
! 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

ESCUéLA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
''ACATLAN'" 

IDENTIDAD CULTURAL E)DEOLOGIA OOMINANTE ANTE 

LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA. 

CASO PRACTICA: SEPOMEX 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN CIENCIAS POLITICAS 

Y ADMINISTRACION PUBLICA 

P R é SEN TA 

LEONEL ~ORE DO MADARIAGA 

ASESOR: VAl.ENTIN H. YAl'lEZ CAMPERO -, 

JUNIO 2003 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



La Historia es la matriz dentro de la cual se expresa la naturaleza 
cscnciul del hombre. 

Karl A1mmkeim. 



Agradeci111ie11/os. 

Le doy gracias infinitas a míMamá, Magdalena Gloria Madariaga Castro, 
por haberme traído al mmido; ~sí como por su cari11o y apoyo. 

Ruego por el descanso ctenmen el paraíso, a mí Papá José Luis Loredo 
Rocha, por los vÜlorcs qÍÍe iúc inculcó, así como por el amor al trabajo. 

Les doy las gracias_a misJ1crman~s, José Luis, Zafra, Luis Enrique, Jorge 
Arturo, por sus consejos y ápoyo. 



A la U11il'er.\·idad Nucio11al A11t<J1wma de México UNAll1. 
A Ji1 . E.N.E.P. cti111p11s. A catlmt. . 

A mí asesor. 

Lic. Valcntín llorado Ymicz Campero. 
Por el interés en mí persona. 

A mis sínodos por su tiempo y confianza 
Lic. JoflfJllÍll Cflreflgfl Aledi11fl. 
Lic. A1tto11io Eslel•ez Guz111a11. 
Lic. AgtL\'lí1t (,'ómez Carde1ws. 
Lic . .losé (;ufl(/fl/upe de Jesús l·altle<. Franco. 

A la desinteresada ayuda del Biólogo Jflime autiérre:. R11iz por la 
infonnnción proporciorrnda de SHPOMl!:Y. 

001 



INDICE 

Introducción ................................................................................. 4 

Identidad Cultural e Ideología: 
Justificación del caso ......................................................................... 6 

1. Construcción de la Identidad ............................................................ 12 
1.2. La Cultura un Breve Panorama .................................................... 15 
1.3. La Invención del estado-nación como Expresión de la 

Identidad Colectiva Moderna ....................................................... 18 
1 .4. El Problema de México............................................................... 21 

2. l ... a Identidad Cultural...................................................................... 23 
2.1. Las Instituciones .......................................................................... 25 
2.2. El Desarrollo del Correo: La Razón de Sí.................................. 27 
2.3. La 1 Iistoria del Servicio Postal l'vlexicano.................................. 28 
2.4. La Integración Social. El Servicio Público................................. 34 
2.5. L:1 Empresa Pública.................................................................... 36 
2.6. La Identidad Cultural, su Distribución y publicitación por 

la Filatelia .................................................................................... 39 

3. Fonnación de la Ideología ............................................................... 45 
3.1. Concepción de la ideología ........................................................... 46 
3.2. La Ideología en las Sociedades Modernas ..................................... 52 

4. La Ideología Dominante .................................................................. 55 
4.1.La Colonización Cultural. ............................................................. 58 
4.2. Objetivo di.) los Aparatos de Comunicación Masiva ..................... 63 
4.3. La Dominación .............................................................................. 69 
4.4. El Pacto Global. ............................................................................ 75 

5. El Neoliberalismo ........................................................................... 78 
5.1. Introducción ................................................................................ ~ 78 
5.2. Previsiones a Futuro ............................................................. , ..... ;·· 79 
5.3. Características ....................................................... ; ....... ; .............. 82 
5.4. El Consenso de Washington ................................ ; .............. , ......... 83 
5.5. Privatización en México: · .... . 

El Nuevo Pap(.)) de In Empresa Pública .......... : .......................... ; .. 86 

002 



5.6. 1.a Débil Participación d..:! Com~o en el Proyecto · 
de D<lsarrollo .............................................................................. 89 

5.7. Consecuencia Dir<lcta: 
¿El COll'<lO como .::nt<l d.i Ganancia'? ¡,l'vlaquinnria .ilici.inte'? ...... 90 

5.8. Resultados del Sist<lnrn Postal l'vfexicano como 
l-donopolio Natural.. .................................................................. 1O1 

5.<J. Consecu<.lncia lndir<lcta: 
Pérdida del Correo. Símbolo de la Identidad Cultural.. ............. 103 

Conclusiones. 

La Democracia Integral. ............................................................ 106 

Bihliogralia........................................................................... 113 

()o 3 



INTRODUCCIÓN: 

El Estado modemo. se enfrenta a un serio peligro: el de In p~rdida p1111fntin11 
de soberanía frente al crecimiento de organizaciones multinacionales; 
apoyúmlose en 11n11 economía fuertemente internacionalizada. así como la 
creciente integración doJ las naciones cu foros multinacionales. la preeminencia 
del poder mundial por los super Estados. estas características amenazan los 
principios que suhyacen a la organización de los estados nacionales (pcrifcricos) 
y que colocan i:ntre dicho los conci:ptos doJ foJgitimidad, representatividad y 
racionalidad del Estado-Nación actual en la organización social, además de 
vulnerar su soberanía con decisiones que afectan y trascienden los límites 
ten-itoriales de los mismos. Particularmente vulnerahfe la Administración Pública 
esta perdii:ndo en alguno espacios en lo que toca a los Si:rvicios Púhficos que 
presta como repri:sentati\'OS inherentes de la soci.;dad en que esta se apoya y basa 
su razón misma de ser. De igual manera, el impresionante desarrollo de las 
comunicaciones impulsadas por el avance tecnoft'igico que ha facilitado que los 
países se expongan a la inllucncia de los medios masivos de comunicación. El 
Con-co cs un claro cjcmplo dc ello, actualmcnte ha perdido la importancia con 
<file se carncterizaha. desaparecfondo casi evidcutemllntc del ámbito público junto 
con lo que este ha representado histórica y socialmente en el marco de la 
glohalización. Una doJ las ·:aracterísticas del Correo, es que publicita cioJrtas 
carnet..:rísticas dc común denominador de Símbolos del mismo Estado-Nación 
quc procura una cierta integración simbólica lln torno. Unn de dlas ..:s la 
Identidad Cultural. 

En las soci..:dadi:s qu..: cuentan con un Estado-Nación tiende estas a ser muy 
complqjas y diwrsilicadas, apoyando sus acciones de gobierno en las 
instituciones. El Corrco actuando como un Servicio Público fimciona como una 
insti111ción en un sistema organizado de relaciones sociales que satisface ciertas 
nccoJsidades de la sociedad, desarrollando ciertas características. nonnas y pautas 
de conducta socialrncnte adquiridas y compartidas por un gmpo humano en un 
sist\l1rn1 integrado de comportmnioJnto junto con las ideas y valores que fu 
susti:ntan, sioJndo esta, la Culturn. Las diferentes idcntidad..:s culturnlcs que se 
caracterizan los pueblos en México corresponden a su vez a In integración de 
esta. al fonnar la Identidad Cultural como común denominador que procure la 
ncc\lsaria integración al rededor corno miembros pertenecientes u un Estado. 

Al vincularse la visión propia de la clase dominante apoyada en los aparatos d¡; 
comunicación de masas, se instaura un orden trnnscultural cada vez más 
autoritario y vertical corno expresión de fa Ideología Dominante de las 
sociedades respectivas en la que se apoyaron. 
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Como resultado uslas instituciones públicas rran desapareciendo cori10 partes 
constitutivas del Estado-Nación junio con lo que estas representan socinl. 
histórica y culturalmenle. 
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IDENTIDAD CULTURAL E IDEOI .OGÍA: 
JlJSTIFIC/\CIÓN DEL CASO. 

En los prim.:ros capílulos planlcnr.:mos la conslitución de In auloimag.:n o 
autoconccpción col.:ctiva como el resullado de su propio proceso histórico. 
siendo este proceso su núcleo cohesionador, la idea que un individuo sah.: quien 
es y con quienes está ligado. manifostándose una relación de hermandad al 
int.:ractuar con otros actor.:s sociales. del modo en que los individuos se 
relacionen entre sí d.:ntro de un grupo o de un colectivo social, que permitan 
establecer una relación al int.:rpr.:lnr el mundo. al apoyarse en interncciones 
cotidianas y en la producción de un código cultural que fimge como simbolismo 
constitutivo de la auloidcnlilicación colectiva al ser la Identidad, por la idea que 
tiene de sí mismo por su autn concepción. y por su autoreprescntación en la que 
se inscribe una relación. nosnlros. 

Al definir a la Identidad como la.fimna en que los 111tegrantes de un grupo social 
siell/e11 como proph1 el correr de su suerte l11stór1ca du esas uxperie11cias 
colectivas y de e.\pre.1·arl,1s como un co11¡1111to de ac11111des de so/iJ,1r1dad y de 
lealtad del grupo rwcwnal jinc<1d<1 e11 derechos 1g11<1les y hacerlos propios b<ljo 
su pmceso histánco Je luc/i,1.1·, · conflictos y leal1ades en símbolos de la unidad 
colectiva como una proptedad 1111er1or del 111d1v1d110: producto d.: la /11/eracción 
social olyelivado e11 urtuf;1ctos e 111s111uc1011cs. J\I abordar la cultura con la 
concepción marxisla que s.: caract.:riza por ser ohj.:tiva al ser un producto del 
hombre, nsí como orgánica al reflejar la evolución de lns füer·lns productivas y su 
espacio sobre las n.:c.:sidad.:s. al comprender la cultura como artefactos, ideas y 
valores que se h.:redan y s.: transmiten. si.:ndo .:sta característica totalmente 
vinculada con la fünciún qu.: .:jerc.:11 las instiluciones. 

Este proceso de identificación históricamente situado y resultante de conflictos y 
luchas. Se Dcfin.: una forma d.: identidad cokctiva, el pmc.:so de fonnación de la 
Identidad s.: articula en torno a la autoconcepción del nosotros, a la idea que la 
sociedad lien.: sobre si misma, inslaurándosc a la nación como una unidad 
sociocultural, apoyada en In !imción que .:jerc.:n las instituciones. La nueva 
codificación de In id.:ntidad se basa más en exaltaciones de Ins virtudes 
nacionales; la nac1on logra instituirse como una unidad sociocultural 
substituyendo la comunidad natural d.: sangre, de origen étnico, por la 
comunidad de símbolos socialmenh:: creados y concretados. Dichos espacios 
geográficos, a los cuales d.:mominaremos Estados-Nación, es una característica 
de la fomw de ide11tidad colectiva moderna. 
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1\1.Jxico ni igual qu..: muchas naciones no exisl<.! ..:n la ciudadanía una conciencia 
nncional <.!stahl..:cida. El s..:ntido di.: p.:rtcnencia y dc participación hacia las 
institucioncs rcci0n crnadas ..:n el 1111..:vo Estado Nacional hcrnda una compl..:ja 
herencia social, cuyo producto resultante de distintos símbolos de lealtad, de 
costumbres diversas y de valores e instituciones diversas. hahría de constituir un 
largo proceso de luchas. 

1 .a cultura no es unifonnc ni gcncrnl, por lo qui.: puede plant..:arsc que "México es 
un país caracterizado por una gran heterogeneidad cultural, manifiesta en Jos 
grnpos indígenas, las discontinuidades educativas. los diferentes niveles de 
urbanización, la concentración industrial. Entonces; no existe una cultura general 
o nacional. sino que coexisten diforentes culturas especílicas. El componente que 
da a la soci..:dad nrnxicana su carácter multicultural es su variedad de lenguajes. 
no solamente divididos en espariol y lenguas indígenas. sino en una variedad 
múltiple de lenguas o dialectos indígenas. mutuamente excluyentes. 

La carnncia de la unidad cultural en México, son por las circunstancias en que s<J 
desanullaron las relaciones sociales, poHlicas, religiosas . ..:conómicas, en los tr..:s 
siglos de la época colonial. dieron origen a un cmnhio cultural más o menos 
sostenido. Entonces: Si el Estado Nacional es un constructo de poder que 
sintetiza los procesos de integración simbólica u través de la nación que 
representa a los individuos en un territorio común y de correr su misma suerte 
histórica y que pudiera definirse como orgullo de ser parle de esas experiencias 
colectivas de la cultura, sean positivas o negativas y que expresa como un 
conjunto de actitudes de lealtad a los símbolos de unidad colectiva del grnpo. 
Entonces la Identidad Cultural. se expresa la manera de cómo los participantes de 
un grupo sienten como propios ciertas fonnas de acción. ciertos valores o manera 
de dar significación a los compom.:ntcs de su cultura ..:n los Estados Nacionales. 

Si el Estado Nación, sintetiza los procesos de integración a través de las 
Instituciones, el pueblo es el portador de los derechos políticos de la ciudadanía, 
los individuos constituidos como ciudadanos participan de dernchos de igualdad. 
Aquí el ciudadano cxlerioriza su lealtad hacia procedimi..:ntos de inclusión social. 
En el momento de articular una Identidad Cultural colectiva, producen un 
símbolo constitutivo más allá de las identidades pdmordiales teniendo en cuentn 
a las instituciones del estado que son las instancias con lns que entra en una 
primera relación con la ciudadanía; las instituciones son los planos donde se 
inducen las relaciones sociales esp..:cilicas políticas. económicas sociales y 
culturales. como aquellos espacios sociales donde los ciudadanos intercambian 
sus efectos y emociones solidarias, sus lealtades y su condición de respeto a los 
símbolos de la colectividad nncionnl. El sistema estatal se hace presente ante la 
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ciudadnnía por la acción d<!rivada de un conjunlo d<.J insliluciorws (poli1icas, 
0conómicas sociales y cullural<.Js). 0sl11bleci0ndo un palrón. un ord0n obj<.Jlivo qu<.J 
orienla a la lolalidad de los ciudadanos en fonna diaria y a largo plazo hacia lin<.Js 
generales y específicos del Estado-Nación. Las instituciones del Estado-Nación 
son múltiples, y su función de especialización de las relaciones humanas les da el 
p<.Jculiar poder de confonnar a la ciudadanía d<.Jnlro d<.J variados patron<.Js d<.J 
comportmniento. 

Por lo tanto, Estado e Identidad no pcnnanecen estáticos. Bajo esta óptica se 
puede afinnar que füera de las instituciones que constiluyen la organización 
amplia que llamamos Eslado-Nación, es muy dificil tipificar los ténninos de 
ldenlidad, considerando a la Identidad como una entidad histórica, por lru1lo, 
cambiante y dinámica 

La incidencia social de los Servicios Públicos y el comportamiento de los 
individuos ente las lnslituciones Públicas y en el caso que nos interesa en el 
Sisl0111a Postal Mexicano es la de abordar el tema de los resultados de la 
incidencia social por la vía d<.J los Servicios Púhl icos que el Estado ofrcce al 
reconocerle al sujeto su inserción y posición social. el individuo se trnnsfonna en 
un prolagonis1a social con un carácter específico de ciudadano al hacer uso de 
..;s1os, como d suj<.Jto y actor del carácler du la idun1idad 1fol grupo 

De tal modo. nos rumitiríamos al Correo como una Institución Pública y su 
parlicipación <.Jn la esfora pública como: el proceso de rullejo del canícter de 
n.:producción I publicitación de la Identidad Cultural. Para después basamos un 
<.JI grado de inciduncia quu 1icncn en la vida co1idiana de los grupos sociales sobru 
los Servicios Públicos que inlluyen en la comunidad. 

