intereses ideológicos. Este 

secuestro de lo alternativo~ por la izquierda desde el punto de vista sºe1niótico 

ha confonnadq su falsificación con10 signo. ""En la 1nedida con que una parte 

se aprop.ia de un signo~ lo fosiliza. Y. por tanto. su concepto acaba siendo 

1na.niqueo hasta llegar a la pérdida del sentido 111 . Asi puede entenderse que. 

por una parte. hayan aparecido conceptos y prácticas que desde posiciones 

1t"i1 lbidcm. p_ 10 
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dog1nñticns pontifiquen sobre lo qué es o lo qué no es alternativo. Y_ por otro 

hny 1nultitud_ de eXperiencÍas_ que •. sin pr6cla1narse alternativas. de hecho 

provoqi.ien una distorsión incordiante del sisten1a de co111unicación 

hegen1ónica. Con10 en el .caso de un debate político entre partidos opositores y 
. . ' . . . 

que este Suera tClevis.lldo'~ 

_De ~st,a ~?rtna.-var~os aütores proponen lo alternativo. Giovanni Cesáreo 

lo define .'Cf?Ino:· ligádo -a ta co1nunicació11 ·"popular·· de nuevo tipo~ quien 

cons_id_ei;~ quC Cs la co1nunicación 111arginal o fuera del siste1na (parte del 

111ovi1nierito de radios libres. ligadas a lo que e entendió genérica1nente a partir 

de 1975 co1no 1novi111iento). Pió Baldelli lo aplica a la coanunicación contra el 

siste1na (capitalista). O quien lo identifica con la co1nunicación estatal 

socializada (los teóricos ortodoxos 1narx.istas) 112. 

El tennino alternativo i1nplica opción entre una cosa y otra afinnn 

Annando Cassigoli. De esta fonna se trataría de algo distinto del "'"con1únº. del 

"'"siste1na··. "oficiat··. "nonna.. "de la clase do1ninante.. del gobierno. "del 

Estado" 1u. Por su parte rvtiguel de :Vloragas Y Einilio Prado definen a la 

conl.unicnción altert~ativa en general co1no un proceso que per1nite una 

inversión de signo respecto a la ""co1nunicación dotninante ... Este inversión 

puede situarse en diversos niveles y funciones cotnunicativas a nivel de 

contenido~ a nivel de Ja naturaleza del proceso que se establece Y~ por 

consiguiente,. a nivel de la función social que derive de los anteriores 

aspectos 11 "'. 

11 : Citados por De Fontcubcrcn. Mnr y Goméz l\.tompnr1. J. L. Op. cit. p. 21 
11

·' Cnssigoli. Anmrndo. Sobre In Comrninformnción y los usi ll•11nndos l\.<tcdios Allcrnativos. En 
Comunicación Alternativa,,. cmnbio social. l. AmCrica l¡!ljnq. Compilndor Moiximo Simpson Grinbcrg. 
UNAM. 1981. p. JO 
114 De l\.1orngns. l\.tiguel y Pntdo. Emilio. Ub1cnc1ó11 T1pológka de la Cultum Populnr y Comunicución 
Altcnmtiva. Ponencia en El Congreso Dcmocrncia y Comunicac1611. Bnrcclona. l 982 
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Fernando; Reyes tvlatta afirn1a que es necesario aceptar que las 

definiciones <le co111unicación alternativa son aún poco claras: .aquí se nsun1c 

que las nociones de co1nunicación 111arginal.. co1nu11icación grupal. 

co111unicación popular o con1unicación horizontat son enn1arcadas en la 

di1nensión 1nás an1plia de lo alternativo. Esa an1plitud 111uyor· re111ite. 

inevitable1nente._ a la relación de la co1nunicación :ilternativa con los polos 

do1ninad.os .. con los sectores oprin1idos de la sociedad a nivel nacional. y de 

las relaciones entre partes a nivel internacional. No hay con1unicación 

alternativa sin una práctica social que la detertninc ratifique ... Tal acción 

co1nunicativa se desarrolla en tres niveles de inedias y acción: los 

1nicroalternativos. los intennedios los 111acroalternativos. Los pri111eros actúan 

en los espacios de base 1nás in1nediatos y polares; los intennedios en los 

niveleS nacionales y de alcance 1nasivo; los 1nacroalternativos construyen 

ditnensiones contestatarias al 111odelo capitalista transnacional en los grandes 

espacios regionales y 1nundiales. Cada uno tiene su especificidad y a cada uno 

corresponden tareas distintas 11
'. Y por su parte José Ignacio Rey afinna: 

cualquier propuesta de con1unicación que pretenda ser alternativa presupone .. 

con10 condición negativa. el rechazo funda1nental de la estructura 

cotnunicacional vigente .. co1no el caso de tv1TV en México116
• 

Histórica1nente el ténnino alternativo aplicado a la co1nunicación puede 

fijarse en Europa en el 1nayo francés de 1968. con toda la reacción estudiantil 

en contra del ... infonnacionis1no•· y el énfasis en In "'•vuelta a los orígenes" 

(despreciar los nuevos 1nétodos para recuperar los viejos). 

IB Re.yes l\1aua. Femando Comunicación Allcnmtiya v Desarrollo Solidnrio Ante el Mundo Trnnsnncionnl 
ILET Mé:-.;ico. l9Kl p. 2 
116 Rey. José Ignacio ··co111unicació11 Altcnm11vn y Comunicncion popular ... En Co1n11n1c¡1ción Nüm. 2K-29. 
Cnrnc:1s l 9KO. p.2!"i 
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En Europa existía el precedente desde 1958 del Movilniento 

Situacionista que fue el prin1cro en insistir en la ·~sociedad espcctúculo" 

debida a los 111edios de conn1nicación. Pero ta necesidnd de crear 1nedios 

alternativos aparece por pri111era vez en las proclm11as de los estudiantes del 

68. Por su parte en Estados Unidos el adj_etivo se·aplicó en la década de los 60 

al l\ttov.itniento Under1tround, a la Contracultura.,al Free Spccch t\to,·cn1cnt 

de Berkeley. y en general, n sectores 1náS o 1nenos ligados a la nueva 

izquierda. 

Ahora. ahonde1nos en la Contracultura para 1nás adelante delitnitar y a 

nuestro ~lcance opción frente a los actuales 1nedios de inforn1ación 1nasivos. 

Hcrbert rvtnrcuse definió la propuesta estudiantil de los 60 C01110 la gran 

negación~ es decir. ta separación. la desunelación por parte. sobre todo de los 

jóvenes, de una sociedad, de una fonna de vida. incluso de un á1nbito fa1niliar. 

El no rotundo a un estado de cosas. La contracultura es una gran negación que 

supone una afinnación de valores opuestos o nuevos a los estatuidos117
• 

Pero~ ¿a qué se opone la contracultura? A lo que representa el estado 

actual del inundo occidenta19 y ¿de dónde viene ese estado? Pri1nero de La 

concepción científica del inundo que se inauguró con el Renacitniento (el ver 

las cOsas cientificmnente puede estar refiido con la ciencia) así co1no de la 

tradición puritana y tnercantilista y la continua insensatez de ta guerra. 

La Segunda Guerra rvtundial supuso el prilner e1nbrión de·desengafio. y 

la prin1era sacudida para algunas conciencias. La guerra e111pezó a ver cotno la 

consecuencia de una sociedad. de un tnodo de vida; y surgieron 1novhnientos 

co1no la Generación Bcat9 el Existencialis1no9 la Canción francesa con 

sentitniento de decepción y horror de la guerra desoladora. 

11
- De Villcna. Luis Antonio Op. cil. p. 1 l 
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DespuCs vino la tecnocracia que se gestó antes de ln guerra pero no 

desarro11.ó tal co1no ta vivitnos .. en los años de ta postguerra. La tecnocracia 

111ezcta une visión científica y puritana. La tecnocracia quiere un4' sociedad 

ast!ptica. eficaz. de expertos. se entra en ta 1naquinaria. se funcionn. se 

consu111e. y todo ciclo se a\ivin con una felicidad estúpida y prefabricada. Ln 

tecnocracia es opulenta. presupone funcionar, consun1ir .. gente especializada. 

La tecnocracia propone y rilienta la co1npctitividad con10 relación hu1nana. 

frente al verdadero contacto o a la cooperación real. La co1npetición. el ser 

111ás qu.e <:>tro. es fuente de desgracia y vicio. 

La tecnocracia puede supri111ir los probletnas de ta pobreza. de la 

111arcada diferencia soch1t. puede traer la sociedad de la abundancia,. pero su 

ineficiencia, su consu1nis1no. su inundo de expertos. esta ajeno a ta vida, no 

satisfa~e los necesidades reates del ho1nbre. impide que éste goce y sienta que 

se co1nprenda. que se fonne. que asu1na en definitiva su propia personalidad y 

su libertad hu1nana. Este siste1na de vida .. aséptico opresivo. y la tolernncia de 

la generación adulta 'para con ét han 1notivado la Contracultura. 

Adetnás el desengaño político. El capitatis1no y socíalis1no son bandos 

distintos de un 1nis1110 juego (tecnocracia a secas y tecnocracia buroc.ráti.ca) y 

ta izquierda tradicional no soluciona los proble1nas de esa sociedad·. Et 

reglmnento es igual para todos y es la tecnocracia. 

Et desengaño político de la juventud vino al .. c:o1itp~O!?arse la 
·.:_ .. -·: 

identificación de capitalis1110 y tecnocracia. .':'::.. .. ,~,·t/\· 

Así, la contracultura surge co1no un ºno•• a lo quC.SU:pl~~s·~~i:l;'.;gU"~ri-ñ y sus 

consecuencias, a la sociedad tecnocratica ind.~_striat Y_-·-ai,':; __ C'~ga-ñOS.o · iTI~~n~j~ _de 

' -. . ~;;,,..' .. ·, ::·~ ;¿_ . ~#h'·~ -.<<~· : : ;<·: 
- :t;· . ':{~·~'-' ,.c;7_:;,__ 

La contracultura es una nueva visió'Íl ·c1e-1:?t:ri~ñdó~:~~Un~=;-:7COSrfio;.•isió-n 
diferente al horizonte rotno de la tecnocra~ia. Í~~J~tii~{{: p6r ~J~U~Sto, feliz. 

la política de bloques. 
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No se .pretende un ca1nbio 1113.s o 111enos externo sino una variación desde 

dentro. Un ca1nbio radical. una verdadera revolución no sólo en lo pe.lítico o 

econó1nico sino en lo psicológico 11 K 

La contracultura no es una realidad establecida. esta al 1nargen. es una 

esperanza .. es una cultura n1arginal. 

La contracultura nace a principios de la década de los 50 .. en Estados 

Unidos. en el barrio Nort Deach de San Francisco con la Generación Deat de 

Allen Ginsberg. La,vrence Ferlinghetti .. Jack Kerouac .. etc. 

Después en 1965 aparece el 111undo hippie .. pero antes de la glaerra tuvo 

precursores Henry Ivtichaux y Antonin Artaud en Francia. Henry l'Vtiller en E. 

U. y paralelamente e Inglaterra Jolm Osborne y Colin \Vilson. 

La contracultura no es algo anonolítico. Con el soporte cotnún de un3 

idea. de una actitud general ante la vida. esta1nos ante varios. diversos y hasta 

distantes ele1nentos que co111ponen el deseo .. de una nueva visión de 1=1n nuevo 

inundo. La contracultura aspira a todos las órdenes de la vida. El real 

pensa1niento contracultural es el de ideas totales .. el que busca una visión 

nueva det 1nundo119
• 

La contracultura es una nueva cultura .. una nueva 1nanera de ver el 

inundo:. de la que surgen realizaciones posibilidades ta1nbién nuevas. Contra, 

porque la nueva cultura debe ser 111uchas veces provocativa y agresiva hacia el 

confonnis1no. Porque la nueva cultura se opone a la cultura estudiada oficial 

de una sociedad a la que juzga peligrosa~ decadente. 1noribunda. Es contra 

cultura, porque se enfrenta a una cultura caduca., acade1nizada. que dio hace 

ya tietnpo sus f'rutos .. pero no porque vaya contra la cultura cotno palabra 

abstracta y supratentporal. Hay una violencia y naturahnente una destutelación 

tttt ldcm p. 15 
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y rechazo. Pero no se opta por un cmnbio destructivo. Ln contracultura no es 

un ele1nento nuevo ... es un eletncnto histórico que encuentra su realización. 

Desecha lo que en la cultura pasada es oficialis1no o ruina. La nueva cultura es 

una nueva visión del inundo. la nueva cultura se opone a la visión cientifica 

del 1nuOdo de la cultura tecnocracia. a su 1nito de la conciencia objetiva. Ver 

al nn1ndo co1no una realidad exaltada .. co1110 un hi1nno,. involucran~os n tas 

cosas,. sentirlas. palparlas .. desearlas. dar rienda suelta a lo hu111ano. potenciar 

eh cuerpo. Esta visión no busca el conocitniento sino la experiencia. 

La nueva cultura es un 111argina111iento que busca una visión exaltada 

feliz de la realidad. Es un estado de ser-consciencia-gozo que es estar .. sentirse 

en In vida. seguir su rittno 1==
0

• 

La nueva cultura prefiere el personalistno que a la propiedad.,. a In 

necesidades lnunanas que a las tecnológicas.. a la co1npetencia ianpone In 

colaboración,. a la violencia prefiere la sexualidad._ prefiere al consutnidor que 

al productor .. a ta descentralización que a la concentración.,. los fines 1nejor que 

los 1nedios. la difusión antes que el secreto. la expansión personal antes que a 

las reforn1as sociales. el disfrute y el placer antes que al esf~erzo. el a1nor 

co111unal antes que al n1nor de cdipo 

Se quiere el signo-cuerpo. no la objetivaci~n sino la su~jetivo._· no el 

1nodelo aséptico sino to que huele y se toca .. lo que.pue~e·palparse Y Sentirse. 

Surge lo que pertenece al hotnbre .. la relación. et .'·cci~'tQ~fo~::· fos ·5~_.~tfdo·s~ la 

vida. estilnulo. y err~dicarlo es supri1nirla 1==
1. 

De esta fonna. ya se 1nenciono antes,. que'· la~-·, verdn'dera': opción que 

tene1nos co1no receptores ante los 1nensajes kits~~··:.~~'·:·:1-~/:~-~~~:~·i~ri~i~.'~ritica". 
Pero regrese1nos a las opciones que se ha~ ve~·~d·~::·da·~·~~-:'.Íre.~i~·-~1°·1TI~~-~polio 

1=11 ldcm p. 153 
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de los mass n1edin. para finalizar con Ja real opción en In conciencia de Jos 

receptores de la tv. 

Fernando' Reyes rvtatta considera que. de hecho. In COllllllliCnción 

alternativa ~s una realidad que surge de un contexto de búsqueda desde la 

Segúnda~GU.erra~-rvlundial en adelante. Afir1na que son cuatro las vertientes 

histól-icaS.- q~e --detenninnn esa dinó1nica alternativa. tanto a nivel de 1nedios 

co1no de contenidos n) Las luchas frente ni colonialis1no; b) Lns reacciones 

frentC a _los autoritaristnos políticos y· econó1nicos; c) rvtovitnientos por la 

calidad de la vida y d) Dimensiones humanas del desarrollo'ºº. 

Con lo alternativO. ha ocurrido algo paradójico,.. El ténnino se ha ido 

iinponiendo hasta fonnar parte del vocabulario de lo que se entiende 

nonn~hnente por la oposición de izquierdas. A esto Annando Cassigoli dice 

que tanto desde el interior de las izquierdas oficiales co1no desde tos grupos 

contestatarios en los países de la llmnada .. de1nocracia burguesa•'" y aún en 

otros países de Europa denominado socialistas se ha venido gestando un 

ténnino i1npreciso: inedias alternativos. Bajo este rubro se ha agrupando a los 

inedias de infonnación o difusión a) proletarios. sindicales y obreros; b) 

distintos a los de la política oficial; c) pertenecientes a los partidos de 

izquierda o altatnente a los de oposición; d) artesanales y politicatnente 

críticos del siste111a capitalista y la sociedad burguesa; e) clandestinos o 

subterráneos; y f) todo aquello que en. un tiempo constituyó lo· que los 

co1nunistas de los años 30 lla1nnron la agit 1>rop pero 1noder~izada. es decir.; 

la agitac~ón profesional o propia 1
.:·". 

El ténnino alternativo sigue ahí.; con connotaciones diversas que van 

desdt: e( panfleto clandestino9 la televisión. por·-'cable~ el video -·de barrio. tas 

i:: ldcm. p 153 
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radios libres. la radio co111unitaria. las revistas estudiantiles. los periódicos 

111urales .. los sonidos. los concursos de expresión. las escuelas no oficiales o el 

siste1na de producción de 1nensnjes aplicado. a todos los án1bitos de la vida 

cotidiana: 

Unos autores cotno Pasquali plantean una alternativa en función de 

recobrar la bilateralidad e111isor-receptor; otros co1110 Ardrey. se refieren a la 

no .. co1nunicación que se prOduce 1nerced a las diferente lenguas .. lealtades. 

hostilidades de clase y C3.sta. etc. Otros co1no Portales .. consideran que frente 

al do1ninio sobre la infonnación de los· grandes oligopolios. que producen 

n1ensajes industrialtnente y tnantienen flujos verticales y unidireccionales de 

co1nunicación que trans1niten un contenido conservador del status quo 

transnacional; habría quizá que crear una co1nunicación con inedias propiedad 

de organizaciones sociales. co1110 producción artesanal de 1nensajCs. flujos 

horizontales. 1nultidireccionales de cotnunicación. acceso a111plio de sectores 

sociales a la e1nisión y trans1nisión de contenidos favorables al ca1nbio 1 .:~. 