El proceso de reproducción y publicilación de la Identidad Cultural apoyadas en 
las lnstiluciones Públicas corno el resultado que sení a 1ravés de las diversas 
mani foslaciones en ténn ino de las pautas específicas de comportamiento que d 
grnpo manilicsl<.J sobre las necesidades sociales, apoyándose en las Instituciones 
Públicas. El Correo se encargaría de difundir las características de la Identidad 
Cultural. 

Para eslo, el Estado tendría que autorepresenlarse ante sí misma y ante la 
sociudad, ocuparía uste un espacio público dirigido hacia los individuos, en los 
que se expresa la diversidad parcial de intereses de la comunicación y acción 
política, su propia autorealización del Estado, autolcgitirnándose con su historia 
en común y las accionus de gobierno, la publicitación se presenta cuando los 
usuarios perciben y compruml<.Jn los mensajes difündidos por el Estado. 
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unili.mnando ciertas manifostacionc.::s históricas y/o politicas de la climunidad. 
refor¿ando los vínculos sociales internos al construir su propia Identidad. 

Pcrlilnndo en In Filatelia. los símbolos signilicntivos que In sociedad reconoce ni 
publicitar sus valores que el Correo reproduce y distrihu~·e. así como con la 
extensión de los rasgos culturales que este publicita. En este sentido los 
productos de la cultura material son símbolos significativos de la conducta 
humana que la sociedad llega a reconocer ni publicitar ciertas características del 
Estado como lo son algunos valores históricos e instituciones: que el Correo 
reproduce y distribuye. 

En la segunda pnrtti abordaríamos a las sociedades mmkmas, en que la Ideología 
constituyó un conjunto de ideas entremezcladas que rclien::n a valores. nonnas, 
creencias. cte. Esn es la nlinnación que el poder político. el poder del Estado. 
corresponde n In capacidad que el Estado mismo tiene de imponer n la sociedad 
los intereses del grupo dominante v sus aliados. como si se tratase de los 
inttireses gem.:rnles de la sociedad. 

Por lo tanto, las relnciontis ideológicas son las quu proporcionan ul supuesto 
carácter de legitimidad sobre las relaciones que su linean el cons..:nso d..: algunos 
grupos, r..:specto al podur económicoipolitico. En particular. es la ideología de los 
grupos dominantes. sirviendo para asegurar In difüsión y reproducción de su 
predominancia social y opera como reforentc para elaborar y r..:producir las 
rdaciones de desigualdad y desvinculación de los restant..:s grupos ..:n una 
cspecílica fürmación social. Su propósito es promover d logro de una 
concepción del mundo que lmmog..:inici..: a todos los grupos ..:n sociedad en todo 
lo relativo a sus filosofías. sus sentidos comunes. su cultura. 

La Ideología Dominante la abordaríamos sobre la incorporaciún de nuestro país a 
la corriente neolib..:ral por las diforentes politicas que se llevaron a cabo y la 
aus..:ncia de un proyecto nacional viable que n llevado a graves consecuencias ni 
Estado y sus estructuras nacionales. Los problemas de identidad surgen con 
mayor intensidad cuando los hábitos de la vida cotidiana son modificados 
significativamente, dond..: sus habitantes tiunen nuevas perspectivas de cambio 
cultural y comparan diforunciuhnente dos sistemas socialmente distintos. 

El cambio cultural, lo constituyen las füerzas productivas que transfomrnn las 
relaciones sociales al ser estos representativos de int..:r..:s..:s de la clase dominante. 
que han sido legitimados bajo una simulación de una platafo1111a de fünción 
social, que en sí tiene el lin de crear subordinación según los intereses 
uconómico/político, para asegurar y mantener su posición d..: dominio. 

•) 
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El marxismo lo manejaríamos lln una primera instancia las n:lacioncs de 
dominnción y dll subordinación dll clases las que consliluylln los principallls ejes 
de la desigualdad y la explotación en lns sociedades en gllneral, y en las 
sociedades capitalistas modernas en pm1iculnr; siendo estas las relaciones dc 
dominación de clases y subordinación, ya se podría hablar de -dominación
cuando las rlllaciones de poder llstablecidns son asimétricas. En el marxismo 
estas rlllacionlls de dominación originadas por Ja ideología "clüsica", denotan las 
ideas y las teorías que son sociahnenlc detenninadas por las relaciones de 
dominación entre las clases y que estas justifican tales relaciones dotándolas de 
una litlsa conciencia. La falsa conciencia son las ideas y los valores de la 
ideología burguesa, es el hecho de que lates doctrinas son de hecho, falsas 
n:prescntaciones que no corresponden necesariamente a la realidad que las elites 
políticas y económicas han adoctrinado para su expansión. 

Esta ideología "clúsica", es un pensamiento que se <.:labora sobre razonamientos 
distorsionados por intereses pm1icularcs; de modo que la limción de una 
ideología se corresponde con una situación que reil<Jrnlivamenle opera sobre las 
creencias colectivas, cuyo efocto llS mantener la cohllsión social y legitimnr un 
sistllm11 de hllgllmonía que co1Tesponde 11 pugnar por los intereses de al menos 
otro gntpo que se manifiesta dominante. Suplantando In objetividad a través de la 
persuasión y cl consllnso, como factores de cohllsión grupal. La característica 
limdamental de 111 ideología rndica precisamllntc en manifestar como 
conocimillnto universal, convcncimillnlos que expresan inlcrés dll grnpo con 
exigcncias hcgemonizantlls. Convit1iendo las concepciones que sc refieren a las 
relaciones socinles detenninndas ideológicamente, que aparentan posecr validez. 

La ldllología de la clase dominantll surgió del procllso históricn-sncial, esta 
posición inlclllctual ha sido impresa en una era <lll transición que rompc con 
muchas de lns tradiciones y símbolos hacia los nuevos valorcs que csllín siendo 
creados e implantados. el conflicto puede ir tan lejos con los antagonistas que 
aniquilarían no solo las creencias y actitudes muy especificas unos de otros. sino 
también, los liuulmnentos culturales sobre los cuales d1lsc1111san cstas creencias y 
actitudes qtllldando ímicru11entc como simples reforcncias. obstaculizando la 
comprnnsión de la realidad que es el resultado de una rnorganización constante 
del proceso histórico del que se compone nuestro mundo. presenta en su fonna 
mas moderna el haber trnnsformndo el criterio de In rcalidnd para la práctica 
política y económica careciendo aún mas del mismo sentido histórico y 
económico considerándolos sólo como polos opuestos. 

Este es el principio de la dominación cultural, la imposición colectiva a través de 
la opinión pública que constntycn los nparutos de difusión de masas. Naciendo 
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estos como cstnhl..:cimicntos de comunicación col..:ctiva. en realidad. estos no se 
introducen en la historia como rl!des de comunicaciún qui! s..: van d..:sarrollando 
junto con las twcesidnd..:s sociales y In cultura característica de cada región qu..: lo 
públicitn. Significando esto que, n partir del momento en que se introducen estas 
modalidades tecnológicas en las sociedades dependientes, al no incorporar una 
moderna tecnología neutra. sino lo que inserta son condiciones materiales que 
pennitan la circulación dd capital transnacionnl sobre las soci..:dmll!s nacionales 
que conlleven y expongan In dominación en la economía periforica. dando 
origen a la dependencia de bienes, servicios y así a una trnnsculturnción ni 
contribuir a asentar las bases para la dominación de un proyecto multinacional. 
segregando In estrnctura de un proyecto nacional. 

Que sería del proceso de reproducción y puhlicitnción de In Identidad Cultural 
apoyadas en las Instituciones Públicas como el resultado que a través de las 
diversas manifostaciones en ténnino de las pautas cspecílicas de 
comportamiento que el gmpo manifieste sohre las necesidades sociales. 
apoyándose en las Instituciones Públicas como lo es el Correo que se encargaría 
de difundir las características de la Identidad Cultural, junto con su paulatina 
desaparición. 

El Estado tendría que autorepn::scntarse ante si misma y Ja sociedad, p<.!ro sin las 
lnstitucion..:s que In nutorepnisentc en este espacio público dirigido hacia los 
individuos en los que se expresa la diversidad parcial de intereses de In 
comunicación y acción política, su propia autorealización del Estado, que seria 
de su 1mtolegitimació11 y las acciones del gobierno, la publicitnción del Estado ya 
no unifonnarín con sus características las ciertas manifostaciones históricas y/o 
políticas de la comunidad, ni tampoco reforL.arín Jos vínculos sociales internos al 
constn1ir su propia identidad. 

" 
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l. CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 
-· ·-- ·-----------·- --···--·- ------. _____ ,._ - ·-·----

La Identidad se presenta como una const111cción de la autoimagen colectiva, 
1111111ifost1índose ..:n la int..:racción social ni marcar sus front..:ras simbólicas como 
lo son el terTitorio. lns etnias, su organización, su historia, etc. Para llegar a 
fom111r su autoimagen u autoconcepción colectiva, es un proceso activo histórico 
por m..:dio de conflictos y luchas. siendo su núcleo cohesionador, su idea que un 
individuo sabe quien es y con quienes está ligado, ni manifestar una relación de 
hem111ndad. 

La Identidad supone, por definición d..: Bonlil Batalla, Guillenno. " ... El punto de 
vistn subjetivo de los actores sociales acerca de su unidad y sus fronteras 
simbólicas respecto a su relativa persistencia en el tiempo. Así como en tomo de 
su ubicación en el mundo, es decir. en el espacio social. La identidad emerge y se 
alim1a sólo en la medida en que confronta con otras identidades durante el 
proceso de interacción social: en el inte~juego de las relaciones sociales: por eso 
la Identidad se refü:re en cuanto a la autoid..:ntilicación, y al auto 
n:conocimi..:nto."1 Desde el punto de vista del actor social no todos los rasgos 
inventariados son igualmente pertinentes para la definición de su identidad: 
"sólo, algunos de éstos socialmente seleccionados. jerarquizados y codificados 
par:1 marcar de manera simbólica sus fronteras al interactuar con otros actores 
sociaks, "2 del modo en que los individuos se relacionan cntr.; si dentro de un 
gn1po o de un colectivo social: es un proceso de identificación, es decir, como un 
proceso activo históricamente situado y resultante de conflictos y luchas. 

La creación de Estados Unidos d..: Norteamérica y el surgimiento de la primera 
república francesa, por su revolución d..: 1789. podemos trasladar el nacimiento 
de la realidad nacional, al calor de la revolución francesa. por ejemplo, la 
definición de nación como forma de identidad colecth•a "-se ha sustituido la 
presencia de seres sobre naturales por un constructo social del pueblo de una 
nación. El proceso de fonnación de la Identidad se articula en torno a la 
autoconcepción o autoimagcn dd grnpo en tomo al nosotros, a la idea que la 
sociedad tiene sobre si misma y en tomo a sus condiciones de tipo étnico, 
organizativo, militar, territorial. histórico, etc, que varían en el proceso de 
evolución de las sociedades."3 Fueron estas características las iniciadoras del 
procúso que convertiría la transformación de las organizaciones estatales de la 
época. instaurándose la nación como una unidad, apoyada en la función que 
ejerc011 las instituciones. esto es: 
-·-·-----------
1 Boníll Balulla, Guillcmw. Nuevas ldcutitla<lc;: OdhmllcF, p.p. 23 Consejo pnm hu: Cultums y las Artes. MCxico 
1993. 
¡!bid. l'·I' 25 
1 llc1hli11 Josctx1.l, l.1111.:em~ Patxi.: hleutiJaJi.?s Cuhunllcs. P.(l. 16 U11ivcrsid11tl Je.? Deut:to. JliJbal, Espaíla 1996. 
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Las primeras sociedades proyectan a la identidad en un conjunto de üniones o 
códigos primordiales dados, -etnía. sangre. raza, lengui~j.,;. Para ..;sto, hay qu.,; 
detenninar los códigos y procesos que sirven de base a In producción dd 
nosotros. que fonna 1) la autoimagen colectiva. y 2) códigos culturales. 
producidos por individuos en una sociedad, al ser constituida tan sólo por la masa 
de individuos que la componen. el teJTitorio que ocupan. sino ante todo, por la 
id..;a que tiene de si mismos por su auto conc..;pción. 

Códigos primordiales: La autoimagen o autoidcntilicación colectiva. 
En las sociedades primitivas la identidad colectiva se funda y se constmye en 
tomo al lugar de nacimiento. la lengua, la sangre. La llier.;:a de estos hechos 
dados forja la idea que un individuo sabe quien es y con quiénes está ligado. 
"Estas uniones primordiales que se fündan en los hombres, mujeres, viejos y 
jóvenes son mantenidas a través de procesos de comunicación e intercambio. 
producen. por un lado. un scntimk:nto solidario de unidad. una conciencia de 
unidad que liga a quienes lo exp..:rim..:ntan dé tal man..:ra que est..: vínculo supera 
cualquier otra diforencia. y por otro ludo. excluycn a aquellos individuos que no 
comparten tules uniones primonlial..:s. estando conectadas al orden natural del 
mundo que no pu..:de ser cambiado por la acción voluntaria de los individuos. 
sino que es considerado como algo dado."1 

Códigos Culturales: Su producción. 
,\ diferencia de los códigos primordiales que establecían unos límites entre 
nosotros, basados en el estahlecirnicnto de vínculos a través de una serie de 
uniones primordiales, los códigos culn1rales pcnnitcn establecer una relación 
particular con un ámbito de la realidad -"al articular una i11terpretació11 del 
1111mdo. Ap<~1·mlo e11 Ílller<1ccio11es cotidimws- en el mundo social. "5 Durkheim 
ofrece una ejemplificación de la producción d..: un código cultural que lltnge 
corno simholismo consl/111/ivo de la a11loiden1ijicució11 colcclivu. " ... La relación 
colectiva qu..: sirve de hase a la práctica ritual. se constituye el núcleo fündador. 
la producción de la Identidad Colcctiva. en el que In sociedad se constituye, se 
pinta a sí misma corno si..:ndo algo significativo. Una sociedad no está constituida 
tan sólo por la masa de los individuos que la componen, por el territorio que 
ocupan, por las cosas que utilizan. por los actos que realizan, sino ante todo. por 
111 idea que tiene de si mimws por su a11toco11cepció11, y por su 
a11torepre.ve11tació11 e11 111 que se i11scribe ""ª relacirí11, el 11osotms. ,,,¡ 

Al dctenninar la autoimagen, los códigos y procesos que sirven de hase a la 
producción del nosotros ideal, se forma la autoimugcn colectiva que toda 

t Berfain fosct•ü1, l.anccms J>nt"\i.: ldcn1hta~tc1 <)dturnle1. P.p. 13 Univcrsidatl tic Dcusto, llilUal. Esp:ina 1996. 
'lhid. :P.p.¡,¡ 
fl lhitl. 

" 
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sociedad conllc.:va como un orden, como una representnción culturnl definida. 
producida por un gmpo de individuos .. "Existe una r\Jhlción,· él.nüsütrós, también 
existen otras identidades, consideradas (ellos),· las.· ide1Ítidndcs ··(ellos) se 
autoconsideran como identidades (nosotros) y consideran (ellos) ni resto, siendo 
primeramente: 

El encuentro con los otros. 
El ..:spacio configurado en la comunidad originaria. se po11e de 11umijiesto 1mt1 
reliwi<J11 de ltemuuulml. esta autoreprcsentución de la sociedad proporciona 1111 
cousemm socioc11/t11ral básico en tomo n una serie de constelaciones de 
significados que lwce11 posible 111111 compre11sió11 del 11uaulo (su mundo). un 
compromiso con ciertos conceptos limite reforcnte a la vida en su totalidad, un 
compromiso en torno a unos valores predominantes que configuran la sociedad 
buena, deseable, que con la evolución de las sociedades cedenín sn preeminencia 
a principios cívicos de coexistencia."7 Para poder hablar de la realidad del (otro) 
tenemos que detenninar cuáles son las directric.:s que detenninan la 
inclusión/exclusión de los individuos dentro de una unidad sociocultural. 