Cotno vilnos~ unos autores plantean diversas alternativas, todas ella 

encatninadas a recobrar esa deseada co1nunicación a través del ca111bio del 

e111isor~ el 1nedio o el receptor. etc. Sin e1nbargo. hay un sector de 

investigadores altmnente pesi1nistas respecto a este te1na. Jean Baudri11ard 

insiste en que no pode1nos conectar con. la realidad,. con lo real. porque no 

existe .... Vivitnos una total sitnulación de lo real. Los hechos no tienen una 

trayect~ria nítida. Nacen en la intersección de los 111odelos. Un solo hecho 

puede ser engendrado por todos los 111odelos a la ves .. .'' 1
:'. ·y al contrario de 

todas t'as teorías que afinnan que la co1nunicación entre los ho1nbres se 

1
: 

1 Panales: Diego Op. Cit. pp. 65 y 66 
i:$ Baudrillard. Jean ... Prceedir los Simulacros en los Viajes .. Recogido en In Culturo v Simulacro. NUm. IO 
Kuiros. 1978. Barcelona. p. 17 
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efectúa por 111edio del signo. Baudrillard explica que: "La silnulación parte de 

la negación; total del. signo co1no valorº':!". 

En· este sentido .. to1ne1nos co1no eje111plo a cualquier 1nedio alternativo. 

Tiene dos obstáculos fundmnentales: o su nncxión por las grandes cadenas de 

co1nunicación y por el sisten1a do1ninantc si se trata de un 1nedio eficaz. o la 

exigüidad de su alcance con1unicativo si es un 1nedio dificihnente recuperable. 

En tal sentido .. Ja experiencia de las lla11ü1das ·radios libres europeas es 

concluyente. Vida·l Beneyto evoca de esta 1nanera Ja PC!lé1nica al respecto: 

-~ ... Tenían razón Lefebure y Bischoff al defender el carácter progresista 

y liberador de las radios libres en Francia en su lucha contra el 1nonopolio 

centralista. represivo y rnalthusia.no del Estado Francés. Pero tatnbién la 

tenían Richery y Fabry .. cada cual desde su particular perspectiva al apuntar el 

hecho; de que las casi 2 000 rndios libres existentes en Italia están 

control.ad:as .. sea directa1nente por los grandes grupos econó1nicos .. sea a través 

de la 1noda y de los tnodos de la diversión entreteni1niento. por la cultura 

do1111nanteº 1::7 • 

A lo anterior,. se puede decir sin te1nor a equivocarse que las radios 

libres en. l\.rléxico s9n todavía escasas .. lo 1nós aprox~tnado a ellas son las radios 

con1unitarias. explícita1nente las indígenas que trans1niten recados que la 

gente necesita dar a conocer. Avisos co1no: M:a1ná.. lleva los burros al 

entronque del camino a la 1 de la tarde .. Juan•·; etc. 128 

Entonces. ¿esta1nos ante vía ntuestra? cree1nos que no. sie1npre y 

cuando no perda1nos de vista los datos de Ja realidad. Para lo cual se requie~e 

insertar la próble1nática de los 111edios en el proceso total de transfbnnación. 

1 ="' 1dc111. p. i7 
i:- Vidotl Bcney10. JosC. Introducción. Altcrmuh·as Populares n las Comunu:;.1cioncs de Masn. J\.1adrid. Centro 
de lnvestígaciones Sociológicas. 1979. Ponencia presentada en Ja Conferencia lnrernacional en Cmnbrilsy 
Barcelona en mavo de 1978. Ciiado por l\.1;ixímo Simpson Grinbcrg. Op. Cil. p. 126 
1 :" En al rndio LÜ VOL de la l\.1onlmla. Tlnpa Guerrero 
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pues el carácter 111is111a del con1plejo global con1unicación intbnnación es una 

expresión del sisten1a político-social. Ln eventual den1ocratiz.ación de las 

estructuras co1nunicativo infonnativas habrñ de ser sin duda. un signo de 

transfortnaciones que las trnsciendan. y en ese proceso de can1bio tal vez 

pueda resolverse. en la 1nedida de su profundidad. la oposición entre n1edios 

alternativos y 1nedios 1nasificadores don1innntes. Articulación en lugar de 

oposición._ interacción en lugar de irreductibles antinon1ias. 

Dejando atrás el pesitnis1no. vaya111os a 1nás opciones co1nunicativas. 

Co1no es ilnposible desvinculares de la sociedad de consuno. José I\ilanuel 

Pérez Tornero. Fabio Trapea. Pilnr San Agustín y Pereorio1 Acosta: en ta 

Seducción de la Opulencia. publicidad. i\..loda y Consu1no proponen 

linea1nientos básicos para una renovación encaininada hacia un ca1nbio de 

1nentalidad sobre el consutno: incorporación del te1na del consu1110 a la 

educación básica. confor1nación de asociaciones que vigilen la calidad de 

productos y servicios. propugnar por e~ libre acceso. y expresión de los 

individuos a los tnedios. 1 ~9 • 

Por otro lado. es obvio que la infonnación en los actuales mass atedia 

es tratada co1no 1nercancia, a esto rvtichael Crichton dice que lo in1portante 

" esta en la red de distribución.- y no en la calidad del producto. que es el 

ele1nento de vital itnportancia. Pero· cuando la gente pueda recabar los datos 

en bruto. por si sola. el tnonopolio se acab;i. Y esto quiere· decir. cmnbios 

brusco y. rápidos. 

Cuando definitiva1nente el Estado haya realizado las ~·carreteras de fibra 

óptica•· y la capacidad de infortnación del pais sea co1no debe ser que 

cualquier persona pueda consultar los datos de la Presidencia de la República 

o la Cá1nara de Diputados en el internet. por eje1nplo. seria el pri1ner paso • la 

1 :<.o PC:rcz Tornero. JosC Manuel y et. al Op.cit. p. 5 
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gente tendrá acceso n In m11plin red de infon11nción. ¡Cón10 podrán co1npctir 

con todo esto. ln lv o cualquier otro nicdio? Los 111edios de con1unicnción 

tendrán que cmnbiar1
;\

0
• 

Por su parte. Rnúl Trejo Delnbre propone unn televisión distinta n In que 

vc1nos; unn donde participen lns cá111aras legislativas. In sociedad. que la sirva 

no se sirva de ella. En nuestros días no existe una cabal culturn sobre el 

análisis de los medios de co111unicación. cscnciah11entc de la tv. ni 111ucho 

1nenos de propuestas sobre con10 aprovechar estos 1nedios ··entenderlos para 

ubicarl!=>s_en sus precisas di111ensiones··. 

De esta fortnn señaln que hay dos vias de acerca111iento a la tv: In 

prilnera es el recuento de có1no han funcionado a partir de algunas siru~ciones 

especificas y la segunda es la descripción de cón10 están organiz3.das 

interna1~ente y qué catnbios recientes han· experitne11tado algunas de· las 

corporaciones de co1nunicación en rvtéxico. 

La tv con la enonne capacidad de presencia pública y fascinación social 

que ejerce .. suele atender a intereses n1ercantites y políticos 1nuy especificas .. 

por supuesto .. pero .. allí está .. poden1os renunciar a e\la a riesgo de perder una 

de tas fuentes de divulgación ó socialización 1~ás relevantes de nuestros 

dias 131
• 

Por ello Trejo Delabre propone 10 reco1nendaciones para ver la pantalla 

casera: ta tv no es la realidad: no basta por si tnisma para dar autenticid:ad a un 

hechO; tiende a unifor1nar la realidad; nos tnuestra destellos de un a$unto. no 

et asunto: busca audiencias .. no; anuencias; tiende al escándalo; no es neutral; 

1.'" Crichton. l\.tichacl ... Los 1\-laH Mcllia. Dinosaurios en Ex1inción·· Aniculo de El Npdonal. México. 1993 

l'.ii 
1~t\zqucL Maryssa. -ver pero también leer·• Articulo de El Nncional. MC:or.:ico. 1992. Púg. 1 7. Comcnt:indo 

el libro de RnUl Trajo Delabrc Ver pero t.ambién leer la tclc"·1s1ón lNC. Mé~1co t•J92 
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crea necesidndes; suele estar lejos de sus públicos; y es de 1nur;_ dificil 

acceso 132
• 

La tv estatal debe inf"ortnnr y discutir. a1nbas actitudes constituirían los 

ejes' de · unn televisión substancialinente distinta, que tuviera co1no fin 

principal la pro1noción de una actitud ciudadana 1nñs activa. (111enos 

prejUici3day en rnuchos sentidos) gracias a que estu,;iera 1nás enterada. 

A partir de esto deberá tener nuevas prioridades: no tratar de co1npetir 

con la ·privada (con nlayores recurso y 1nás experiencia): y abandonar In idea 

de tCn'er una ganancia financiera u priori. Asi1nis1no. debe ser un 1nedio del 

Estado y no del gobierno. Esto significa que deben participar todos los grupos 

sociales: cá.1naras~ sociedades. sindicatos. universidades. etc. 1.u. 

Bajo estas pre1nisas .. Raúl Treja ·propone una cuarta vía: la tv de 

servicio. Aquella cuyo fin es el de servir a la co1nunidad donde se Cncuentra 

ubicada. La define de la siguiente 1nanera: una televisión de servicio es 

necesari:unente cultural. educativa. pero f'undan1entnln1ente infonnativa. Las 

noticias tendrían que ser el hilo conductor de gran parte de In progra1nación. 

Pero habría de tratarse de una infonnación distinta a la que estn1nos 

acosttunbrados a presenciar en la tv tnexicana actual. La inforinación en todos 

sus niveles. desde las necesidades de In colonia o barrio hasta el entorno 

nacional e internacional tendría que encontrar espacio en la nueva 

televisión 1·'-'. 