La constitución interna y la extenm de un colectivo se consigue poniendo un 
nombre al colectivo parn configurar su Identidad. la asimetría resulta por 
ejemplo: la oposición existen!.: entre el nombre {cristianos} y el nombrn de 
1 bárbaros}. 

Cuando hacemos frente a la realidad del desconocido o del {otro} mÍls allá de las 
fronteras de mí (nuestro) mundo, hacemos frente a la necesidad de efoctuar una 
clasificación del desconocido. "Damos al desconocido un nombre, recibe un 
lugar en una sociedad. que nos penniten hacer diforencias. ordenar el mundo con 
arreglo a unos contornos visibles. la condición del (otro) resulta de la distancia 
exishmte entre m1cstra propia posición y la dc los (otros) tomando fonna en una 
jerarqui;.ació11 social. la cnnstrucciún social dc la distancia horizontal-espacial 
que realmente la separa de m1wtros. se trm1.'lfor111<1 e11 lllut divtmicia soci11l
jertírqica. "8 Con In diforenciación entre los (otros). es aquí el modo nomrnl de 
coexistencia, esto pem1itc la clasilicación de los demás y describe la diferencia 
entre los (otros) como innegable. 

El proceso de fonnación de la Identidad Colectiva esta anclada en las 
condiciones fonnnlcs bajo las que se generan y transfonnan las proyecciones de 
la identidad. "Los uu/ivid1ws to11u111 p11rle en el proceso de fomWCÍÓll de tlllfl 

identidad en co111tí11, los contenidos de la Identidad Colectiva se mide sobre la 

7 lhid. P.p. 15 
'lbid.P.p.19 
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hase de lns condiciones fonnales de la. realización )' comproh11ciói1 de una 
idenl id ad llcxihle; en que · totlt1.\' lá.\' .· 11lieliihro.~· tic· il/111 ... \;ot.·ietltul. pitetla11 
reco11ocer.\'e .I' respetarse 11111tm11i1e11lc; UÍm coexislencia de .derechos iguales."9 

1.2. LA CULTURA, UN BREVE PANORAMA. 

Al definir n la Identidad como In fo111111 en que los integrantes sienten como 
propia. que dan valor y significación a Jos componentes de su enlomo, el sentido 
de pcnnancncia del grupo social, al correr de su suerte histórica y de esas 
experiencias colectivas y de expresarlas como un conjunto de actitudes de 
solidaridad y de lealtad a los símholos de la unidad colectiva del grupo nacional y 
como dar valor a los compnncnlcs de su cultura al ohjctivizarlos en una 
coh0xislencia lineada en derechos iguales y hacerlos propios hajo su proceso 
histórico de luchas. conllictos y lealtades en símbolos de la unidad colectiva y 
los componentes de su cultura. 

Derivado de la palabra latina c11/111ra111. el concepto de la Cultura adquirió una 
pres011cia significativa. Los primeros usos en las lenguas 0uropeas preservaron 
parte del sentido original de cultura. el cual significaba el cultivo o el cuidado de 
nlgo. como las cosechas o los animales. "A partir del siglo XVI. el sentido 
original se extendió poco a poco de la esfora de la labranza al proceso del 
desam11lo humano: pasó del cultivo de Jm; cosechas al cultivo de In mcntc." 1º No 
ohstnnle d l~rmino Cultura ha sido redefinido de tal fonna que aquello que <ln 
otro tiempo designaba pennanencin y continuidad con ligeros cambios, ha 
incluido en la actualidad In diferenciación motivada por la tecnificación e 
induslrializaciún de los modos de vida de acuerdo con la definición clasista o 
.:slratilicada de la sociedad. En este sentido la definición "tradicional" de cultura 
ha sido una definición unificada, .:1 m1tiguo concepto de cultura se basa en la 
continuidad. el moderno en la variedad y diferenciación. 

El objetivo no es proporcionar un examen exhaustivo de los muchos usos del 
conc<.Jpto, mas bien. poner en r<.Jlicvc algunas lín.:as principales: 

El concepto de Cultura que emergió a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. 
se puede definir así: "la Cultura es el proceso de desnrrollnr las facultades 
humanas, proceso que se facilita por la similación de ohras eruditas y artísticas 
r.:lacionadas con <JI carácter progr<.Jsista de la era moderna. Es evidente que 
cicr1os aspectos de la concepción clásica (su énfasis en el cultivo de los valores 

~ BL•rim11 fot11.:t:\o, Lauccrl°'i: PaL'ICi.: Idcntidndci: Cultuntlcs. P.p. 33 Universidad Je D1..•usll.), Bilbal, Hffpailn 1996. 
"U. ·n'""""'' fohn. ldcolo¡r.la y Culturo MoJcma. l'.p. l8ó U.A.M. Unidad Xochimil.x• México 1998 
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y las cunlidndes superiores, su interés por las ohras erudilas y arlislicas. su 
vínculo con la idea de progr.:so de la Ilustración). sc mantienen vigcnlcs en la 
actualidad y están implícitos en algunos de los usos habituales de la palabra 
Cultura." 11 Sin embargo. la restricción y la estrechez mismas de In concepción 
clásicn constituyen también la fücnte de sus limit11ciones. 

La Cultura en 1\-larx le conlfore unn dimención "objetiva/subjelivn," 12 como un 
producto del hombre l)Ue se ha vuelto independiente de él y se le conlrapone en 
la fonnación económico-social capitnlisla. " ... Como una fm:r1.a hostil, factor que 
es al mismo tiempo esencia objetivada de In ern~j.:nnción. También presente y 
operante y en proceso de conlinuns transformaciones y elaboraciones incluso en 
In conciencio socinl." 13 Ln sul~jetividnd en In Cultura prevalece o e.'l:clmiw1111e11te 
mw propiedad interior del i11divid1w; es cualquier cosa que caracleriza su 
personalidad y se puede inforir sólo indireclnmcnte por su conducta exterior. "El 
cnráclcr del producto tle /11 i11teracció11 s11ci11/ 11bjeth•t1tlo e11 11rtef11ctos e 
i11stit11c:im1es. la preexislencia. la aulonomín y In constructividad de la Cultura 
respecto del sujeto individual." 1 ~ "La comprobación de que en todas las 
sociedades existen lbnnas d.: elaboración artística, religiosa y lit1irnrin l)Uc 
cucnlan con una estructura equiparable entre los cuales es por lo tanlo imposible 
o injustificable establecer un orden cualquiera de rango o de jerarquía: y al 
mismo tiempo, fomrns d.: elaboración científica. técnica. organizativa, entre los 
cuales se dan diforencias notorias dt: grado de desarrollo y de eficacia de manera 
que llegan a situarse lamhién en la conciencia colt:ctiva en una escala de 
inforioridnd / superioridad, conducit:ndo a dividir los productos del trabajo que 
son manifiestamente ordenable en una esenia. que tiende a desarrollars.:: en 
sentido ascendente. son acumulables y p<!rfcctiblcs y aparecen en todas las 
sociedades." 15 

Dt: acuerdo con Malinowski, el examen de las fünciones de los fenómenos 
cullurales y de las maneras en que satisfacen las necesidades humanas, debe 
proc.:der todo inlenlo por limnular las elnpas del desarrollo social y los 
esquemas evolutivos." 16 A pesar de los diferentes énfasis evidentes en los escritos 
de Tylor y Malinowski. comparten un punto de visla común de In Cultura; 
concepción que puede resumirse así: "In c11/t11rt1 de 1m gmpo o sociedcul es el 

11 "J11opson.foh11. ldcologiayCultum Modcma, p.p. 189 U.A.M. lfnidatl Xochinnlco México 1998 
11 Ku.rp, Linn. El proceso de las fu111ull.:ií1111.$ itlcológicils, p.p.í lJ.N.A.M. ccnlfl~ n:~fonal de invcstip,;1cii'J11 
nmltidiciplinarios México 1988. Aportes tic iuvcstigadón No. 31. -es decir, de la cullurn t¡uc existe más allá del 
in<lh·icJuo, cuya duración supera la Je la vida de éste, porque se -objcliviza en un objeto cualquiera- que una 
pers...ina tfelenninaJa n.."dli1.a: esta. la cullurn J>t!íSllrtal \"1 subjetiva es propiedad pt'rsona.1 del individuo. nai:e y mue1e 
con c1. 
ll Gallino. Lndano. Diccionario de t:ocioil1p.ia. p.p. 2·18 Editorial S. XXI. M~XÍ\:l" 1983 
14 lhiJ. 
" lhiJ. P.p. 246 
lfl lb1d. p.p. 193 
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c:o11j1111to de c:ree11cias. C:(Jst11111bres. itlem· r wtlores, así como lf1s 'artefactos 
objetos e ÍIL\·tr11111e11tos materi11les q11e 11tlq11iere11 los imlivitluos c:omo miemhms 
de ese grup" n es11 sociedad. d estudio de la cultura implica. al menos en ¡iarte. 
la clasi!icación y la comparación científicas de estos dilim.:ntes fonómenos." 

7 

Es por lo tanto muy dificil eslahlecer un orden de rango n jerarquía que ocupe 
cxclusivamcnle el uso de un concepto exclusivo parn lntlar d.: abordar la Cultura, 
porque el concepto de Cultura conlleva a una gran variedad de li.:nómenos, así 
corno a sus definiciones y estas como se tomen en cuenta, según sea el caso 
concreto, y en esta misma línea al abordar la cultura con la concepción marxista 
que se c11mcteriw por ser ohjetiv11 al ser 1111 prod11cto del !tomhre, as[ como 
orgá11ica al reflejar la evolució11 de /1tf fuer..as productivas y s11 espacio sobre 
las 11ecesidmle.\", al comprender la C11/t11ra como 11rtefactos. ide<Lf y valore.\· que 
se ltered11t1 J' se tr11nm1ite11, siendo esta car11cterMic11 t11talme11te vi11c11/nda c1111 
la fi111ci1í11 que ejercen las ÍIL'>fitucimies. 

'·La Cullurn establece sutiles y evidentes relaciones d.: intercambio con los demás 
suhsislemas sociales (política, economía, ele.), proporcionando a través de Jos 
procesos primarios y secundarios de la socialización 18• 111 legitimación de las 
nonnas. procesos y fines de m..::dios de las instituciones que los constituyen. La 
Cultura es una estrnctura de inlluencia que liga a las distintas generaciones •¡ue 
se suceden históricamente. produciendo la sustancia fündamental de cohesión 
social. al moldear las aspiracion.:s, las expectativas, así como Jos modos de vida 
y la relación interpcrsuna1.·.i 9 La codilicación d..:: la identidad cultural se basa 
más en e.:rnltacin11es de las ~·irtudes 11<1ci011t1/e.~. Esta se caracteriza pnr una 
rememorización del pasado, la esencia de una Nación está en que todos Jos 
individuos tengan muchas cosas en común. La Naciti11 lngrtt ÍIL'>tituirse como 
tllut 1111idt1d sociocultural subslilllJ'etulo la cn11u111ul<ttl natural de sangre, de 
origen étnico. por la co1111midtul de sú11bol11s .mc:ittlmente cremlos J' 
co11cretados. 

Esta particularidad es una característica de la Nación como fimua de lde11ti<lad 
Colel1iva. Transfonnando las proyecciones de la Identidad. Primero: a) Los 
i1ulivid11os tmmm parte en el proce.m de fonm1cití11 de ww lde1rtidt1tl e11 
co1111í11, los contenidos de la identidad se mide sobre Ja base de las condiciones 
fommles de una identidad llexible. 

11 B. '111llp!:1)11, fohn. ldc1..,loy.ía y n1Jtura ~1'.,tlcnm P.p. 196 U.A.M. Unidad Xl.1..:himiko México 1998 
11 Las iw:titu.:ioncs educativas 110 f>Llfl üni~Jrncntc las escuelas o Ct.'l1lros fonnalcs <le cultura. Tambic..\n otros grupos 
n metlio'il infonnnles tal<.>s conw el vccindarfo, la calle, el cine, la tdcvisión, la prenso. la familia. En pocas palahms, 
k•t! J!.111p1•ti: Sl1i.:rnlcs ¡ni11111110~ y i'ci.:1111Jario1t ,H s1 ~OllhJ los mcJiL,s nuhfÍ\'l.l!' tic c,11111111icación Bt.Kiitl son mcJiofl 
impor1:111I\!~ ¡t.1rJ la tJar1sn11:;:il'ln cultural. o cu t:u t.."<1$0 de la trnnscu.lturnli7.ac1ó11. 
1
" f3cjar ~;.1vanl1 Ra11I .. El 1\.lc:\ic1tno. a:-ipt•clll!f c11lt11mlcs y p:i-icoS:L'Ciith?s. P.¡1. 25 l~dit. l.l.N.A.M. M~xicll 1988 
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h) wtlos los miembros de 1111(1 .mcietlml puet/(111 recrmocerse y respet{fr.\"e 
m11tm1111e111e. Sobre una cohcxistcncia de derechos iguales. Explicándolos 
con detalle más ndelnn te. 

La lbnnn en que los integrantes de una nación sienten como propia al coqjunto de 
Instituciones que dm1 valor y significación a los componentes de su Cultura y al 
Estado-Nación. 

1.3. LA INVENCIÓN DEL ESTADO- NACIÓN COMO EXPRESIÓN DE 
LA IDENTIDAD COLECflV A MODERNA. 

La expresión de la Identidad Colectiva en !ns sociedades. no adopta la fonnn de 
etnia, propio de las sociedades tradicionales. "El componente radica cn la 
capacidad de generar en ciertos gmpos humanos un sentimiento especifico de 
solidaridad frcnte a otros grupos."20 El convivir cn los espacios ubicados dcntro 
de una enonnc constelación de unidades territoriales, que reclrunnn para si el 
control exclusivo de dichos cspacios gcognílicos, 11 los cuales denominaremos 
Estados-Nación. Esta particularidad es una característica de la Nación como 
formfl tle ltle11titlrul Colectiwi. Como un constmcto social del pueblo dc una 
Nación. Este proceso de lbnnación de In Identidad se articula en torno a la 
autoconcepción del gmpo en tomo al nosotros y a In idea que tiene sobre si 
misma y a sus condicionus organizativas; al sur la clave la consh11cción dcl 
Estado y su importancia como marco nonnativo para incluirse en una realidad 
histórica, la cual constituye su füente de desarrollo, es la razón del porque 
planteo la invención del Estado como el proceso de intercambio entre las 
acciones de la ciudadanía y las Instituciones del Estado, esta produce una 
reciprocidad mutua cuyos cfoctos caracterizan al Estado y a la ciudadanía. Esta 
última confomrnra un cierto tipo de conciencia nacional desdoblando como una 
estmctura de identidad específica. 

Durante la Antigüedad, en el Medievo y el Renacimiento, existió cierto tipo de 
fonnaciones política cuya centralidad del poder y fonnas de organización les 
confieren la característica de "Estados". "De esta mru1eru encontramos al imperio 
romano, que sin lugar a dudas constituía un Estado-Imperio. Los reinos de la 
Europa medieval a menudo poseían un aparato de gobierno propio; sin embargo, 
dadas las características de poder que poseían los foudos, estaba severamente 
limilado, por lo que realmente no alcanzaba a conslituirsc como estados 
verdaderos. Durante el Renacimiento y la antigua Grecia existieron numerosas 
ciudades caracterizadas por su gohicmo constitutivo independiente, el cual les 

10 Bcriam fosctxo, Lanccrus Pab1. IJcntidaJes CultumlcM. P.p. 23 Univer$itlaJ Je Ocusto, Bilhal~ E1tpafh1 l99b. 
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conforía d atribulo de ciudad..:s eslado. Sin ..:mhargo. podemos alinnar qu..: lal..:s 
organizaciones para convertirse en es111111les. requerían la ideu de nación. Es 
decir, no eran verdaderos Estados Nacionales."21 La diforencia entre el Estado 
actual v las fonnas estatales anterioNs está en la idea modema del Estado como 
fonna ~le poder público separada tanto del gobernante como de los gohenmdos y 
de la auloridad política dentro de los límiles de un hm-itorio delenninado. El 
elemenlo diforencial radica en que: el aparato político es dependienle d..:I 
gobernante. quien ..:sllí obligado a perpeluarlo. A lo largo de la evolución 
histórica del Estado moderno. la soberanía se desplazó del absolutismo ele los 
reyes hacia un desarrollo político según el cual la legitimidad que fündamenta al 
Estado contemporáneo no reside en el derecho divino. sino, en la volunlad del 
pueblo, expresándose por medio del sufragio universal. como una ffmnula 
civilizada que pcnnite imponer los consensos de la ciudadanía. A la aparición 
del "Estndo lvlodemo" es el concepto de soberanía. que supone una autoridad 
única, tanto parn producir leyes como para hacerlas cumplir en un territorio 
especílico y cuidadosamente delimitado. "De igual manera. com~lativo al Estadn
Nación es la aparición de la categoría de ciudadanía. Así. gobierno. t..:rTitorio. )' 
población (la ciudadanía), constituyen los tres principales componentes del 
Estado Nacional."22 Así como por una dislrihución equilibrada enlre las tn:s 
estmcturas fündamentales del gobierno (legislativo. ejecutivo y judicial). de 
manera de que. en el plano fon11al el ciudadano se halla protegido de los excesos 
que pudiera causarle una desigual concentración del poder en un órgm10 del 
gobierno. El Estado-Nación surge como la organización en que el gobierno reside 
en el pueblo, es cual es delimitado y asumido por la Nación. 

El proceso de fon11ación de la Identidad Colectiva en las sociedades 
poslradicionales esta anclada en las condicione formales bajo las que se generan 
y transforman las proyecciones de la Identidad, esto es: "Los uulivid1ws ({11/Ulll 

parte e11 el proceso de j(1rmació11 de """ ide11tidatl e11 co1111Í11, los contenidos de 
la identidad colectiva se mide sobre la hase de las condiciones l'onnales de la 
realización y comprobación de una identidad llexihle, e11 que todos los miemhro.v 
de mw sociedad puetlf111 rectmocerse y respelflrse 11111twu11e11te. Sobre una 
cohexistencia de derechos iguales frente a una lucha de preservación de las 
especics."~3 La nueva codilicación de la Identidad se basa más en exaltaciones de 
las virtudes nacionales. Esta constnrcción de la identidad nacional se caracteriza 
por una rememorización del pasado. la esencia de una nación está en que todos 
los individuos tengan muchas cosas en común. La Nación logra instituirse como 

:i Bonfil F3atalla, G11ilhm1h'. Nuevas hlentidadc~ Culturnlci.:, p.p. 179·181 C\1iu:cjt1 pmu las Cultunu: y hu: At1ct=, 
Mé~ii:o 19~3 

" lliid. 
~J lkriai11 JoscL"(l', Lanccrns Patxi.: IJ('nlitiaJcs Cultumlt.•s. P.p. 3.3 Umvcn:iJad 1lc Dcuslo, Uilhal., Espuf1n 1996. 
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unidad sociocultural substituycndo la comunidad natural de sungrn. dc origcn 
étnico por la comunidad dc símholos soci((lmellle cre((dos y co11cretml(ls. l'cro 
¿cuáles son esos símbolos'?. Las naciones modernas socialmente construidas que 
se dotan de un simbolismo constitutivo. la reducción de la polaridad existente 
entre el espacio de experiencia del pasado y el horizonte de expectativas del 
füturo. La Nación crea una atadura primordial con relación al pasado de la cual el 
füturo no pu..:de desvincularse. los motivos para que operen pueden S<;JJ' muy 
variados. 

La Nación misma desde sus orígenes tiene que ser imaginada, porque los 
miembros dcJ esta mis111a no conocían nunca a la 11111yor parte de los miembros 
del gmpo, ni se encontrarían con ellos. en un contexto de copresencia, ni oirían 
hablar de ellos, "pero e11 la me11te de C((d(( 11110 de ellos vive la ú11agen de In 
comm1id(l(l La idea que una sociedad tiene de si misma es la base sobre la que se 
sustenta la producción de la Identidad Colectiva. sin esta autoconcepción existiría 
el gmpo étnico, pcro no la Identidad. esta Identidad puedc sobrevivir a 
alteraciones substanciales en el lenguaje. en la religión, en su estatus económico, 
en su territorio. o en otra nmnifostación tangible de su cultura."2~ La imagen de 
111 co1111111úl11tl <;JS el principio de soberanía, que reside esencialmente en la 
Nación, es decir, reside en el pucblo, es indivisible e inalienable. 

El pueblo soberano es la universalidad de los ciudadanos que están en un mismo 
territorio, pueblo y nación son sinónimos en la concepción de Sicyes. La Nación 
procede de In unión de voluntades en una asociación libre, fündada en In 
adhesión a los principios del contrato social. Deduciéndose que: 

a) "La Nación designa al conjunto de los sujetos contratantes que 
deciden entregar el poder a la voluntad general. 

h) La noción de frontera no es la de unos límites naturales (territorio. 
raza, étnia, etc.), remite sólo ni límite a partir del cual ya no se 
aplican los principios del contrato social. 

e) La nacionalidad no es algo natural, sino que es un acto de adhesión 
voluntaria a la comunidad democnítica. La nacionalidad se convierte 
así en ciudadanía. "25 

Definiendo a la Identidad como "la fonna en que los integrantes de una Nación 
sienten como propia al conjunto de instituciones que dan valor y significación a 
los componentes de su cultura; dicho de otra manera, el sentido de·pcmrnilencia 

'' lhid. P.p. 25 
"lbid. P.p. 26 
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que evoca el efecto expresado por el pasado, el presente y el füturo de su g111po 
social, al correr de su misma .suerte liistóricá )' de sá parte de esas expcricncias 
colectivas de la cultura y de la vida en g111po y de expresarlas como un cu1~junto 
de actitudes de solidaridad y de. lealtad como los símbolos de la unidad colcctivn 
del grn¡m nacional.":6 

L4. EL PROBLEMA DE MEXICO. 

Para nuestro caso. dado que intentamos hacer un diagnóstico de la Identidad 
Cultural de México, al observar los cambios inducidos por la interacción d..: 
procesos económicos, científicos, tecnológicos y políticos de esenia 
intemncionnl, vulnerando la estmcturnción de la Identidad en naciones aún en 
fonnación. Con insistencia en los medios políticos. ni igual que en los medios 
masivos de comunicación social, se sostiene la hipótesis de que en l'"1éxico se 
sufre de una cn.:ciente desnaciunalización o aculturación. concurriendo muchos 
factures de orden social. político y cultural cuyo comportamiento es sumamente 
complejo dadas las características de nuestra vida contemporánea. No hay nación 
alguna que esté a salvo de dada internacionalización de los procesos de hoy en 
día. "históricamente nacimos a la independencia con una estructura cultural muy 
hctcrogénea. aunqu..: jurídicamcnte orientada a la cultura occidental. 
Inicialmente nuestra nación buscó un proceso dc cambio tratando de sustituir a 
las instituciones coloniales por las emanadas dc la Revolución Francesa y del 
Federalismo NorteamerLcano, es un pozo muy profundo de superar para el logro 
d.:: una nacionalidad." 2

' México al igual que muchas naciones jóvenes que 
acc.::den a la independencia como nuevo Estado Nacional, creó primero la 
integración jurídica del nuevo estado sin qu.:: paralelamente existiese en In 
ciudadanía una conciencia nacional establecida. Es decir. sin que 
simultáneamente haya existido en los nuevos ciudadanos el s.::ntido de 
pertenencia y de pa~ticipación amplia hacia las instituciones reciún creadas el 
nuevo Estado Nacional, al heredar una compleja herencia social. cuyo producto 
resultante de distintos símbolos de lealtad, de costumbres diversas y de valores e 
instituciones diversas, habría de constituir un largo proceso de luchas. 

La guerra de independencia, la Refonnn y la Revolución Mexicana tilcron un 
tránsito particulamwnte dificil para definir a las instituciones que dieran 
coherencia a nuestra nación y pcnnitiernn los amplios consensos ciudadanos para 
consolidar la nacionalidad. Sin embargo, en este proceso histórico, tanto el 
nacimiento como el dcsnll'ollo, nunca se hicieron en condiciones óptimas. la 

26 Dejar N¡¡vnrro Rnúl.: El Mcxic1tnl1, aspcdoil culturales y psicot:('ldalct:. p.p. 106 f:.Jit. U.N.A.M. l\·1éxh:\1 1988 
,, lbid. l'¡¡s 11~-1~5 
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precaria condición econó111ica. 111uy pronto nos 11m1straron a una depcndencia 
crónica tanto cillntílica como tecnológica, qull nos condicionó a 111 inllucncia de 
los países 111ás ¡l\Jsarrollndos al impactar lln lll mismo proccso de consolidación. 
cuando nuestras instituciones apenas configuran un nuevo proyecto y sus 
cstmcturas aún no están integradas ni se encuentran plenamente interiorizadas 
por los ciudadanos. 

En la mayor parte del siglo XIX. nuestra historia se ve conmocionada por las 
luchas entre liberales y consllrvadores. ambos postulando diforentes modelos 
occidentales y extranjeros de integración nacional, así como por las guerras de 
intervención nortea111e1icana y francesa. no pudiendo asegurar que hubiese una 
amplia conciencia de la cindadanía. si para 1910 la nación era controlada por una 
reducida "elite". mientras que amplias masas de la población eran marginadas del 
bienestar econó111ico y de Ja cultura. "Con la Revolución de 191 O el viejo anhelo 
del igunlitarismo nunca sntisfocho y In necesidad de superar tantas insuficiencias 
ltercdndns de todo tipo. acceden en In fündnción de un nuevo orden político con 
la Constitución de 1917, pllrn. las dificultades henx!adas. la influencia de las 
crisis económicas. la paulatina burocratización del gobierno revolucionario y los 
nuevos proc..:sos económicos dc 1Jscala mundial ante Jos cuales el grnpo 
gobernantc no pudo o no tuvo la nltemativa de una voluntad política .r.ara 
proseguir con las linalidad..:s perseguidas por el movimiento revolucionario.''·8 El 
periodo de consolidación e institucionali7Jtción revolucionaria inicia un 
movimiento idealista tendie11te a "la aceptación de los antecedentes indígenas y 
mestizos en l\kxico y a su utilización como parte de la nueva ideología 
nacionalista."~9 En el cambio de los patrones y valores no puede relegarse la 
preponderancia de la guerra civil iniciada a principios del siglo X.X. De 1910 a 
1920 la lucha annada "contribuyó al camhio cultural. en cuanto aceleró los 
procesos pree:->istentcs del movimiento de In población. mezclando desde el 
punto de vista ~tnico a los individuos, asimilando a gmpos enteros, estrechando 
contactos ..:ntre rcgionlls y cn:ando. mmque idealmente, la imagen de una 
sociedad con tendencias de igualdad política, social y económicn.''30 

" lhid p.p. l lb 
" llcjar Nnvmro llaill .. El Mexicano, n•¡>C<I•'' cultumlc• y psicoSlicialcs. P.p. 160 lldit. U.N.A.M. México 1988 
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2. LA IDENTll>AI> CULTURAL. 

Puede afirmarse que n pesar de los diforenles eslilos de vida que es posible 
observar en l\,féxico. "no cxish.:n en el pnís individuos o gmpos que carezcan de 
cullura. Al ser el sislema vilnl de las ideas en cnda liempo concebínn 11 la Cullura 
como un mencsler imprescindible en lada vida. una dimensión conslituliva de fa 
herencia humana."J 1 Sin embargo. In Cullura no es unifomte ni general. por lo 
que puede planlearsc que "México es un país caracterizado por una gran 
hclerogeneidad cull1m1l, manilicsla en los gmpos indígenas. las discontinuidades 
educativas. los diferentes niveles de urbanización. la concentración industrial, 
etc. Entonces: no existe una Cultura general o nacional. sino que coe.xi~te11 
difere11tes culturas especlfic<1s."32 Otro componente que da a In sociedad 
mexicana su canícter multicullural es su variedad de lenguajes, no solamente 
divididos en espaiiol y lenguas indígenas, sino en una variedad múltiple de 
lenguas o dialectos indígenas. muturu11ente excluyentes. 

La carencia de In unidad cullural en l\híxico no es solamente un producto de las 
profundas modificaciones que se produjeron en el mundo indígena como 
resullndo de In conquista espru1ola y la consecuente introducción de buena parte 
de la llamada cultura occidental. Las circunstancias en que se desarrollaron las 
relaciones sociales, políticas, religiosas, económicas. en los tres siglos de la 
época colonial, dieron origen a un cambio cultural más o menos sostenido que, 
por múltiph.:s circunstancias 11ún no ha tem1inado. 

La nacionalidad en el Estado se manifiesta como un conjunto de fonnas 
institucionales de gobierno que mantienen un monopolio administrativo sobre un 
tell"itorio con líneas fronterizas demarcadas. El gohiemo se ejerce con affeglo a la 
legalidad del den:cho y tiene un control monopólico de los medios de violcncia. 
"El Estndo Nacional no es sino un constmcto de poder que trata de sintetizar dos 
procesos de i11tegracióll, uno de carácter füncional a través del poder del Estado 
y otro simhrí/ico <1 tra~·és de /<1 Nt1cióll. Esta representa a los nativos que viven en 
un territorio común. "33 Es de particular importancia que para abordar a la 
Identidad se refiere a una identidad colectiva del Estado-Nación en que se 
envuelven las relaciones institucionales del Estado y In ciudadanía, por lo tanto. 
"El Estado Nacional se manifiesta como un conjunto de fonnas institucionales y 
jurídicas de gobierno que mantienen un monopolio administrativo sobre un 
terTitorio con líneas fronterizas demarcadas. Su gobierno se ejerce con mTCglo n 

ti lhill. J> p. 156 
"lhid. p.p. 158 
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la legnlidnd dr.:I derr.:cho y tir.:nr.: un control monopólico dr.: los medios de 
violencia. Entonccs: Si cl Estado Nacional cs un constructo dc podcr quc 
sintetiza los proccsos de intcgración simbólico a través dc la Nación. quc 
represcntn 11 los individuos en un tenitnrio común."J.1 y de coner su misma 
suerte histórica y. que pudicra detinirsc. como orgullo de .'íer parte de e..m.'í 
e.\perie11cias colectiMs de la c11lt11ra, s..:an positivas o nr.:gativas y qu..: expresa. 
como u11 co11ju11to de actitudes de lealJ(l(l a los sú11holm.- de 1mid1ul ca/eclfra del 
grupo.35 Así ent..:ndemos por Identidad. la mnnern de cómo los participantr.:s dr.: 
un gmpo sienten como propios ciertas fonnas de acción. ciertos valores o manera 
de dnr signiticación a los compon..:ntes de su Cultura. 