J?'or úJtiino~ el analista de inedias hace 1 O reco1nendaciones para una tv 

diferente: Redistribuir las frecuencias televisivas; garantizar recursos y 

ubicación institucional a las de servicio público; reconocer su papel co1no 

1noderno 1necanis1no de consenso político; nuevas fonnas para financiar la tv 

1 ·~= Idean. p. 1 7 
•u1dcm p. 17 
D-' Jdcm. p. 17 
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pública; que e1 contenido de sus transmisiones obedezcan a criterios que no 

sean únican1ente los de quienes se benefician con las concesiones; pensar en 

un nueyo esque1na para detenninar la progra1nación. conten1plar los usos las 

regulaciones necesarias. para las nuevas. tecnologías ligadLls a la televisión; 

seguir revisando la legislación; definir los 1necanis1nos de participación de la 

sociedad; y crear un instituto de estudios de la tv 135 

P~ra finalizar. cuando.se leen algunas opciones de con1unicación. uno se 

cuestiona ¿será posible tanta ingenuidad? Si co1no se vio antes. quien es el 

e111isor de los 1nensnjcs que trans1niten los n1cdios de inforn1ación •. 

Entonces. la única opción frente a los 111ensajes de la industria 

1nass1nediática es una 1nentalidad critica. una to1na de conciencia de los 

diferentes proble111as que tene1nos causados por los 1nedios. un rechazo a lo 

establecido co1no lo propone la contracultura pero no por negar sino con plena 

concienc~a de lo que se hace. En fin. que cultivarnos con fuentes fidedignas 

los viajes.. los 1nuscos. las escuelas no oficiales, exposiciones. la radio 

co1nunitarin .. la tv servicio. la tv verdad. lns revistas estudiantiles. las películas 

independientes .. los sonidos. los docu1nentales. el folklore. las tradiciones. el 

audiovisual, el cine de autor. la prensa tnarginal y todo aquello que al autor no 

to 1nuevá et consu1no y no con los 111edios 1nasivos de inforn1ación. Alguien 

dirá que eso resulta ianposible. pero hay que hacer el intento. 

Co1no ya se dijo, no pode1nos desvincularnos de la sociedad en que 

vivilnos; pero si pode1nos seleccionar las cosas con las que nos relaciona1nos 

y .. especiahnente .. conocer las voces de lo que so1nos y sere1nos, no guardar lo 

que no conoce1nos .. y sobre todo. poner a salvo en el tietnpo de dónde venhnos 

y a dónde vainas. en el sentido de que pasado y futuro no existen con10 tal 

·~~ ldcm. p. 17 
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pero hay que ·conocer el pri1nero para no cotneter errores que afecten el 

presente y se pueda fincar el futuro. 
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CONCLUSIONES 

Llegado este 1non1entO,. considera1nos ·que los objetivos del presente 

trabajo fueron cun1plidos en- su __ tot~tidad,.;~ya _·qu_e_· se definió lo qué es el 

1nensaje kitsch en la' introdu.~~ió_•~- y ·en ~odo el· dCsarrotlo del trabajo; con10 se 

manifiesta en la empresa TELEVISA: y por ende; se establecieron propuestas 

concretas para contrarrestar su irltluen.cia ·luego de definir sus consecuencias 

al consutnirlo. 

Con lo anterior .. s..: tienen las bases para identificar al 111ensaje kitsch no 

sólo en la e1npresa TELEVISA sino en cualquier 1nedio n1asivo de 

infonnación,. incluso alternativo. 

Por otro lado,. se plantea que los estudios que sobre co1nunicación se 

han; hecho están enfocados a los 111edios .. es decir a los códigos .. a los 

significantes,. y nunca a las significaciones que son trans1nitidas con la ayuda 

de dichos 1nedios; por ello. se establece con10 objeto; de estudio al tnensaje. 

en este caso al kitsc;h con su gran variedad te1nática: co1no inercancia. cotno 

generador de cultura de 1nasas. co1no vehículo ideológico. como ele1nento 

pritnordial de etnpresa. etc. 

Cuando se dice que interesa saber con10 se conn1nica y no lo que se 

dice .. se da una actitud conductista que alienta a la teoría de la infonnación. Y 

esta ndjudica itnportancia a los canales de trans1nisió11 o 1nedios para su 

clasificación de los lenguajes. 

Tatnbién se preguntó: ¿qué es 1nás iinportante,. los contenidos o los 

códigos (lenguaje de 1nanifestación) con los cuales son trans1nitidos dichos 

contenid_os? Ta1nbién se plantea que decir que uno u otro seria un error ya que 

los dos enfoques. lejos de ser contradictorios. son co1nple1nentarios. 
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Cuando se pretende darle 111ayor i1nportancia a las significaciones co1110 

en el caso del análisis de contenido (de Lazarsfeld) la investigación va a la 

deriva ya que dicho análisis sólo puede alcanzar el nivel de superficie de la 

significación y no la significación profunda. pero ta111bién por la insLificicncia 

de los conocitnientos de los códigos de trans111isión y. en pritner lugar del 

código, .1Íngüistico (aquí to111a vital i1nportancia la teoría se1niológica o 

se1niótica). Pero la razón profunda del fracaso reside en el hecho de que los 

111edios de infonnación 1nás eficaces. nsi co1110 las significaciones que están 

subyacentes en la infortnación de 111asns están unos y otros ocultos. son 

itnperceptibles a sitnple vista. constituyen la di111ensión cultural 111ental de In 

sociedad industrial co1npleja. 

En cuanto a las hipótesis dire1nos que se cotnprueba en su totalidad. Ln 

pritner~ (el kitsch cotno 1nercancía de a1nplio consun10. tiene relación con: la 

industria Cultural en una sociedad urbana de 1nasas y con el carácter industrial 

ya sea co1nercial o política. elaborada por una en1presa privada por el· Estado). 

en el capítulo; 1, en el subtitulo Desarrollo del 1nensaje kitsch. cuando si: 

habla de. la co1nunicación: 111asiva con10 industria cultural. La segunda (sí el 

kitsch no cultiva al individuo sino que lo introduce a la sociedad de consumo. 

entonces el kitsch oculta la realidad profunda de la cosas), en el capítulo 11, 

en el inciso Funciones del tnensaje kitsch .. ya que se describen los objetivos 

prilnordiales del 1nensaje. una vez que se establece quien es el e1nisor. Ln 

tercera (gran parte de los 1nensajes de la e111presa. TELEVISA son kitsch), en 

el capitulo 111. en el inciso 3. 5. La progra1nación de la e1npresa TELEVISA. 

Estudie:' <l:e caso ... con la presencia del 1nensaje kitsch en la progra1nación de la 

e1npresa. Y la últitna en todo el desarrollo del trabajo. ya que contiene cuatro 

variables independientes. así. cuando se dice: Debido a la época en que se 

desarrollaron los 1nedios de co1nunicación se establecieron con un objetivo 
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deter111inado. se explica en el 111is1110 pri111er capitulo. en el inciso ·"Desarrollo 

de\ 1ncnsaje kitsch."": Se vigilan y reguÍnn ·los aspectos re\nth·os a\ nne Y se 

des-regulan los aspectos relntivos n la industria. en el capitulo 11. en el 

apartado ""Características del n1ensaje kitsch••. El 1nancjar los n1edios hnplica 

un gran poder. c11 el capitulo 11. en e\ inciso_··Funcioncs del 111ensaje kitsch""; 

En cualquier án1bito e\ poder ordena y dirige \o social. en el capitulo 11. en su 

inciso HDestinó•" y en e\ capítulo IV en sus tres incisos: ·"En el individºuo··. ""En 

la sociedad•" y ""En la culturaº y finahnente .. pese a los grandes avances en 

todos los ctunpos del conocitniento no se preScntará un cmnbio radical en los 

inedias de cotnunicación: prhnero. cuando se habla en ·-qué época se 

desarrollan los inedias de con1unicación··: segundo. cuando se explica ""quién 

es el etnisor•• y cuando se dice ""có1no está el inedia 1nasivo•· y principahnente .. 

en el últiino capítulo. en el inciso ""Crear conciencia en los receptores··. 

En otro contexto. se establece que el 1nétodo de investigación será e\ 

dialéctico. y es con1presible si se apoya el estudio en autores 1narxistas; 

ade1ná~ de que co1no se vió a lo largo. del presente. todo fenótneno ocurrido 

en la sociedad está interconectado. una cosa lleva a otra necesariatnente, todo 

está intima1nente ligado y es iinposib\e desconectar algo. 

Ahora bien y en cuanto al kitsch. podetnos decir que la proble1n3.tica 

que presenta para los receptores es de contenido .. pero tatnbién es lucha de 

clases en la expresión artística .. así cotno el soporte técnico del tnensaje y 

hasta la 1nanifestación del poder a través del 1nensaje. Por ello. el kitsch 

representa desde un progra1na (radio .. televisión) hasta una actitud. pasando 

por una cinta. una canción .. un libro y todos aquellos ele1nentos que se 

presenten de tnanera distinta a lo que son en realidad .. en otras palabras. 

tnentirosos~ fuera de lugar y que introduzcan a\ receptor al co11sun10. 
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A lo anterior agregan1os que l"vtéxico se encuentra en una 

inco1nunicación ya que se da un proceso inforn1atizuntc; nhorn. dicha 

infonnnción es elaborada por lns grandes agencias internacionales (REUTER .. 

AFP. UPI. AP. OPA); se encuentra en el corisumo y éste en In publicidad. que 

es controlada por 1nenos de una docena de agencias de origen foráneo. De las 

revistas que circular~ ninguna es de tipo cultural exclusiva1nente. son para el 

gran público .. para .... todo el inundo·· (cualquier persona las pueden leer porque 

son 1nuy digeribles al no presentar te1nas dificiles) y con propaganda 

nortemnericana. La prensa es otro caso .. el 50~~ de un periódico lo absorben 

los anuncios y el 30°/o los tenias intrnnscendentes (vida privada de deportistas .. 

estrellas cinen1atográficas y las cosas de la burguesía confundidos con largos 

relatos de crilnenes~ astrología y suicidios). y sólo un 5º/o de te1nas editoriales 

y cuhur~les; sin olvidar algunos periódicos con el 49°/o de sensacionalisn10 

anlarillista y deportes .. y lo detnás de anuncios (en la. prensa nacional sólo 

basta hojear cualquier periódico para darnos cuenta que aproxi1nada1nente el 

SOo/o de ellos es publicidad salvo contadas excepciones~ y de lo den1ás hay que 

dudnr. porque quién dice que lo ahí dicho es verdadero. Se aplica el principio 

de que no necesaríatnente la persona que lee asiduamente la prensa está bien 

in-formada). En televisión se da el 55º/o de anuncios; 25°/o de progra1nas 

nortea1nericanos doblados~ 10°/o de novelas de corte sentilnental e 

intranscendente; 7°/o de progran1as de entretenitniento sin preparación_ ni gusto 

y nada 1nás el 3°/o de noticiarios y progran1as culturales. Y finahnente. las 

"'~historietas ilustradas·· que son distribuidas por agencias de noticias 

nortea1nericanas y algunas e1npresas tnexicanas.. que son utilizadas para 

propagar detenninada linea política o para crear un mnbiente hostil a otra: 

crean una falsa itnagen del inundo plagado de falsos héroes y arraigan en la 

1nente del receptor el sentin1iento bélico. el individua1isn10 egoísta y 
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deshutnanizado. la desconfianza. la intnoralidad y hasta la indiferencia. Y sin 

olvidar las películas que trans111iten violencia. sexo y que en su 111nyor parte 

son nortea111ericanas. 

Entonces. In opción de co1nunicaciÓn es sie111pre frente_ a los grupos que 

usufructúan .• en provecho de sectores privilegiados la P!-'ºPi.~_dit~.·y ·e.I cO.iltrol 

de lás-111edios de inforn1ación 

Pero la real y verdadera opción que así :se -Consideró. ft.i~_ la io1na de 
conciencia por parte de los receptores. To1nar conci.encia de_·la influencia que 

ejercen los inedias de infonnación y evitarlos ya que no se pueden can1biar 

substanciahnente. El proceso de to1na de conciencia de los receptores ante los 

1nensajes que vehiculizan los 111cdios de infonnación; co1nienza por el 

conocitniento de que los 1nensajes kitsch no cultivan (en pri1nera instancia, 

leer sobre el tetna. el presente trabajo por eJe1nplo). son parte itnportante de 

las prograrnaciones de los nH.:<lios y son dañinos, no sólo para el receptor sino 

para la sociedad en general; y con ello. tener el deseo de ver la televisión -

con10 principio del catnbio luego de haber leido- con actitud critica .. no co1no 

sitnple vehículo de diversión y entretenilniento; así, constituir una 111entalidad 

abiertn· al catnbio, participativa y sobre todo., consciente de que la televisión 

no es la realidad. 

Los inedias no son los únicos culpables de todas las desavenencias 

existentes pero son eletnentos prin1ordiales para ello. 

~n fin, la única opción a nuestro alcance. es el ca1nbio de 1nentalidad de 

los receptores. ya que es i1nposible desvincularse del actual siste1na de ,cosas .. 

no qu~da 1nás que la convivencia con ella. Pero con actitlid criticti, dudar de lo 

que nos presentan .. abiertos al catnbio. ser influyentes. prepositivos_. apagar el 

televisor o cualquier otra tnedio. no dejarnos llevar por de1nagOgias 

electorer.as .. hojear el periódico criticatnente; seleccionar espectáculos y leer 
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tnucho (a Fiador Dostoviesky. Juan Rulfo. Albert Einstein. Arthur Rilnbnud. 

Antonio !'\tlnchado . César Vntlejo. Elias Nnndino~ F1·anz Katl.-a. Aristóteles. 

Den1ócrito y una lista de autores intenninable). 

Finahnentc. tene1nos algunas consideraciones que es i1nportnnte tener 

en cuenta cuando se habla de ta televisión. 

La televisión en niuchos lugares del inundo presenta prognnnns que 

incluyen apasionadas escenas eróticas. El televidente tnexicano de tértnino 

n1edio se enfrenta a 14000 referencias nt sexo en sólo unn. "No hay indicios de 

que vaya frenarse la oleada de erotisn10 ni en la ten1ática ni en su crudeza "

sefiala un grupo de investigadores en vean1os . ..\.1néricn- . (aunque ta con1isión 

anatista de tnedios de la H. Cñ.n1ara de Senadores diga to contrario). Los te1nas 

que antaño eran tabú. con10 el incesto. el sadomasoquistno. el engaño. la 

prostitución y otros. se han convertido en tnateria pritna para los progra1nas de 

1náxitna audiencia. 

Según et libro Vean1os Atnérica. ta fiebre pennisiva de ta televisión 

tiene su razón de ser:. El erotisnto vende ... Cuando las cadenas y productoras 

vieron que, en vez de indignarse. ta n1ayoria de los espectadores se 

regodeaban con las escenas, fueron au1nentando la co1nercialidad del producto 

dejando FtUe se violara un tabú tras otro de 1nodo cada vez tnás explícito. 

Ahora. nadie duda que la televisión exige pennanecer quieto con los 

ojos pegados a ta pantalla. así. cuando un 1nexicano acaba la secundariat ha 

pasado ante et televisor un 50º/o tnás de tien1po que frente al 1naestro. ""Los 

niños 1nuy aficionados a ta televisión son 1nás agresivos y pesilnistas. tnás 

obesos. 1nenos itnaginativos. co1npasivos y co1npetentes en sus estudios que 

quienes ta ven tnenos'"'" .. sefiala la doctora I'\tadeline Levine en su libro La 

"•Viole1_1cia que Ve1nos''". 
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¿Qué consejo dn estn especinlistn ''Hny que ensefinr a los niilos que In 

televisión. co1110 todo electrodo1néstico. cu111ple una función. No deja111os el 

secador encendido cuando ya está seco el cabello. ni In tostadora si yn está 

tostado el pan. Sabe111os para qué sirven estos aparatos y cuándo hay que 

apagarlos. lguahnente. es preciso instruir a lós hijo~ _en el buen uso del 

televisor'"". 

A lo anterior hay que ·decir .. que es necesario revisar la legislación de los 

1nedios, no se si el gobierno a través de R. T. C. o alguien n1ás.. pero 

in111ediatan1ente porque dicha legislación es ya inoperante y caduca ante unos 

1nedios tan volátiles~ por eje1nplo. en este 1no1nento Televisión A.zteca ya 

ron1pió ~u acuerdo con la N. B. C quien se alfo con TELEVISA por 1nedio de 

SKY .. el Grupo Carso (Teléfonos de I\.1éxico. IC . .\. y de1nás) está vinculado con 

TELEVISA a través de Cablevisión. así co1no el Grupo Radio Fónnula. 

Y para tenninar. los periodistas hacen su trabajo 1nuy generahnente .. por 

eje1nplo .. al hacer una entrevista sobre un te1na que no don1ina .. logra plantear 

preguntas bastante genéricas para salir airoso de esta 1na11era. ,Có1no justifica 

su posición Puede decir para sí 1nis1no que está de1nasiado atareado para 

hacerl~ n:iejor. porque las noticias corren tnuy rápido. per(._'"' en realidad piensa 

que, los 1nexicanos no quieren conocer los detalles .. sino la sustancia. 

En otras palabras puede echarle la culpa de su co1nporta1niento a los 

receptores y si advierte que éstos lo critican. puede concluir que lo hacen 

porque ven en él al portador de 111alas noticias~ así evita afrontar la realidad .. es 

decir. que sus clientes le están diciendo que sus productos son el fruto de in 

suficientes investigaciones y que frecuente1nente o no son interesantes o bien 

irrelevantes. 
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Asi9 el papel de los 1nedios de infonnación 1nasivos es ·de puro 

espectáculo soporífero en aras de los 1nodelos de vida f'rente a la 

globaliz'!'ción; la lógica de crecin1iento requiere de un 1nayor apego ni 111odelo 

estadounidense. ante el an1crican u·ay of lifc: que en los afias 50 es 

deslu1nbn11niento superficial; en los 70 es necesidnd urgente; y en estos 

tie1npos aparece ante las clases do111inantes y populares. con10 garantía de 

continuidad social. 
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APÉNDICE 

1 Lectura. concepción de !\.facDonnld de ¡'Jidcult en su análisis de El 

Viejo y el !\llar .. de.Hen1ing,vay en Vearnos Ja Gran A111érica. Chicngo. Vol 4_. 

pp. 40-43. 