"El reconocimiento dr.: esta(s) rr.:alidad(cs) multicultural(r.:s) ponr.: dr.: manifiesto el 
conllicto cxistr.:ntr.: entrc ambos lados de la ldcnlidad y al mismo tir.:mpo cxige 
por parir.: de los Estados Nacional..:s. por una parir.:, respecto a las idcntidad..:s 
únicas de cada individuo. sin considerar su género. su grnpo étnico y su clas.:: 
social. es decir. respetar a aqudlas actividad..:s. prácticas y modos de ver el 
mundo que son particulann<.:nte valorados con miembros de grnpos que están ..:n 
desvr.:ntaja, qu<.: buscan una mayor prntección y reconocimir.:nto a sus identidades 
socioculturnles.''J" l'mkmos pensar con r<.:spccto a la Identidad Cultural, como 
"1111 procesa q11e permea al si'>te111r1 social y le da 111u1 ca11si\·te11cia 1111ilaria, 
cohe.xistie11dt1 diferentes culturas. sobre 1111a i11tegració11 que cimienta la 
11acirmalid{l(I como 1111<1 realidad política, i•ige11te, di11tí111ica r orie11tatlora del 
quelracer diario y f11t11ro. ,.J'.' Es de particular importancia ·que In ld<.:ntidad 
Cultural se retir.:r<.: a una identidad colectiva en el Estado-Nación r.:n que se 
envuelven las relaciones institucionales del Estado y la ciudadanía. 

El surgimiento del Estado moderno ha sido "un fünómeno colr.:ctivo l)Ue se ha 
reconocido como una Identidad Nacional; <.:sta ld<.:ntidad lo constituyen la 
resultante de un aspecto político. la nacionalidad, la cual es un atributo de los 
miemhros constitutivos de un país. la l)Ue se encuentra jurídicamente valida por 
las leyes del mismo. 8i hi<.:n la nacionalidad es una cat<.:goría jurídica que 
especifica la adhesión a una nación, la Identidad son füer1.as motivacionales l)Ue 
impulsan a articular la historia de los ciudadanos con las institucion<.:s de que 
confbnnan a la Nación. "~8 En otras palabras, no basta para as..:gurar la existencia 
del Estado-Nación. la sola proclamación de una Nación específica, sino que 
requiere la acción ciudadana constante para mantener. adecuar y cambiar las 

}4 lhid 
"!bid. 
v. Ibid. P.p. 31 
11 Dejar Na\.'UJTll Raúl.: E.I ~lcxica110. ilEJ>CC1l"5 cultutalcE y tmcllSoi:mlcs. P.p. 131 Edil. U.N.A.M. l\téxico 1988 
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instituciom.:s !l111da111entales del país de acu0rdo a los l"<lllU<Jrimicntos dd estadio 
histórico 011 que se vi vil y se está. 

2.t. LAS INSTITIJCIONI•:S: 

Es irnportanlll tomar en cuenta al Estado, así como sus acciones prácticas con las 
expectativas de la ciudadanía n:speclo a este: en el 1Jsludio y análisis de la 
Identidad Cultural. 

La tnmsición de la fonna de gobi1J1110 ha experimentado revoluciones políticas 
record1mdo que la creación dll una sociedad o estado capitalista. no es sólo una 
cuestión de extensión de la producción de mercancías. sino la disolución de las 
relaciones cid campo con la ciudad: siendo estas algunas de sus características 
rnlÍs importantes sin pro!lmdizar mucho en estas: "I )Disponibilidad de recursos 
cxlractivos. 2)1~xito en la guerra. J)lTna homogeneidad de la población. 
4)Co11licio11.:s .:n .:! pod0r c.::ntrnl alindas a dil.:s lllrritorinllls. Estas condiciones 
generan el orden mínimo para la disolución d.:: las relacionlls básicas 
campo. .. ciuclncl pres1Jntes en los estados tradicionales."39 Las concepciones de In 
ldentidnd derivadn de la Nación (estado nacional). dependllll dlll contexto social e 
histórico. 

"Aparl:Cll en <JI que d pullblo es el portador de los derechos políticos de la 
ciudadanía. los individuos constituidos como ciudadanos participan en derechos 
igualitarios y dl: proc.:dimientos dl: kgitimación democrática de In autoridad. 
1\quí d ciudadano c:-.1erioriza su knltad hacia procedimientos de inclusión social. 
El problema d.: los Estados Nacionales en el momento de articular una identidad 
colectiva. radica .:n producir un símbolo constitutivo más allá dl: las identidades 
primonliak:s y l1J11i1Jndo .:n cw.:nla que la sociedad se organiza en el plano de las 
sociedad<.!s culturnl<.!s. " 10 Al darlll un pnpd clave a las instituciones del Estado 
siendo estas las instancias con las que entra en una primera relación con la 
ciudadanía. las Instituciones son los planos donde se inducen las relaciones 
sociales. políticas. 1Jconómicas y culturales. como aquellos espacios donde los 
ciud11diu10s interactúan para int1Jrcamhiar sus efectos y emociones solidarias, sus 
lealtades y su condición de respeto a los símbolos dl: ia colectividad nacional. El 
sistema estatal se hace presente ante In ciudndnnín por In acción derivada 
de un conjunto de Instituciones (políticas, económicas sociales y culturales), 
cuyas no1111ns, procesos y consecuencias establec.:n lbnnas indicativas y 
obligatorias para la acción de la ciudadanía. Establecen un patrón, un 
orden ol~jetivo !fU<.! orienta a la totalidad de los ciudadanos en fonna 

1
Q lkriain Jof:CIXl"•, 1 .. u111:cros Pulxj.: JJcntidadctt Cullurales. P.p. 27·29 Universidad ,h~ [)cuslo. IJillml, Et:parla 1996. 
"!bid .. P.p. JO 
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diaria y n largo plazo hacia fines generales y espl.lcílicos del Estado-Nación. Las 
Instilucioncs del Estado-Nación son múltipl<:s. y su fünción d.: espl.lcialización de 
las relaciones humanas les da el peculiar poder d.: confbnnar a In ciudadanía 
dentro de variados patrones de comportamiento. 

Las lnstiluciones, aunque básicamente compart..:n una cstnictura de normas y 
esquemas de orgm1i711ción como caraclerística g..:neral, dili<.:r..:n en su grado de 
fonnnlización. Sin embargo. todas poseen el poder dl.l inlluir de una manera a 
otra en el comportamiento de los ciudadanos, la influencia que tienen las 
Instituciones sobre los ciudadanos 111..:diante la matriz social de las Instituciones 
estatales comprenden parte ó quizás las cualidades distintivamcnte humanas que 
caraclerizan a Ja ciudadanía. La operación d..: las Instituciones depende en algún 
grado del consentimiento conscienl..: de los ciudadanos, ..:n ténninos del proceso 
lo llamaríamos socialización. que estahlcce la liga entre ciudadanía y In 
..:strnclura institucional del Estado-Nación. 

Cuando s..: planlea el concl.lpto de lcknlidad se expresa una abstracción que 
describe un tipo ele ciudadanía mús que individuos, es un proceso que pl.lm<.:a al 
sistema social y l..: da consistencia unitaria que cimienta a In nacionalidad como 
una realidad política orientadora del que hacer diario de los ciudadanos. "El 
hecho mismo ele que se considere que la Identidad constituye un proceso 
histórico, nos indica que estl.l no es un producto instantáneo ni acabado. por lo 
que cada gmpo nacional va for:janclo lenta pero constantem..:nte la lclcnticlacl que 
desembocaría en la conciencia ele una nacionalidad y por ende a una ciudadanía 
especítica.'"11 La acción ciudadana que se plasma en las Instituciones. actúa en 
fünción de símbolos. constituyéndose en impulsos que hacen perseverar a la 
acción. "Así. la acción se dl.lsarrnlla dirigida tanto por d cumplimiento el..: los 
finl.ls institucionales como por el impulso c¡ul.l surge ele las motivacion..:s que 
producen Jos símbolos y los valores solidarios dl.l la vida nacional. El 
comportamiento institucional de los ciudadanos, es lo que se llama co11cie11cia 
11aci01111l, puesto quc su rcsultantc es una rl.lsponsabiliclacl histórica frente a las 
b1slil11cirmes del E\º/<1tlo-Naci1í11. El Estado-Nación como la conciencia 
ciudacl1ma sc encuentran en constantl.l cmnbio y por consigui..:nl..:. ambas son 
..:nticlacles transitivas que adoptan fonnas y procesos de acuerdo a las vicisitudes 
de la historia que les toca experimentar. por lo tanto, Estado e Identidad no 
pcmmnecen estáticos.'"12 Bajo estn óptica se puede afimiar que litera ele las 
instituciones qu..: constituyen la organización amplia que llamamos Estaclo
Nación, es muy dificil tipificar él término ele ldl.lnticlacl. consiclcranclo a la 
lclenticlad como una entidad histórica, por tanto. cmnbiante y climimica 

"lhid. (1.(1. 107 
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Para In ciudndanía 0st0 ord0n da lugar a un plazo d0 sentidos y_t0nd011c'ias <Jllll la 
coh0siom111 ante las lnstiluciones y 10 dan integrllción- J;:ntró dll las diversas 
comunidades en la Nación. "En este sentido /11s llL\'tit1will1ws .\·on los 
compn11e11tes más importmlfe.o; de ltt realidad del h:o;t{f(/n para incluirse en la 
realidad histórica. la cual constituy0n su fuente de desarrollo. 

2.2. El DESARROLLO DEL CORREO: LA RAZÓN DE SÍ 

Dentro de los componentes Institucionales del Estado-Nación podemos observar 
I.nstituciones integrantes de ta cultura heredada. que responden a condiciones 
previas al advenimi1mto de la nación independiente: otras surgen por las nuevas 
condiciones como país independiente o aparecen como respuestas a cambios en 
las relaciones nacionales o internacionales. en particular aquellas instituciones 
que buscan coordinar el desarTolln social, económico, político y una mayor 
ori0ntación de la ciudadanía hacia uno u otro tipo de Instituciones nos puede 
pennitir dalmrar una tipología de la Identidad Cultural en h~nninos de su grado 
de tradicionalismo o de modernidad. 

Un factor qu0 ha favorecido poderosamente al cambio culturnl tis el sistema de 
comunicaciom.:s. en particular y en gen0ral tos efoctos de la tecnología en la 
sociedad al favorecer la movilidad social que a su vez pennite la confrontación, 
modificación y posible amalgama de individuos con diforcntes antecedllntes 
culturales. Los caminos. femiemTiles. h.:lélbno. telégrnlh. com.:o, han 
proporcionado los medios fisicos para un contacto entre 111.:xicanos de diforentcs 
regiones. al cstablecer "/a co11cie11cia de que se pertenece a 1ma determimula 
Nt1ció11. parcce scr la rmís rdevante en la medida en que puede propiciar 
adhesión. no a una elite política. sino más bien al si\7ema político en sí miw110: 
pnra poder integrar a largo plazo la "cultura nacional" como la creación de 
símbolos políticos representativos de la Nación. que logrlln integrar a los 
diferentes s.:ctores, que sirva como vínculo entre el sujeto y el sistema político 
nacional. " 4

-' 

"En este sentido las l!M·titucim1es .wm los compo11e11tes más i111porta11tes de /11 
realidad del Estado para incluirse en la realidad histórica. la cual constituyen su 
füente de desarrollo. El proceso de intercambio entre las acciones de la 
ciudadanía y las Instituciones del Estado produce una mutua reciprocidad, cuyos 
efoctos caractcrizanín al Estado y a la ciudadanía . .::sta última confomrnrá un 
cier1o tipo de conci.::ncia nacional desdoblando como una estructurn de Identidad 

~ 1 Bc,iar Nnvarn1 Raul.: El ~lcxii:atll\ tispcctl1S' culturnlci:: y pS"ii:t1i::t1dalclil. P.p. 16l1 Etlit. U.N.A.M. ~léxico 1988 
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especí!ico.'"1
"
1 La co11cie11cia 1wcimwl como producto lti\·tórico de lt1 ciudm/1111/a 

1111te /11s /11stit11cim1es del l!..'.<1t1u/11-N11cüíll que guían e impulsan a la ciudadanía a 
des111Tollar un sentido de pertenencia y participación en las Instituciones del 
Estado-Nación. 

2.3. lllSTORIA DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. 

El Correo Prehispanico entre los aztecas tiene una marcada tendencia militar. los 
correos o mensajcros45 sirven 11 los intereses particulares o colectivos del señor o 
jefo de la tribu. Este gnipo es cualquier cantidad de personas que comparten la 
conciencia de que son miembros del mismo y que están en interacción periódica. 
Ln relación de estos intereses surge desde el momento en que existe un contacto 
vivo entre dos o más individuos apareciendo de esta manera una reciprocidad. 
prollmdiziíndosc la influencia activa de uno y otro surgiendo una relación social 
si bien primaria, reducida y elemental. Su establecimiento surgió como una 
respuesta n las necesidades belicosas de la tribu desarrollándose en forma 
dinámica y cfoctiva entre los pueblos indigenas de México y es entre los aztecas 
en donde aparece con mayor claridad la organización de los mensajeros. 

1.os paynnni46 o "mensajeros" transitaban seguros por todas partes y cualquier 
mal quo se les inliriese era castigado con severidad. Al arribo de los españoles se 
propago la noticia por el Anáhuac, al desembarcar Cortés en la costa de 
Veraeruz. lvlotecuhzuma 11 y los señores de la triple alianza mantuvieron un 
activo servicio de Paynnnis para conocer rápidrunente los movimientos de los 
invasores. Cortés, por su parte, se sirvió de "correos " tlaxcaltecas y de otros 
pueblos enemigos de los mexicas. Es t:vidente que gracias al sistema establecido 
de caminos y nitas pudieron los invasores encontrar víveres y pertrechos de 
guerra y füeron capaces de aliar füer1:as. Cortés conoció la importancia de la red 
de comunicaciones, el mismo sistema de nrtas propicio la caída de Tenochtitlan, 
tomada la Ciudad de !'.·léxico el 13 de agosto de 1521. Cortés mantuvo la 
organización de las comunicaciones establecidas por los aztecas entre las 
principales ciudades y poblaciones. 

En Espafia el 13 de noviembre de 1581 y 6 de abril de 1591, se mando: " ... que 
todos los oficios públicos serían en lo sucesivo vendibles y renunciables, que las 

0 lb1J. P.p. 112 
4 ~ Ln f•tl_?anización de ·~correos .. "-, "mensajeros" entre )09 pueblos intlJp,cnas apart..-cc 1Utid11 a su historia militar. 
co11l1ihuyL,1do importanlcmcnlc a la cxpmurión lcrritorinl de la tribu. 
•r. A In~ que se le adicstr.iha pam cllrreos ll mcnsajerCls se les daba una im:lru1.....:ió11 especial haciéndolos cnminar, 
saltar y Cllllcr, tlcsdt.? p1.!•llle!fü'IS vigilihk1i; cu11~hu1tc111cnh? sus 11ptituifos fl¡h;;1s, eligiéthlllSe a los tnfls efica ... --cs~ a los 
que dc111ofltr.1han lc11er lllut muy bt1l'tUl meml1ria visual y retentiva pam transmitir verbalmente los mensajes, gran 
vclocidutl. agilidad y resistencia cu h1s currcms. mlcmtls de una pn..lb.tlln fidclidml. Estos emn liJs correos o Pa}111mi. 
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antiguas concesiones o '"privilegios". s.: suprn111eran en b.:nelicio di: la Real 
Hacienda por conc.:sion.;s 111.:nos duraderas". El oficio d.: Corr.:o l\.layor pasó a 
ser un oficio "vendible y renunciable.'"17 Una merced pueslo en manos d.: un 
particular. quien compraba a la corona espaiiola la facultad exclusiva de 
desempeliar a su costa detenninado servicio público cobrando en compensación 
ciertos cfon.:chos que eran fijados en una arancel o tarifa <.!sp.:cial. Las "mercedes" 
que 1mterion11..:nte se habían otorgado a favoritos dd rey como pago de eminentes 
servicios prestados a su persona, daban a sus poseedores un poder enonne del 
que hacían uso y abuso en nombre (como sus representantes) del soberano. 