Dentro .~e· la _111i~111a··producción de He111in,vay_ es posible seguir unn 

dialéctiéa entre vanguardistno y kitsch. Desde un periodo en que sus escritos 

constituían· auténticos·instru1nentos de descubri1niento de la realidad. a Otro en 

que esos 1nis1nos escritos se 1nanifiestan inalterados en apariencia. pero de 

hecho se doblegan ante las exigencias de la co111estibilidad exigida por un 

público 1nedio.. que desea gustar las obras de un escritor tan t;::xcitante. 

MacD.onald reproduce el principio de uno de los pri1neros cuentos, The 

Undefeated~ la historia de un torero .. acabado"~ escrita en los a1ios 20 . 

... Manuel García subió las escaleras hasta la oficina de don l\tliguel 

Retnna. Dejó en el suelo la maleta y llamó a In puerta. Nadie le respondió. 

l'vlanuel .. de pie en el descansillo. tuvo no obstante la irnpresión de que dentro 

había alguien. Lo notaba a través de Ja puerta"·. 

Es el característico ··estilo He1ninway'"". Pocas palabras, una situación 

planteada n través de co1nportainientos. Así presentado, el te1na es el de un 

ho1nbre acabado. que se presta a librar la últi1na batalla. Pase1nos ahora a los 

prÍtneros párrafos de El Viejo y el 1nar, en los que se hace , asi1nis1no .. la 

presentación de un ho111bre que se dispone a entablar la últirna batalla: 

"Era un viejo que pescaba solo. en una barca de vela. en la Corriente del 

Golfo .. y llevaba ya ochenta y cuatro días sin lograr pesca alguna. Durante los 

priineros cuarenta días. Je había aco1npailado un 111uchacho .. pero una vez 

transcurridos cuarenta días sin pescar un solo pez, los padres del 1nuchacho le 
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dijeron que el viejo debía ser evidente y definitivmnentc. un snlao. que es la 

peor tbn'!la de desgracia. y el 1nuchacho obedeciendo a sus padres to hnbin 

abandonado para ir a tnlbnjo:tr en otra etnbarcación que capturó tres herniosos 

peces durante la pritnera setnana. Era triste para el tnuchacho ver llegar todos 

los días ni viejo con su barca vacía. y ncudin a ayudarle a transportar los 

sedales .. o los bicheros. los arpones. y a arriar la vela izada en el 111ástil. La 

vela estaba re1nendaba con trozos de sacos de harina y cuando estaba izada. 

parecía la bandera de una derrota perenne··. 

i'VtacDonald hace observar que el frag111ento está escrito en la prosa 

pseudo-bíblica usada por Pearl Buck en la Buena Tierra C"un estilo que parece 

ejercer una tnaligna fascinación sobre los 111idbro,vs -111cstizos-""). con una 

gran abu1~dancia de "y .. y' y .. que sustituyen el norn1al uso de las co1nas. con lo 

que se pretende conferir al conjunto la cadencia de un poe1na antiguo. Los 

person3.jes se 1nantienen envueltos en un aura de generalización (el tnuchacho .. 

el viejo) .. en la que serán dejados hasta el fin. precisa1nente para su~rayar la 

ilnpresión de que no se trata de individuos .. sino de Valores Universales .. y por 

tanto, a través de ellos, el lector esta disfrutando de una experiencia de orden 

filosóficO. una revelación profunda de la realidad. The Undef'eated tiene 57 

pdginas. El Viejo y el LVtar tiene 140. pero se tiene la in1presión de que en el 

prilnero se dice tnenos de lo que sucede. y en el segundo. lo contrario. La 

segunda narración no sólo discurre continumnente por los litnites de la falsa 

universalidad.. sino que pone en obra aquello que ?\ttacDonald lla1na una 

··constante editorializing"" constante editorialización (y no es otra cosa que 

colocar la publicidad del producto a el producto mismo). En determinado 

tnotnento .. Hening,vay pone en labios del protagonista la frase ··soy un viejo 

extral'io'"'". y :'vlacDonald co1nenta despiadada1nente: .... No lo digas, viejo. 

pruébalo". Es evidente .. pues. lo que encuentra un lector de tipo 1nedio en una 
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narración de este género. los 111odos externos de un He1ning,vay priinigenio 

(de un He1ning\vay indigesto y alejndo) pero: diluidos. retirados hasta. ser 

asi1nilados. La hipersensibilidad de t\..lanuel García .. , acostu111brado ya a Ja 1nala 

suerte .. es sugerida. representada por aquel notar In presencia hostil del 

ctnpresario invisible. a pesar de estar la puerta cerrada: la 1nala suerte del 

viejo es presentada :ti lector estitnulando su hipersensibilidad con el agit&1r 

ante sus ojos. sin que él se co111nueva. aquella vela que parece "la bru1dera de 

una perenne derrota•" (her111ana de leche del silencio encantado. y de los 

suaves reflejos .. de la habitación de Brunild~). Quiero dejar en claro que el 

lector 1Tiedio no advertiría plena1nente la fuerza persuasiva de esta vela

estandarte. si una 1netáfora se1nejante no le trajese confusan1cnte a la. 

1ne1noria 1netá-foras · análogas. nacidas en otros contextos poéticos. pero 

insertan ya en la tradición liceraria. 

Establecido el cortocircuito. de1nostrada la ilnpresión. y esta es 

upoética·· .. el juego está hecho. El lector está conv~ncido de haber consu1nido 

arte. y de haber visto cara a cara. a través de la belleza .. la Verdad. Por ello 

Hetnin\vay es. verdadera1nente. un autor para todos. y será 1nerecedor del 

pre1nio Nobel (que. co1no sugiere 1\.i1acDona1d. no por azar fue concedido 

también Pearl Buck). 

Hay representaciones de la condición humana en las que dicha 

condición es llevada a unos lí1nites tales de generalidad,. que todo cuanto se 

aprende respecto a ella es aplicable a todo, y a nada. El hecho de que la 

infonnación sea dada disfrazándola de Experiencia Estética. reafinna su 

sustancial falsedad. Vuelven a la 111ente los co1nentarios de Broch y de Eg:enter 

sobre la 1nentira y la vida reducida a 1nentira. Reahnente,. en estos casos. ta 

I\lidcult adopta la fonna de kitsch,. en su 1nás plena acepción. asu1ne 
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funciones de sianplc consuelo. se convierh!' en estinnalo de evnsioncs ncriticns. 

y se reduce n ilusión con1ercinblc. 
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2. Lectura. La estilística del kitsch por \Valther Killy en Dcutscher 

kitsch., ''endcnhock '-~ Ruprecht, Gotin:,:n. 1962 . 

.. Susurra a lo lejos el 111ar y en el silencio encantado el viento 1nueve 

suave1nente las rápidas hojas. Unn túnica opaca de seda .. racmnada de blanco 

1nnrfil y oro. se ngita sobre su cuerpo y pennite dejnr al descubierto su suave 

cuello sinuoso .. sobre el que reposan unas tranzas color fuego. No había aún 

penetrado la luz en la solitaria estancia de Brunilda- las pahnerns se alzaban 

co1no so1nbras oscuras y fantas1nales sobre los delicados jarrones de porcelana 

china: en el centro blanqueaban los cuerpos 1nannóreos de las estatuas 

antiguas.. co1no fantas1nas .. y sobre las paredes se entreveían apenas los 

cuadros .. en sus anchos tnarcos de oro de apagados reflejos-. Brunilda estaba 

sentada ante el piano y recorría con sus ágiles tnanos el teclado .. su1nergida en 

un dulce ensuerlo .. Surgía del instrmnento un 1nortecino Hlargo'\ co1no surge el 

velo de hu1no de las cenizas incandescentes y revolotea en extraños giros. 

alejándo::-e de la lla1na. Lenta1nente .. la melodía ascendía .. entallaba en potentes 

acordes.. volvía a si 1nis1na con voces infantiles. suplicantes.. encantadas. 

increíblemente suaves, con coros de ángeles. y susurraba sobre bosques 

nocturnos y. quebra.das solitarias, a1nplia. apasionada .. bajo las estrellas. en 

torno .. a ce1nenterios cainpestres abandonados. Se abren. prados claros. las 

pri1naveras juegan con figuras legendarias. y ante Jos otoños esta sentada una 

anciana, una mujer perversa .. en torno a la cual van cayendo las hojas. Llegará 

el invierno. grandes ángeles deslurnbrantes, que no hollaran la nieve,. altos 

con10 el cielo. se inclinarán sobre los pastores. y cantarán con ellos la gloria 

del fabuloso niño de Belén. 

El encanto celeste .. ahíto de los secretos de la Santa Navidad. teje 

alrededor de los ca1npos invernales que duern1en en la 1nás profunda paz .. una 
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1naravilla. co1110 si se oyesen n lo lejos las notas de un arpn . estrc1neciéndose 

con los run1ores del din. co1110 si el secreto 1nis1110 .. de la tristezn cantase su 

origen divino. Y fuera .. el viento nocturno acaricie con sus suaves n1anos la 

casa d~ oro. y las estrellas vean por In noche invernal'". 