Nonnó entonces olro criterio. se pensó que las "ventas y renuncias" de todos los 
oficios pí1blicos CJLh.J pertenecían originalmente a la Corona, eran las más 
acertadas y adaptables al pn.Jciso fin de su institución. En la Nueva España. por 
"renuncia" se entendió la facultad del poseedor del oficio público de renunciar. 
es decir. de designar su sucesor y en "renuncias sucesivas'' se hacían a favor del 
hijo o hijos. o parientes directos. se pagaba una tercera partl.l dd avalúo. La 
"expresa renuncia" se ponía en las cláusulas de sus testam.:ntos o disposiciones 
testamentarias. 

El monopolio ejercido por un particular que había organizado su empresa con fin 
de lucro, era productivo y de gmn porv.:nir; el Rey y las autoridades limitaban el 
marco dentro del cual actuaba el empresario monopolista que era el Correo de In 
Nueva Espm1a. Como empresa que tenía los servicios al interés del monopolio no 
estatal. En el siglo XVII en Espalia Ward y Campnmontes contribuyeron a 
demostrar que el correo no debía de existir fuera de la administración inmediata 
y directa di.JI poder pÍlhlico, sino ver "un monopolio del Estado."18 Con esta 
alinnación se deja ver la importante diforcncia entre el monopolio estatal y el 
particular. Los monopolistas de empresa de tanta importancia. cada día con 
mayores p.:rspcctivas de acrecentarse y ensancharse. como cualquier empresario 
o palrón de aquella época, estaban muy alerta para que su n..:gocio mejorara 
continuamente. De ahí que sus poseedores lo haym1 defondido. sosteniendo 
pleitos paru conservar su negocio de tipo mercantil contra intereses propios del 
Estado. Se dispuso la Incorporación del Oficio del Correo 1\.fayor de la Nueva 
Espalia al Estado, y fijándose el día I ". De julio de 1766, como focha delinitivn 
de la incorporación y entrega del Oficio de Correo Mayor de la Nueva España. 

La trnnsfonnación de la renta en dinero supone un desarrollo ya bastante 
considerable del comercio; la renta en dinero es la fonna final del tipo de 
renta del suelo como "fomrn nomrnl de plusvalía y del trabajo sobrante que ha 

- --··--------------------
41 La Quinta Casa J~ ColH.'l18, l'·P· 21 México. S.C.T. 
41 lhiJ. ¡;-ap.i\' p.p.26 
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de rendirse ni propielario de las condiciones de producción."19 De oficio vendible 
y renunciahle, el correo novohispano pasa a ser Renla del Eslado bajo el control 
de la Superintendencia General de Correos y Postas. con cede en lvladrid. En la 
Nueva Espmia se h~ da un sentido e impulso de empresa cslatal de transportes con 
fines d..: lucro a benelicio del Erario. A parlir de ..:sa focha empieza otra nueva 
etapa caracterizada para el co1Teo novohispano ya bajo los auspicios y 
adminisu·ación direcla del gobierno colonial. Esta füsión necesaria e inevilable. 
dio origen a una "centralización más eli:ctiva del Correo en gcncral."5º Esta 
centralización de la administración del Correo distinguió nuevas relaciones por 
su caníctcr legal y jurídico, se establecía la igualdad de derechos de todos los 
ciudadanos "el ténnino de las distensiones económicas que dividían las clases 
sociales. " 51 De ..:sic punto en adelante son varios los cambios administrativos 
para ajustarse a las nect:sidades de la sociedad, ya se empezaba a perfilar como 
un servicio púhlico. su base legal es de esencial importancia para su crecimiento 
y expansión le1Titorial para la cobertura del servicio. su característica de tipo 
capilalista esta acorde al morn..:nto histórico en que se desenvuelv..:: es totalmenlc 
diferente que cuando tuvo las carncteríslicas de ser un monopolio particular. 

Los "privilegios" se desarrollan a medida de los cambios administralivos y 
legales que resultan sobre un fündamcnlo puramente económico; el correo en la 
Nueva España es uno de los ejemplos más típicos de la inllucncia económica 
europea occidental en su adrninislración en la era mcrcantilisla del siglo XVI, la 
movilización de mercancías en Europa Occidental 5~; trasciende al correo al 
proteger su percepción y acumulación de la Renta recibiendo la remuneración 
con los mínimos contratiempos u obstáculos, "los empicados del correo con 
sueldo lijo en ejercicio o juhilados con sueldo, gozaban de ciertas exenciones y 
privil..:gios concedidos."53 El fuero no se extendía a pleitos de cucnlas y 
participaciones cntrn herederos. juicios posesorios. o sobre bienes raíces libres o 
vinculados con cualquier ti1ulo, ya fücsc de mayorazgo y otras disposiciones de 
lipn sucesivos. Eslahan cxcnlos de quintas, levas54 o alistamiento o sorteo anual 
para el r..:..:mplazo del Ejercito y Milicias y de los bandos prohibitivos de annas 
corlas. de que podí1m usar para su dcfonsa y en cumplimiento para sus 

'' SwccJ'.y, Paul.. Trnnsició11 del fcudalislll{I al 1..4.tpitalismo. P.p.40 México. 
-.r. l lc111;i11Jcz y Dávalos.: Ultimo Correo Mayor. México. S.C.T. 
\¡ lh1d. 

· No s1..1lt1 abaalccian a la pohl.1c1on de la propia cmdad de los prndudos na::esarios~ sino que tambi¿n 
i;11111mistrnban 111Cf\.'Hrtchts que la población ruml podía com¡mlf con el produclo de sus ventas en el mercado d~ la 
~1udad. f:Urg.íe11do los ccntn.1s dC' C('lmcrcil', la existencia del valor de intcrcamliil"' como hecho económico masivo 
til'lld\! a uansfi.11111ar Ju nditud de h1s p1l1cl11ch.1rcs, PC lmcc posible In riqueza c1.mvütiéndosc muy pronto en 1u1 fin 
111i:1111L' Swcczy. Paul Trdrl$Ícióu del JCu<laJismo al capitalismo. 
'¡La <.._luinta Ca~,,"'° Cotrco:i. P.p. 45 México. S.c:r. 
·-i l.c,11. Rcdula dl• ¡tente parn l'I ¡¡:crvii.:io tk un Estudt-.. Quinta: Sacar [lllf !-"Ucrtc lo~ nomhrcs Je los que han Je ser 
~l1!Jad\1~ (en 1i.-:.1..o;:1.J Je JLUl.'mt). 

lO 
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lllélléSten..is de Oticio. Quedaban dtlsathrados y sujetos a In justicia ordinaria si 
participaban .:n incidentes de motín, desord,fo populnr o desacato a los 
Magistrados. 

Con la emancipación de la América española abrieron nu..:\'OS campos de acción 
d.:I mercantilismo; este cambio aparece primero hacia mediados del siglo XVIII. 
en lnglnt..:rra en donde se produjo la Revolución Industrial al estimular el 
desarrollo del sistema de industrias ciertamente privilegiadas. El fracaso del 
sistema colonial está en estrecha relación con el advenimiento de la gran 
industria y va a convertirse en el gran fonómcno de la sociedad moderna.- El 
intercambio de In información se constituiría en un instrum..:nto ..:quilihrador y 
pot..:ncializador de !ns relaciones de los hombres de todos los niveles. 

El 14 de octubre de 1817, "se movieron un millón cien mil piezas en las valijas 
postales a pie. a caballo o ..:n cam::ta." 55 viajando por todo lo largo y ancho dd 
t..:rriturio. !ni cm la fue1-1.a comunicativa que rcprnsentaba el corr..:o en aquellos 
días. que los ideales de libertad y los planes de conspira.:iún contra la corona 
espniioln, dio origen al México indepcndient..: ..:n 1821. su impor1ancia era 
absoluta. Hay que r..:cnrdnr qui.: el Presidente Don Benito Juárc..:z duran!..: 3 arios a 
bordo de su cam1aje y a través de sus cartas: gob..:mó ~· gano una guerra y anno 
a la nación. El 29 de dici..:mbr..: de 181756

• la oficina cambió de nomhr..: 
titulándose "Administración General de Correos". Esta incid.::ncia en la sociedad 
independentista consistió esencialmente el ejercicio de una "prnsentación de In 
realidad tal cual, como su ti111ción caract..:rística como ng..:nt..: para el cambio 
social al patrocinarlo como evidencia histórica de la soci.:dad preindustrial de 
corto.: democníticn demostramlo que. mnyoritariamentc los medios de infonnación 
no siempre han ido ntrás de los líderes, su papel socinl füe en aquel entonces para 
la subvención o el cambio y no el de control por parte del cstado."57 Este medio 
d..: comunicación como lo es el Correo encausó al d..:smnillo nacional al 
contribuir elicazmentc a In trnnstbnnación social. En 185 7 se declaró subsistente 
el monopolio de Correos por parte del Estado; füero especial gozaban los 
..:mpleados de Correos s..: abolió por los A11ículos. 12 y 13 de la Carta 
fündamental.;8 Establecido el Correo como una empresa particular, y más 
adelante regido por el estado como renta y monopolio constitucional, se 
consideró como un servicio de utilidad social imprescindible. 

Dos hechos de gran importancia se suscitaron en el Correo que a partir de ese 
punto se transfünnaría en lo que hasta hoy se le conoce como. el Servicio Postal 

~~ l .a Quinta Cnsa de Cürrcos, cap. V p.p. 43 Biblk•tcca PL,stnl. 
~ 6 Jbitl. 
'

1 A11p.cl Bcnilo. FunJamcnh1i: de ICllria gcncml Jci la itúommdón. P.p.43 Edit.:pinuníJc MadriJ 1982 
~a Cat;.\ll,g1..1 tic Ül'•CtummtL'f: llistt.\rict.1s tfo In Biblioteca Postal. S.C.T. 
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l\lexicnno. Primero: a parlir del código postal de l 8!G. la orgnnizncmn de las 
administraciones se modilico a administraciones locales al · esl11hlccerse esta 
mismn categoría para Indas las oficinas postah:s. se serialó a cada una de ellas 
una órbita de acción expedita, clara y dolinida. 

Segundo: arios mlÍs tarde ohedeciendo a lo estipulado por el código postal de 
1894 "se estableció una administración de correos en cada una de las capitales de 
los estados y territorios de la federación y en las cahl:cl:ras de los distritos en l)Ul: 
se residía autoridad politica."59 Al dar un gran impulso a las administraciones 
locales, no cahl: duda que el sistl:nrn postal con las innovaciones impuestas por d 
código de 1883 y más tank! con las enmiemlas de 1894, "se logró una gran 
cohesión a todo el cmTeo engranando unos servicios con otros. delegando bajo su 
responsabilidad las facultades pertinentes parn el mejor sl:rvicio."60 Sería la 
reestructuración para convertirse en un servicio eliciunte pru·a su época. 

La concenlrnción industrial ayuda al coireo a hacer rrnís expedito su ujcrcicio: la 
concentración necesaria no podría constituir un fenómeno verdaderamente 
general sino gracias al triunfo del maquinismo: las empresas e industrias que lo 
adoptarían füeron aquellos que por la naturaleza misma del trabajo son las más 
costosas: la industria minera y del carbón los ejemplos mñs evidentes en que se 
usó de fonna mñs extensa el fo11"ocar;il y sólo las compariía~ con bastantes 
recursos podían introducir los adelantos técnicos necesarios: empresas 
capitalistas extranjl.!ras. 

El período porlirisla ( 1877-1911) abarca una etapa de lento, pero sostenido 
crecimiento. Tres factores ayudarían a explicar la transición del cst11ncamiento al 
crecimiento: Primero. el surgimiento de la estabilidad política (entre 1876 y 
1911, sólo dos hombres ocuparon la presidencia): Manuel Gonzñlez ( 1880-84) y 
Porfirio Díaz ( 1876-80: 1884-1911 ). con la estabilidad vino la pacilicación y más 
larde una paz relativa. la oposición fül.! aplacada en todos sus casos y el caos 
¡m.:dominante dio peso a un n.:lativo ordcn. 

En segundo lugar, el país se vio inundado por In inversión extranjera, atmída por 
los recursos de México y por la seguridad de "la paz porliriana." El tercer factor 
tire que la inundación inicial de inversión extranjera llegó a los sistemas de 
transporte y se integró u la economía mexicana. La mayoría de los ferrocarriles 
füeron constmidos por los inversionistas norteamericanos, con el propósito 
expreso de unir ciertos sectores de la economía mexicana con la norteamericana; 
"entre 1877 a 191 O el valor de las exportacioncs mexicanas se elevó en más de 

'~ 1..1 liiswria gcncml del Cl.'ITl'\.\ en M~xico. p p.59 s.c:r. Méx. 1979 
..u lbid. P.p.ClO 



600 por ck:nto en t0rminos renles."61 La estabilidad política füe el ii1gredientc 
cs1.:ncinl dcl crccimiento porliristn. dehido a la estnitegia para el d<.!sarTollo que 
adoptó el gohiemo de Dínz: en esencin estn estrntegin consistín en ndoptar todas 
las medidas m:cesarias para atraer a !\·léxico n ln inversión extranjera. hajo un 
co•liunto de incentivos. 

Uno dl.l los nmglones l.lll que se concentró la inwrsión extranjera fue en la 
construcción do fürrnca1Til<.!s. En 1880 México tan sólo poseía 1100 kilómetros 
dll vías férTCas: habían fracasado los l.lsfüer,ws tanto del gobierno foderal como de 
los gobiernos estatales, tendientes a promover un sistema ferroviario. Las 
inversiones de los Estados Unidos, que para 1911 representaban el 38 por ciento 
del total de la inversión extrarliera, estaban concentradas principalmente en la 
constmcción de forrocarriles y las industrias extractivas; las inversiones 
hritúnicas (rrnís del 21 por cierito) se habían destinado al sector de servicios 
públicos. 