El fragmento reproducido constituye el análisis de Killy, ütiliznndo 

frag1nentos de autores ale1nanes; cinco productores fan1osos de 1nercancin 

literaria de consun10. niás un outsider que. no quisiera decirlo .. es Rilke. Killy 

dice que los origcnes de la co111posición del frag111ento son dificihnentc 

justificables. porque la carncteristica constante de los varios trozos de que se 

co1npone es el propósito de provocar un ef"ecto sentilnental. es d\!c1r.. de 

ofrecerlo ya provocado y co1nentado .. ya confeccionado .. de tnodo que el 

contenido objetivo de la anécdota (¿el viento de la noche? ¿una 111uchacha 

sentada al piano? ¿el naci111iento del Redentor) sea 111enos in1portantc que la 

estiinulación básica. El intento pri1nordial es crear una aunósfern lírica. y para 

conseguirlo los autores utilizan expresiones ya cargadas de fonna poética. o 

eletnen.tos que posean en si una capacidad de noción afectiva (viento .. noche, 

1nar .. etcétera). A veces. sin etnbargo. los autores no se flan de 1a c_apacidad 

evocadora de las silnples palabras; y la aun1entan con palabras accesorias .. de 

111odo que e1 efecto .. caso de que tendiese a perderse quede reiterado y 

garantizado. Así. al silencio en que susurra el n1ar .. por si pudiera prestarse a 

equivocas. se le afiade el calificativo de "'"encantado""; de las 1nanos del viento 

por si fuera insuficiente lo de "6 suaves"" se dice que ·6 acarician"', y la casa sobre 

la que vagan estrellas será •"de oro ... 

El frag1nento posee todas las características del tnensaje redundante; en 

él un estilo ayuda a otro por 111edio de la repetición y la acu1nulación -porque 

cada uno de los sítnbolos aislados~ en cuanto ya so1netido. p~r· antigua 
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trndicióri lírica. a dcsgnste. corre el riesgo de: consu1nirsc. por ello debe ser rea 

fir111ndo con otrns tbrn1as-. 

Los verbos ( susurra. agita. vuela. vaga) contribuyen ade1nás a reafinnnr 

el carácter º"'liquido"· del texto. condición de su ·"Iiris1no··. de n10do que todas y 

cndn una de las fases del escrito prevalece el efecto 1110111entáneo. destinado a 

extinguirse en la fase sucesiva (que. por suerte. lo reintegrara). 

Killy recuerda que incluso los 111ás grandes poetas han sentido 

necesidad de recurrir a la evocación lírica. a veces insertando versos en el 

transcurso de una narración. co1110 Goethe. pan.1 revelar de pronto un rasgo 

esencial de ta anécdota que el relato. articulado por fonnas lógicas. sería 

incapaz de expresar. Pero en el kitsch. el ca1nbio de registro no nsu1ne 

funciones de conocitniento. interviene sólo para reforzar el estín1u\o · 

sentiinental .. y en definitiva la inserción episódica se convierte en nonnal. 

Entonces el frag111ento es kitsch porque provoca efectos y se propone 

co1no frag1nento artístico. co1no obra de arte al utilizar 1nodos expresivos de 

las obras de arte. 
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3 Lectura. La Sociologin del Gusto en In Psicología de la Publicidad y 

de la Venta de A. Duriln. Lilnusn. t\..rléxico: 1985. pp . ..t3 y 44. 

Se atribuye a Ernest Dichter y louis Cheskin ser los precursores- en los 

1nétodos de explotación profunda desde las décadas de los 30. aplicando el 

psicoanálisis a los esthnulos de 111crcndo nunque fue hastn 1950 cuando In 

investigación 1notivncional ·(investigación del preconsiente e inconciente) se 

constituyo fonnahnente y vino hacer el nntccedente de las después llntnndas 

técnicas sublin1inales nsí co1110 de las psicología del gusto. 

Los especialistas con1cnzaron a aplicar técnicas psicoanaliticns a In 

investigación de 111ercado. con el propósito de analizar los factores 

inconscientes que 1notivan los actos hutnanos y encontrar los eletnentos a 

111anip~lar para provocar las reacciones deseadas y persuadir a lns tnaSas. 

De esta tnanera. lu investigación se dirigió hacia las difeTentes 

instancias de la psique. La prin1era. el consciente y racional~ en donde el 

sujeto sabe lo que sucede y su causa. La segunda. la preconsciente. se refiere a 

lo que la persona puede conocer de 1nanera incierta con respecto a sus 

sentitnientos. pensa1nientos y conductas. pero no esta dispuesto a decir el 

111otivo por sus prejuicios. tetnores o incitaciones etnotivas. En el tercer nivel 

está el inconsciente. en donde no nos dan1os cuenta de nuestras verdaderas 

1notivaciones ni las discutirían1os. en caso de poder hacerlo. 

~n sociologin del gusto dice que In publicidad prospera porque tnanipula 

los 1notivos y deseos hutnanos y en generan una necesidad de bienes 

desconocidos o inclusive rechazados hasta entonces por et público. Dice que 

tos productos no sólo deben ser buenos. sino adetnás despertar los 

sentitnientos tnás profundos. deben vender seguridad en1otiva. 
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Ln sociología del gusto se preg~1ntn ¿por que el atractivo de los 

productos? y se responde. las agencias detectaron la relcvnncin de nuestros 

necesidades. anhelos y deseos subconscientes (investigación 111otivncionnl). 

así co1no aplican la persuasión para satisfacer carencias en Jos consu1nidores. 

(publicidad seductora) y plantea una clasificación de 33 111otivos de co1npra 

del consu1nidor: 

Distinción. rivalidad. rivalidad econó111ica. orgullo de la apariencia 

personal, orgullo de la apariencia de la propiedad~ logros sociales. eficiencia. 

expresión del gusto artístico. de elección afortunada de regalos. atnbición .. 

instinto ro1nántico. 1nantener y conservar la salud, lilnpiczn. cuid:ldo 

apropiado de los nirlos, satisfacción de apetito, satisfacción del sentido del 

gusto, asegurar el bienestar personal • alivio en trabajos laborioso. defensa 

contra el peligro. placer recreativo. pasatie1npos. conseguir la oportunidad de 

n1ayor d...:scanso, asegurar el bienestar dotnéstico. asequibitidad 9 eficiencia en 

ta 111anipulación y etnpleo. se puede confiar en su uso .. calidad garantizada .. 

servicio auxiliar digno de confianza. duración, au1nento de ganancias. 

au1nento de la productividad y de la propiedad. econo1nía en su empleo. y 

econo1nia en la compra. 

Los prilneros 23 tnotivos provienen de los_ instintos y las e1nociones 

hutnanas y por tanto significa senti111ientos ilnpulsivos. Los 10 últitnos son de 

carácter racional. ya que surgen de un razona111iento previo. un análisis de lo 

conveniente de la acción. 

También se dice que nuestros pensamientos inconscientes no 

constituyen una explicación absoluta de nuestra conducta co1no consu1nidores .. 

lo cual. reconocen 111uchos investigadores. Una venta puede por resultado de 

una tnezcla de factores. La gente co1npra tanto por lo racional o consciente 
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co1no por lo irracional pero indudable1nente. hay que explotar el gusto de los 

consu1nidores. 
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4 Lectura. La progra1nación de la c1npresa TELEVISA durante una 

se1nana de abril de 1996 .. de lunes a viernes. 

En lo~_= C::'_nál~-s-,·- de··.--·e.-i~pre_S0a--(·2, -..i::·--s •. 9)-- predo111inan los progra111as 

extranjeros (CariC3turas, .·series. peticlllD~·. prfn~iP~hnente) ~ los nacioi1ales lo 

hacen con' la~ .tet'~ri~v~ta~:. 
Se _·cUe~t~--.·:co~ ·:~·t·~~s progra1nas_ ·de RTC- ·en horario_s de 1nediodía o 

1nedianOche •. doS:-:de ~llos es el 1nis1no progra.1na salvo que pasnn en diferentes 

canales .. 

La Telesecundaria con seis horas de lunes a viernes por la n1at1ana. es 

evidente que se enfoca para ese siste1na de educación. 

Siete infonnativos de los cuales destacan Eco y 24 Horas. 

La progrmnnción se co1nplementa con progran1as variados: de 

entretenilniento. 1nusical. de controversia. policiaco.' 

Se anexa la progra1nación. 
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GLOSARIO 

"'\.lienación. Senti111iento de la conciencia de estar separado de la 

i:enHdad. 

Asé11tico. Ausencia co1npleta de ele111entos en un deter1ninado 1nedio. 

Agit pro¡>. Agitación propia .. profesional. 

Antinomia. Contradicción entre dos leyes o dos lugares de una 1nis1nn 

ley 

A 11riori. Locuc.iÓn latina usada para indicar prioridad en un tietnpo 

determinado. 

Alocución. Dfscurso breve. 

Atrofia. Distninución de la Iuncionnlidad de un ele1nento. 

Cibernét~ca. Del· griego kibernetes: tiinón .. gobierno: la ciencia de la 

optitnación de la dirección por la co1nunicación. Los principios de. la 

ciben1~tica fueron for1nulados por Norbert Wiener. en 1948. Se trata de 

una disciplina sintética para cuya creación concurrieron los avances de 

· 1a lógica 1nate1nática, la lingüística. la ter1nodiná111ica. la teorja de las 

probabilidades. la radio electrónica. la fisiología del siste1na nervioso. la 

teoría de los algoriunos. etc.: fueron decisivos para la cibeméti.ca los 

esiudios simultáneos a los de \Viener los de Claude Shannon y \V. 