El CorTCO adopta para la conducción de sus com:spomkncins los medios dl.l 
lransportl.l siendo lll rcsullado del progreso tecnológico y la técnica alcanzado 
por otros pnísl.ls. Es el vehículo de transportación por excl.llt:ncia n través de una 
red forrnvinria importante; es una constancia del progreso tecnológico 
característico en este- estadio económico y un detonador para su expansión y de 
importancia para unir a comunidades distantes. Con la rernlución industrial en 
fase mecímica, la tecnología de los impresos evoluciona hasta hacer posibll.l una 
dillrsión rentable y colectiva; es el caso de las estampillas postales. A mediados 
del siglo xrx füc creado el sistema de pago del porte. este se caracterizaría por 
ser una gran innovación que ni paso de algunos años todo el mundo adoptaría los 
timbres postales jugarían con el tiempo un papel de suma importancia y serían Je 
gran utilidad social. 62 

En ti::hrern de 1933. se decretó la concentración de labores de la Dirección 
(icneral de Correos con la de Telégrafos, creándose In Dirección General de 
Corn:os y Telégrafos; tiempo después, el 7 de marzo de 1942. el ejecutivo federal 
decretó delinitivrunente la separación de las mismas. estableciéndose la 
Dirección General de Telecomunicaciones, n la que pertenoció Telégrafos para 
que füncionnrn independientemente de In Dirección General de Correos. En 
1951. con hase en ln modificación que sufrió la Ley de Vías Generales de 
Cormrnicnción, se rnestructuró la Dirección General de Correos. La Ley de 

1
'
1 Jl11rn:c11, Rogcr IJ.: J.a P1.11ílica del Dcimrrollo Mexicano. Edil. S.XXI Méxicf1 l'N~ 

~1 ,\utcs e JcjaUa a Ja voluntad Je lo~ <lcstinat<1rios Je las correspondencias el pap.t.1 J"• ru importe, que c<.m-10 cm tan 
111!0 1 ct:uhaba qm..' una grnn parte de 1.?IJos rchusnran su:; envfl1s pMrn)c21 11uNa11dl' tic e~a fonnn una g.ran cantidad de 
1.:1111ct1po1hlc11da.~ !lill Jit1trih11ir, i.:1111 In périli<ln ahsüluta Je los g.ailtos de tra11:tp\_1rtc y ~011 lns nltas buiías e-rnn un 
t'li~tú..:nh. ... pan1 la multiplicación de las comunidadcll pot.falcs. 
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Secretarías y Departamentos de Estado del 24 de diciemhre de 1958. creó dos 
nuevas secretarias: la de Comunicaciones y Transportes y la de Obras Públicas. 
dependiendo la Dirección General de Crni-eos. de la primera de éstas. Durante el 
sexenio de 1964-1970 se llevó a cabo un Programa Nacional de Crni-eos. En 1980 
se lleva a cabo una reestmcturación org:ínica. misma que se mantiene hasta el 7 
de septfombre de l 9!G. mio en el que se puhlica en el diario oficial. un nuevo 
acuerdo de modilicación a la cstrnclurn orgimica de la Dirección General de 
Correos. Por decreto presidencial publicado en el diario oficial e) 20 de agosto de 
1986, se crea el organismo descentralizado denominado Servicio Postal 
Mexicano como respuesta a la necesidad de modumizar las pr:ícticas operativas y 
administrativas. De esta fonna, el organismo adquieru pt:rsonalidad jurídica y 
patrimonio propios y pasa a lbnnar parte de la administración pública parnestatal. 

En 1989, se autoriza su reorganización. creándose la Dirección de l\lcxpost, las 
Coordinaciones l\letmpolitana y de Gerencias Postales: de igual fonna se 
precisaron las fünciones de la Dirección de Operación y la Dirección Comercial y 
de St:rvicios. lbrtakciéndosu con úreas estratégicas. Dicha reestructuración lile 
aprobada por la 11. Junta Directiva y las autoridades sectoriales correspondientes 
en agosto de 1993. y se orienta a elevar los índices de elicíencia, productividad y 
calidad en cada una de las limciones asignadas. Al día de hoy. d Servicio Postal 
Mexicano. In única umpresn prestadora del servicio de correos en l\,léxico con 
una experiencia y tradición de 421 mios. tiene en el país una cobertura de casi el 
cien por ciento con nuís de 30. 000 puntos de servicio y 22.355 empicados: l. 
879 oficinas propias: 23. 193 buzones: 31 O. 629 cajas de apartados postales; 268. 
200 kilómetros de rutas y circuitos postales. además de un manejo de mil 
doscientos millones de piezas postales al arlo. Comunica y enlaza a los 
mexicanos entre sí y con todos los habitantes de los ¡míscs. El con-cu. a través de 
In cm1a. sigue siendo un medio de comunicación y un servicio accesible y 
asequible de bajo costo y con la cobertura miis amplia a nivel mundial. 

2.4. LA INTEGRACIÓN SOCIAL 
EL SERVICIO PÚHLICO. 

"Lu fomrnción del cuerpo de füncionarios de dedicación completa a las 
tareas administrativas tuvo su origen con el nacimiento de la secretaría de cámara 
del virreinato de la Nueva España en 1756. En ese año los servidores públicos 
del virreinato sumaban un centenar de personas dedicadas a atender tareas 

" 
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hacendarías y judicialus en los organismos colcgiados que. habían crcmlo los 
1 lahsburgo al 11..:gar a ,\.J.:xico."r.3 

En el siglo XI.'\. In creación de nuevas vías de comunicación es la característica 
primordial para la ..:xpansión d..:I correo. Al contar con el contacto directo con los 
usuarios y se facilita la cn:ación de más oficinas. Esta es la primera con..:xión 
parn la cr..:11ción do.: la int..:gración de grupos sociales primarios y sccundariosr.~ 
con plena conciencia de int..:racción conjunta. que con el paso del tiempo se 
transfonnaría y enriquecería ni conjugarse con otros elementos básicos. 
t\dmínistrado y sostenido por el estado con una amplia libertad parn el público en 
lodos los sentidos, sin otra restricción que el monopolio relativo a la conducción 
do.: las carlas con oficinas hi..:n dotadas y n:sponsablcs, con un porte de 85% más 
bajo que la tarifa mínima del periodo anterior y con una mayor multiplicación de 
sistemas v servicios. el gobierno se pronunció porque el Com!o füera un Servicio 
Público y no una r..:nla del ..:stado. 

El dcsarTollo d.:: la carT..:ra administrativa ..:n 1\léxico. cuya primera etapa abarcó 
de 1756 a 1821. oh..:d..:ció tanto 111 crecimiento cuantitativo del servicio público, 
como a su gradual profosionalización "-la masa total d.i scrvidon:s públicos 
sumaba alrededor de 500 personas.-"65 En el Infon11e presentado por ni Secretario 
de Gobernación .::! 15 de septiembre de 1878.6" el :'.dministrador Genernl de 
Correos, Don l'..:dro Ciaray de Garay critico la n11111c;:ra dt: la instn1111cntación que 
s.:: ha n:alizado d.::sd..: cntonc.::s al considerar al correo como renta o ramo en vez 
do.: un st:rvicin que repres..:nlc las comunicaciones al transfonnarse .::n un Servicio 
Público totalmente establecido que contara con la suficiente infraestructura y 
que 01 costo del servicio füc.:rn lo sulicienlemc.:ntc.: barato para que In gran mayoría 
de In población tuviera acceso adaptándose rápidamente a las necesidades de 
aqu.::1 ..:ntonces. 

Se.: redacto el :\rlículo l" "--El Correo de los Estados Unidos l'vlexicanos es un 
s.::n·icio pí1hlico IC.:d..:ral. instituido para efectuar la tramitación de la 
co11"0spondc11cia"67

. ¡\ partir de entonces en l\iéxico se ha venido considerando 
legalmente como un Sc.:rvicio Público imprescindible para la sociedad, 

~l .<fo Dw~ Pineda. Juan Enli.1q11c~ ~lihrc rcfimua ru.hnini~trativa y prClfesil1nali1.ación. cap.11 p.p. 227 Méx. 1999 
f4 l.úi. )t.rnpos sn.:ialcs 1ui111;11w1; s1111 llljll~llus 11 loi: c}IW ClltWCCtlh'S 11 los mictnbn..'li Cl?f .. "'J.llOS a nosotros y C1ltllú a 
fh..'t!nim1~ indi\'iiluah.·~ mcdmnlc el mtcrcamhio tic la comnnic11cil\n i!SCritn. En los: f?.TIIpl1s secundarios. los contmtos 
s11cialcs s1111 impcrs:11n;tlc~. scp.111c11tn1im:~ el ind1vidnn un se mtcrc!ol<1 pnr los dcmílJ: <;("1"10 pcrsnrrns, ~no cnmo 
li111~ttlflan\u1 c¡ue dt•ilClllJIL'll<tll 1111 rol en t•1o1pwifi¡;ol1, trUF cuafüla<lc:s J1l"flll'llall'll fil' !ll'll importanll'S. Ll'B 1~mai11L1B 
¡inm;ml' y sci:11111tanll dcs .. ·nhcn 1111 tipo de n.•hti:ión objetiva qm.• $'C le julga •llenthcrtdl' ¡1 la ... -alidad de su rdación 
l111111ana t.l admi11Í!<:lr:.tf1\'a y a !'11 c1i .. -:h:Ít1 t.:l'J111...i 111st111111c111L1 dc sari::fitcción de nc1..'es.idades matc1falcs. cl..'\.inómica, l' 

pt•1i:t11rnl c1111n s1i:lc11rn t=11crnl t.•11 d \.'U.al )11111ayl1rii1 tlL• las 1claci1111t:>s ~l'll pL•rsonnlc~ o dt• ncf!ociLis. 
,. ll11d 
~·- l.H (J11mla Cuita d\:' Cl11le11s. \.0 i-IJI \' ( S C T.) 
,,· lh1d 
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adminislrndo. dirigido y sen•ido por el Estado. El Con-en conlahu con u1rn gran 
ramiticución de 111t11s, los sistemas administrativos y reestructuraciones generales 
implementadas, empezando por el personal. así como un nuevo ordenamiento 
legal propicio una inter¡m~tación más clara del Servicio Público al favorecer la 
comunicación como medio masivo entre las comunidades distantes iniciando la 
fbnnación y reproducción de relaciones sociales estables y reforzando los 
vínculos. l ,a integración social está presente por el hecho de la uxistcncia de la 
recolección e inh:rcambio de las cmTespondencias postales. Justamente en este 
periodo el sistema postal se ha desarrollado de fonna natural como una empresa 
pública junio con las nuevas necesidades de los servicios públicos que requería la 
sociedad en aquel entonces, orientimdose el Estado a las actividades en común 
vinculadas al inten.:s público. 

2.5. LA EMPRESA PlrHLICA. 

Se puede afirmar que la mayor parle de las empresas públicas creadas en Móxico 
a partir de 1917 lo Jileron con el fin de apoyar y auxiliar al gobierno foderal en la 
atención a las funciones que la reciente constitución le atribuyó al Estado, sin 
embargo. el desenvolvimiento se debe no sólo al papel encomendado al Estado 
como director del proceso de desan-ollo con el fin de lograr una mayor 
independencia económica y justicia social. sino tambión por la necesidad de 
elevar los niveles bajos de la actividad económica que se presentaban en el país 
durante la primera etapa que surgió al establecerse el nuevo orden constitucional. 

Las principales razones que dieron origen a este número considerable de entes 
parnestalales son: 

a).- "La decisión del Estado de crear órganos pnra ejercer funciones que hasta el 
momento no desempeñaba. 

b).- La prestación directa por el Estado de ciertos servicios públicos considerados 
como de interés nacional. 

c).- La atención de campos de la actividad económica que si bien no 
representahan servicios básicos para la nación, constituían renglones que no 
siempre han podido ser atendidos adecuadamente por el sector privado."68 "El 
Estado emprendió la creación de empresas productoras de bienes y/o servicios 
cuando la magnitud de la inversión es de gran cuantía que superaba In capacidad 

61 BanCll lnlcm111crii:ot110 de tlct=am,lk1, Cat•· 111 Las cmpre~u; públic;ur en MéXÍCll, vol. 11, p.p.26M, faht. l..imusa 
Méxko 1980. 
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de financinmiento de las empresns privndas, o cuando éstns nó estabnn 
int<Jresadas en invertir en esllls áreas, o bien cunndo dichns inversiones literon 
nacionalizndas por considerarse de interés púhlico."r.9 

El Estado incorporará detunninadas actividades a su patrimonio y a su 
administración cuidadosamunte ulegidas, en el entendimiento de quu la gustión 
privada no garantiza o contradice en casos cxtrumos el inturés gunural o la 
ejecución de detenninadas políticas: ello aseguraría una coincidencia de 
propósitos y una orientación común en actividades totalmente vinculadas al 
interés público. De tal modo, la creación de una empresa pública o el paso de 
una privada al Estado sería 111 comecuencia de un proc<;Jso detcnninado y 
sist"1mático 111 constituirse por las empresas a cargo de S<J1Vicios públicos quu 
trudicionalment..: han sido prestados bajo la tutela o acción directa del Estado, en 
esp<Jcial lus relacionadas con las comunicaciones como una actividad vinculada 
ni interés púhlico. 

De tal modo. nos remitiríamos al Correo como una lnsti lución Púhl ica y su 
participación en la esfera pública como: el proc..:so di! rdl~jo del caníct~r di! 
reproducción I publicitación de la Identidad Cultural. Para d..:spués basamos en 
el grado de incidencia que tienen en la vida cotid1t111a de los gmpos soci<1les 
sohre los servicios púh/icos que influyen en la com11111d"1d. y ¿cual es la actitud 
de estos hacia sus Instituciones'?. así como su grado d..: identillcación mayor o 
nH.:nor qui! pu..:dan t..:n..:r con ..:stas. :\1 carncl.:rizars..: <!sla como una Institución 
J>(JbJica, ad..:más de su participación en d pmc..:so di! reproducción y 
puhlicitnción de la Identidad Cultural y por su grado de 111c1de11cú1 que tienen en 
lu l'ida cotidiana de los gmpos sociales sohrc los Servicios f'/Íh/icos q11c 
modelan e 111/luycn a la comumdad, nos tendríamos prim..:ro que hacer las 
sigui..:nt..:s pr<!guntas para ..:ntrnr de lleno al tema: ¿cuál ..:s la actitud d..: los 
individuos hacia sus Instituciones?, y su grado de identificación (mayor o 
menor), que puedan tener con estas. 

El estudio de la Identidad que como lo acabamos de ver en él capitulo anterior 
r..:forente a que la cultura y la personalidad no son otra cosa que dos aspectos d"11 
mismo fenómeno. La Identidad es por lo tanto una variable independit!nle a la 
personalidad o carácter social de la Cultura, por lo tanto. Identidad y Cultura 
tienen el mismo sentido, por lo tanto la Identidad Cultural In manejaríamos para 
los lin..:s d..: este trabajo, como el enlomo total de los caracteres culturalt!s que el 
Co1Teo distribuye. La incidencia social de los S..:rvicios l'íihlicos y el 
comportamiento.de los individuos ente las Instituciones Públicas y en el cas~ que 
nos int.~resa en el Sistema Postal l\·lexicano es la de ahl)rdar el tema de los 
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resultados de la incidencia social por la vía de "los S..:rvicins l'í1hl icos" 70 que el 
Eslado olh:c..: ··al reconoc..:r al suj..:to su ins..:rción y posición social dd individuo 
al transfo1111arse ..:n un protagonista social con un canícter esp..:cílico de 
ciudadano al hacllr uso de ..:stos, como el sujeto y actor dd caníct..:r dll la 
id.:ntidud dd grupo."71 "d ciudadano ..:s ..:1 qu.: origina y mantien.: los productos 
históricos-culturales d..: la Nación."7~ "Los productos históricos-culturales de 
las rdacion..:s sociales, como lo es el caráctllr d.: la Identidad (o de la cultura), no 
son constrnidos y mantenidos por individuos aislados de su contexto político
soeial, sino que son d resultado de. una multiplicidad de fonómenos sociales que 
teje la cultura, .:n tomo a las Instituciones. " 73 Estas fonnns d.: comportamiento 
institucional ..:n ul proceso socio-cultural como resultado de un grupo o sociedad 
como d coqjunto du cruencias. costumbres. ideas y valores. así como los 
artefactos objetos e instrnmentns materiales que adquieren los individuos como 
miembros de ese gmpo o esa sociedad. l .a historia del concepto Cultura se infiere 
que su función principal está en designar y especificar un plano de la realidad 
social que en tanto que sen estrechamente entnilazado con lll sistema social. 
Incluy..:ndo en la Cullura no solamente las ideas. los significados, lus creencias, 
los ritos y los valores. junto con los vehículos que los materializan y los 
transmiten. sino también "las acciones y las nincciorws claramente definidas, 
prescritas y sancionadas por los elementos correlativos ideales. los que otros 
llamarían prccisnmcnle eomportmnientos institucionales. "7

'
1 

Cuando pensamos en la conciencia de una colectividad comparada con otra 
colectividad extranjera, es evidente que son los grupos la causa del carácter de la 
Identidad. el proceso socio-cultural propio de cada grupo es el dato esencial en la 
configuración y transfonnación de In cohesión social respectiva con lns 
Instituciones. El proceso de reproducción y puhlicitnción de la Identidad 
Cultural y su grado de incidencia es In perspectiva de la participación apoyadas 
en las Instituciones Públicas, no son los individuos miembros del grnpo o 
colectividad. sino el resultado que será a través de las diversas manifostncioncs 
en lénnino de las pautas especíticas de comportamiento que el gmpo manifieste 
sohrc las necesidades sociales. apoyándose en las Instituciones Púhlicas. El 
CorTeo se encargaría de difündir ciertas características de In Identidad o Cultura. 