\Vea ver. la Teoría l\ttate111ática de ta Cotnunicación ( 1949). 

Cultura de masas. Conjunto de valores do1ninantes en las sociedades 

desarrolladas. que se basa en la transtnisión de los conocitnientos y -las 

creencias a partir de los tnedios de inforinación 1nasivos. 

Código. Siste1na de signos convencionales que per1nite fonnar y· e1nitir 

1nensaje. 
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Contexto. !\.·tedio que rodena un individuo o a un objeto. sobre los que 

influye intitnmnente. 

Connotnción: \'alor significativo. secundario de una palabra 

Citación. Avisar. referir. notificar. citar 

Coyuntura. Co1nbinació11 de factores y circunstancias que rodean o 

cotnponen un hecho. situación. etc. 

Cosmovisión. tvlirada totalizadora de un ele1nento co1nponente de un 

universo 

Disfunción. Acción social que tiende a disn1inuir. 111enoscabnr .. 1ninar o 

erosionar la integración. la estabilidad y. que tiende a recortar las 

posibilidades de su reproducción. 

D¡,gmaitico. conjunto de proposiciones que se tienen por prin~ipios 

innegables de una cienci~. 

Dcscodificación. Aplicar inversmnente a un 1nensaje codificado las 

reglas de su código. 

Dialéctica. ArtC de razonar o analizar la realidad que estó. en constante 

1novi1nientO. 

EstulticiS. Necedad .. tontería. 

Eciecticismo. Escuela filosófica que procura conciliar las doctrinas que 

parecen 1nejores o 1nás verosi111iles. 

Energode¡>endicnte. Que depende de la energía. 

Eq-uívoco. Que designa algo co1no significar. 

EXigilidad. Insuficiente~ escaso 

Expoliar. Despojar con violencia o con iniquidad. 

Existencialisn10. Tendencia filosófica de Heidegger y Sartre para con 

la existencia. 
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Elí11tico. Figura de construcción en la que se 01niten pnlnbrns en la 

oración .. sin que esta deje de tener sentido. 

Foncnu.1. cada uno de los sentidos articulados de unn lengua. 

Fetiche. Objeto en el 1..¡ue se fijnn obsesiones o fantasías eróticas .. 

senti1nentnles .. violenta. tiernas. 

Fruición. Gozar .. sentir un placer intenso y consciente. 

Fruidor. El que experi111enta la fruición. 

Fungible. Que desc1npeila una acción .. un acto. una función. 

Generación bcnt. Beat literahnente significa vencida.. encontrada. 

angélica.. acabado .. cansadisi1no.. exhausto.. Cn el tbndo del inundo .. 

3.veriguar .. echar ojo .. desvelado .. despierto .. avispado .. rechazado por la 

sociedad .. solitnrio .. annado con una tren1enda sabiduría calleje:ra .. listo .. 

acabado.. co1nplcto.. abierto.. totahnente vencido.. fracasado.. ríunica .. 

beatitud .. beatico dependiendo de la visión del autor de la Generación 

co·mo: Allcn Ginsbcrg. Jnck Kerounc. John Clellon Holmes. Herbert 

Huncke. \Villiam Burroughs. Neal Cassady. Carl Saloman. Phillip 

La1nantica.. Gregory Corso.. La\.vrence Ferlinghatti.. Peter Orlovky .. 

Michael !\-lclure .. Gary: Snyder .. Jack !\-licheline 9 Rny Bre1nser. LeRoy 

Janes. Paul O'Nell. Al fred Aronowitz. Frank O'Hara. Kenneth Koch. 

Robert Creeley. Lew \Velch. Diana Di Prima. Joanne Kyger. Robert 

Frank. Alfred Leslie. David Amram. Larry Rivers. Cid Corman, 

Jonathan \Villin1ns .. Don Allen .. Barney Rosset. !\ttovitniento literario 

(después 1nusical. fotográfico. visual.. etc.) no~tea_1nericaño ·~urS;ido

hacia 1950 que propugna el culto a la espontaneida~ y. que -~e· opone a 

los convencionalis1nos. 
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flomogcnciznción. Acción y efecto de igualar en naturaleza y 

condición. 

i-ledonisn10. Doctrina ética que identifica el _bien con_-el placer, que 

propugna e\·itar todo dolor. 

Léxico. Conjunto de palabras. locuciones, etc. de una lengua. 

Lingüística. Ciencia que se ocupa de 13: descripción y explicación de Jos 

heChos del lenguaje c6n sus niveles fónico, J¿xico y sintáctico. 

~1ass media. Voz inglesa que se refiere a la co1nunicación de 1nasas. El 

conjunto de técnicas 1nodernas que per1nitcn a un actor social dirigirse a 

un público 1nuy nu1neroso: prensa. rndio. cine. tv. cartel. 

1\-'1odus 01>crandi. Locución latina de rnodo de operar, conjunto de 

actitudes que confor1nan el actuar de una persona. 

Mito. Ficción alegórica, fábula que se trans1nite orahnente y por 

escrito. 

1\lagiter dixit. l\rlaestro del decir 

l\Jultimedia. Que agrupa diversos rnedios de co1nunicacióÚ. 

l\1itología. Ciencia de los n1itos, de su origen~ ~i~nÍfi~·ado_~ desarrollo 

que confonnan Ja base de las culturas y .civili:Zaciones.·, 

Masificación. Proceso 1nediante el cUal un ~~:~,;·~~~~~:~~.~ .. ~dqtiiere las 

características de tnasa. 
. '_i(f:•. 

; • • 1: ·,- .. ' 

1\ilarginal. Ele1nento que en una sociedad.detCríntnadri.~··pei-1nanece fuera 

de los tnercados de trabajo y consurn6>·~~ .ct·~~·::i~~'.~-,~~a-su.-~epa~a~ión de 

Ja vida social y política. 

Onomator>opeya, llnitación del sonido de UnR Cosa en el vocablo que se 

fonna para significarla. 
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Pragn1atis1110·. Doctrina que dice que la verdad proviene de sus 

consecuencias prácticas. 

Persuasión, Incluir, n1over, obligar a un'! con razones n creer o hacer 

una cosa. 

Praxis. Práctica. 

Referencial. Aludir. 

· Redurldancia. Recurso expresivo obtenido con.: la insistencia o re 

pe~ición de un concepto. 
·~ . . 

Retórica. Arte del bie11 decir~ de dar al le.ngua~C eficacia p.ara deleitar, 

pe.rsuadir o conntover. 

Sincretisn10. Siste111a filosófico que trata. d~ ~ conc;ili'ár ... clCt~~ntos o 

teorías diferentes u opuestas. 

Sine qua non. Expresión latina que es aplica· en· 1a·.cond.ic~~~· si~ la cual 

no se hará una cosa o se tendrá por no hecha. 

Significantes. La representación gráfica o fonéti~n .del 1nis1no (i1nagen 

acústica). . ·.• 

Significados. Designa la idea o representación tn~~t0.1.~cÍ~·. io ~01nbrado 
(concepto) 

Superestructura. Ténnino 1narxista que desigria. ~3)~.e.~tOSi.n, ·~~S ideas, 

la cultura en general de la sociedad. 

Semiótica. Teoría. general de IÓs signo's ~e la 'yida. S'?.c.i.ál, .. _i,~ea>dada por 

Saussure para la lingüística. 

Subrepticio. Ocultación de un ~ec~·o.-~nrac~.J;>Íe.~Cr)~ .'°(~e -~e <?tr:o 1nodo 

no se conseguirá. . . ' -
Signo. Cosa que evoca en el. enten~itnieri,to· Ja· idéa d'e otra, asociación 

de un significante y un significiido. 
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Sintaxis. Parte de In grmnática que estudia lns oraciones y sus clases y 

taS significaciones o funciones de las fonnns que trata la 1norfologin. 

Subliminul. Carácter de aquellas actividades psíquicas de las que no se 

es consciente. 

Significación. Sentido de una palabra o frase. Significado .. sentido .. 

contenido sen1ántico. 

Signo-Cuer¡10. Concepto utilizado por OctaVio Paz en Conjunciones y 

Disfunciones .. que es fisicistno y 111ateria. naturaleza y pasión. alegria y 

júbilo, gozo en él. 

Tecnocratisnto. Fonna de gobierno cuyas teorías propugnan que la 

dirección politica y econó1nica de los Estados sea función de 

especialistas. con el objeto de 1naxh11izar la gestión. 

Transculturización. :Del otro lado. 1ná.s allá o a través de la cultura. 

Tautnlógico. Que usa pleonas1nos. 

Unívoco. Que designa algo por convención o dependencia y no 

desarrollan su significación. 

Unilateral. Lo que se refiere o se suscribe sola1nent~ ~ ~na -pai-te ·o a un 

aspecto de una cosa. 

Underground. Literalmente significa creciniiei:i~c:>·· p·~_r /<~e~'ajo. Lo 

1narginal. subterráneo Movilniento nortea1neriCano',· que surge co1no 

consecuencia de las discrepancias entre las heCCSidades' ··de los 

individuos y los 1nedios que ofrece ta soc.iedad p~ra resolverlas: 

Vacuidad. VacÍ09 Taita de contenido. 
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