7ll Bcjar N11vmn.' y Cappc1JL1 Gurciu.: Crisis CCl'llómicu, i.."tlnÍctcr nacil1nal e identidad trnnsicionnl. Centro ltcg.ional 
Jl' hl\'l"11>1igación Multidiciplinatios, UNAM 1987 
71 lhid. 
12 lbid. 
n Rosales Aya1i1 llcctor, coordinador: Primer seminario sol>rc identidad y car.\ctcr 11..icional, p.p. 21, Ccntn..1 
Hcpjnmd <le J11vct1liJl,t1dó11 Multidiciplimufr1s, llNAM 1989 
14 Gallino, l..11ci0110. Diccionario de sock..,logiu. P.p. 2·17 fülih.1rial S. XXf. México 1983. 
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2.6. LA IDENTIDAD CULTURAL, SlJ DISTUIBllCIÓN Y 
l'lJBLICITACIÓN POR LA FILATELIA. 

En una sociedad civilizndn se desnm>llnn llmciones diversilicndns y 1rnh11jos 
especializados, su comportamiento <:slít li>n1111l111cn1e configurumlo en el lota) de 
las Instituciones que comporten un común las personas en una sociednd, las 
pautas de comporlamiento su heredan. se transmiten simbólicmnente de una 
generación a aira. las relaciones de los sujetos que ejercen cierta acción social se 
edifican en razón de las tareas y las necesidades sociales. que recíprocamente se 
manifiestan. Las Instituciones se fonnan por la suma de las experiencias de un 
pueblo a través de un largo periodo du tiempo los individuos van y vienen. pero 
la cultura persiste. esta debe de transmitirse de una manera u otra • .:n este caso es 
con su distribución y puhlicitación apoyándose por la filatelia con lo que el 
CotTeo contribuye. Pero. ¡,como se fonna esta puhlicitación.'I 

La necesidad de mantuner la comunicación social pudo justificar y mantener la 
Institución del Com.:o al dcsenvolv.:rse un la esfora privada. pero esla misma 
esfera privada esta representada en sí por un dominio público. pero no un espacio 
público parn desenvolverse libremente por estar confinada a la usfora privada; 
después, al pasar el Co1Tco como una propiedad del Estado. "se trnnsfonna en él 
espacio público (hant y su concepto de cj/i.!11tlic/1kcit. que seria el espacio 
público.)" 7~ El Estado tendría que autorepresentarse. ante si misma ~· ante la 
sociedad, ocuparía este espacio público dirigido hacia los individuos. en los que 
se ciqmisa In diversidad parcial de intereses de la comunicación y acción política, 
sobre el propio espacio público. las minorías no estaban representad:is. La 
publicidad que resulta de su propia autorealización del propio Estado no puede 
identificar a la socic.Jdad civil su propio poder de represcntación. por lo lanlo. estc 
espacio público que us el CoJTuo y la Filatelia como repruscnlantes de las 
sociedades industriales son capaces de representar al Estado y sus características 
(autolegitimámlosc con su historia en común y las acciones de gobierno). ante un 
público, los múltiples aspectos de la vida social. y la sociedad los toma como 
propios; al percihir cierto entorno social, respecto al interés colectivo. "dusdc ul 
n10111ento en que esa manifestación parcial de In sociedad refleja a un público y 
sus costumbres en un medio cualquiera. participa en el espacio público, la 
publicitación se presenta, "76 los usuarios perciben y comprenden los mensajes 
difündidos, por el Estado. 

El Coll'CO, füncionando esta como una Institución que satisface ciertas 
necesidades de la sociedad como lo son las comunicaciones. al dcsaJTollar por lo 

7\ Fcny. Jcm1 Man:.EI Nuevo EF¡H1cio Ptil.ilico. p.p. 16 Editl"riHL Gl"iiisa. Ei:p;.1íta 1~2 
" !bid I'·I'· 19 
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lanlo carncleríslicas dislinlivas. consislicmlo estas en nom111s y pautas de 
conducta socialmcnle adquiridas y compartidas por un grupo humano en un 
sistema integrado de comportamicnlo junto con las ideas ~· valores que lo 
sustentan. 11nifnr111111uln ciertas 11umifestaci011es hi~tóricas yin pnllticas de fil 
ct11111111idml. Por lo lanto. en una sociedad se desarrollan fünciones divcrsi tiendas, 
apoyiíndose en las Instituciones que comparten en común: la Cultura, a partir de 
las cuales refüor.am los vínculos sociales internos al construir su propia 
Identidad. ¿Cómo es que el Correo reprodujo esta Identidad Cultural y la 
publicito bajo un desarrollo histórico natural.'! 

En el siglo XIX, al empozar a expandirse el intercambio de comunicación en el 
periodo mercantilista y con los roles sociales establecidos y diforenciados sobre 
las hascs comunes de relaciones económico-administrativo, estas orientándose y 
fincándose en significados comunes. estableciéndose estas en nonnas definidas 
de ideas. pensamientos. acciones de. El Correo como medio de intercambio de 
infonnación empezó a estandarizar los fonómenos sociales al representar una 
Institución ni cubrir necesidades y colaborar a que se realic..:n adecuadamente sus 
llmcion..:s al observar qu..: necesidades satisface. como instrnmcntos o cualquier 
otra cosa utililnria que sea a lin entre las cosas que retienen un alto valor de uso 
y por lo tanlo de aceptación como medio. 

Un componente nonnativo está implícito en la sociedad que representa los 
símbolos socinlcs, los polílicos. los económicos, así como los aconlecimientos 
históricos. "La participación social que inlluyc en el comportamiento socio
cultural apoyada en los Servicios Públicos gracias n In institucionalización: es In 
completa integración entre cultura. comportamiento y motivación."77 

Esto en fünción en que los elementos culturales no deberían prescindir de la 
limción que tienen para salisfaccr necesidades humanas como es la comunicación 
y en est..: caso n lo que r..:specta 111 CmTco con el pago del porte; para que el efocto 
de circulación o la distribución postal comience. 

"Todos los objetos tienen características 11tililarias, -siendo concebidos, ideados 
y operados como medios para un fin-, y no siendo nornmlmente deseados por la 
satisfacción que pueden producir por el solo hecho de existir, sin tener una real 
razón de existir. al recordar que la Cultura tiene la característica de ser objetiva: 
al ser producto del hombre. y orgánica al reflejar la evolución de los vínculos de 
las fuc1-1:as productivas; así como su ámhito de necesidad general como fin al 
satisfacer eslns mismas, conlemplando su hcn:ncia social y comprendiendo la 
cultura como artefactos. ideas y valores. sobre In esfora de la expresividad de las 

:i Oallmo. Lu~iuno. Dic..::ionnrio tic t:L'CiL1logia, p.p. 250 Editorial S. XXI. Méxii:o 1983 
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cosas huscadas y producidas para la satislitcción que reditúan directamcnt.: 
expresando una necesidad intcrior/ext..:rior, y los modos d..: r.:spond.:r a din: es la 
expresión d..: nuestra nalurnleza en nul.!stro modo de vivir~· de pensar, l.!n lllll.!stras 
relaciones cotidianns."78 1 .ns dificultades para aplicar tales concepciones surgen 
cuando se hace reforencia 11 los productores de los "medios" antes que a los que 
los dislh1tan: Si para un viajero la locomotora l.!s ci..:rtam.:nt..: un medio para 
quit:n la proyecta, la diseiia. la construye, ella puede s..:r una meta esencial para 
realizur In propia personalidad. una gratificación intrínseca, una li.mna de 
expresarse. Por otra parte. utilizando un nuevo ejemplo. el componer música. 
escribir novelas, puede experimentarse como un deher 101<1l111ente 11til11ario. /.a 
distinción no es ciertamente ,1q11ella en/re los medios _1· lm fines, sino entre las 
cosas materiales que retienen un alto valor de uso y por lo 1<11110 de aceptación. 

Como ai1et'actos, objetos e instrumentos materiales que adquieran los individuos 
como miembros de ese grupo o sociedad que retleja el cn11junto de creencias. 
costumbres, ideas y valores. En 1840. Rowland Hill quien encabezó toda la serie 
de innovaciones postaks en Gran Bretafia. al estahkc..:r que ..:1 pago d..: la 
con-espondencia y envíos. d0b..:ría hacerlo el r..:mil..:nle y no el destinatario. 
implantó un pago único y general en cada país. dcrivúndose como consecu.:ncin 
de 0sto el uso de la estampilla postal. que aparece por primera vez en lnglatemi. 79 

En lvléxico. dieciséis mios después durante el gobiern,, d.::I l'r..:sid.:nte Ignacio 
Comonlbrt, se decreto el 21 de li.:hrero de 1856. la impresión de las primeras 
estampillas postales, mostrando la eligi0 de Don '.\ligu<.!l llidalgo y Costilla. 
mismas qu.: se pusieron 0n circulación el 1v d.: agosto de 0s.: mismo mio.8

cl Las 
relaciones sociales orientadas en común a las actividades vinculadas al interés 
público que en el caso qu.: nos interesa al Co1T.:o. puso al individuo en contacto 
con el mundo que lo rocll.la: próximo o lejano. pemwnente o co~1111turnl. 
Proporcionando al hombre una relación de "status'". resultado de su estado social 
con respecto a otro, y sobre todo con otros. int..:mándol<' <.!11 los problemas y 
preocupaciones de un grupo al adaptarse a las paulas d..: comportamiento que son 
socialmente aceptables al participar en gmpos y en la sociedad en general, al ir 
enriqueciéndose en un conlinuo avance de relaciones sociales. 

En los individuos se originó una interrelación, pudiendo des0mpeliar roles81 los 
unos con respecto de los otros con cierta regularidad en nuestro contex1o social, 

" 1uiJ. p.p. 2~ti 
"" ct=lc tiene el perfil de la Reina \'icloua, con ,·atur facial de un pcrúquc, com._,,,:¡J,:i en la historia como d '"pcrmy 
blnck". con el c¡uc ~e inicin la ufici,ín a la filatclrn. 
io file 1R•lc'-"!iom1tla d b11t1lo 1lc thm Mtp.ud lliJnlp.o y Costma e11111nrca11Jo~· "" un óvnllJ, en la parte ~111~ri1n 
consigna In lcyentht CORJU~OS MEJICO y <11 calce el valor füd;d Je medio, lllh'. tfl,¡:. cuatro, y l1clh.1 tCllh.•s. 

'
1 El t.!sluhh.'\:imicnh1 tic 1h.1111111s defiuitln:= IJllt.! nsigno 11o~ición \le t.!t:latu:o y ftul\.1lllll.'.'¡: de n.11 Ct.."'IJllO pulro11t!F 

rntimuios de cofü1u~ta. en relación Ct'll el com1h1rtamiento que es a~plad'-' p.ent•ralmt:ntt> JX"'r la sodetlntl ~fmit"' una 
ucti\·itlad 1..'\."lITt..~la y.il, necesaria. 

11 
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nos enseña fonnas mas o menos comunes de usar las cosas y las relaciones. en 
este sentido. podemos decir t¡ue nuestros significados comunes como soci..:dad, 
estén orientados en intercambios de comunicación que evocan en común un 
significado de cierta acción. idea. pensamiento cte. Así la comunicación e 
infom111ción son dos aspectos de la totalidad de una sociedad, esta no puede ser 
tal sin la comunicación y no puede tmnsfonnarse sin el intercambio de la 
infonnación. 

El uso del Sistema Postal produjo un cambio en las relaciones sociales y así 
como en su estructura, la mayoría du ustos cambios han tenido lugar a través de 
la difüsión por cll.1ensión de los rasgos culturales de grupo a grupo. gracias a la 
!'unción principal de unir a los gnipos sociales primarios y secundarios; 
interactuando entre ellos, la difusión de la comunicación actúa tanto füern de las 
sociedades como dentro de ellas, los rasgos no se pueden difündir a menos que 
halla algún tipo de contacto entre los pueblos. 

El principio fündamental del Sistema Postal l\foxicano es d propósito de prestar 
un mejor servicio a la comunidad consideníndose los productos de la culturn 
material que se perfilaron en la Filatelín como símbolos significativos que la 
sociedad reconoce al publicitar sus valores que el Correo rcproducc. así como 
con la cxtcnsión de los rasgos culturales quc cste publicita, el hecho real existentc 
que lo involucra como un medio en la vida cotidiana de la socicdad. Lo que 
favorecería a una integración. el pueblo en gen..:ral se empezó a apo:11ar realmente 
en el CorTeo como la vía o medio en las ..:omunicaciones. El intercambio de In 
infonnación que emprendió el Co11'eo estandarizó los fonómenos sociales como 
Institución al cubrir sus necesidades, la interpretación ~· valoración de la n:alidad 
que se desarrolla en este estadio hist11rico se hasó en el contexto social local 
como en el distante mundial, creándose vínculos como un instrnmento 
equilibrador de las relaciones entre los hombres. y su conciencia de interacción 
conjunta. En este sentido los productos de la cultura nrnterial son símbolos 
significativos de la conducta humana que la sociedad llega a reconocer al 
publicitar ciertas características del Estado como lo son algunos valores 
históricos e instituciones; que el Correo reproduce y distribuye. Con la 
implantación del previo pago mediante el uso obligatorio de las estampillas 
postales tuvo una orientación modema adaptándose a las necesidades de la 
sociedad parn la difüsión. Estos recursos específicos pudiesen seleccionarse entre 
las diversas nlteniativas ofrecidas por el incesante crecimiento de la experiencia 
administrativa en In fase de fonnnción del servicio público y orientada por el 
conocimiento de las relaciones entre la cultura y sociedad como un producto 
humano. 
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La rdacilin signiliculiva enlrn sociedad y cullura. el Con-eo reproduce esas 
carncleríslicas socio-polílicus. siemlo un foclor que propicia la reproducción de 
redes sociales en el inlercambio de infonnación. no hnv mejor herramienta que 
dirija un enlenclimiento en los prncesns culturales o ·,;:cmiómicos que ocuffen 
cuandn dos grupos con culturas diforentes están vinculados por relaciones 
asim.,\tricas que d apoyarse en igualdad en una fonnación socio- cullural natural 
de todos los c:lemcntos si11 que exisla do111i11ació11 externa. en este caso nosotros 
actuamos dcnlro de una visión que no es la de nuestra sociedad.8~ A partir de 
1856 con In circulación de las estampillas postales van fonnando un sistema 
cultural que incluyen conocimientos. experiencias. acontecimientos históricos. 
etc. Aunque existen diversos grados y niveles posibles en lo que implica la 
cu pací dad social de usar o enlender un clemenlo cullura 1 rcliri.,\ndose al porque o 
para que de la Filalelia. lo que nos ímporln y hace más importnnle es /11 
publicitación del propio Estat!o, al autorepresentarse y autolegitimándose, ni 
apoyarse en los aconlecimienlos hislóricos y políticos de su comunidad. 

Siendo fonúmenos hislóricos que se enriquecen a lo largo del tiempo. In sociedad 
al e11co11trar cualquier fonna ele emplenrlo para el logro de un propósilo social, se 
lrnnsfonnn en un demento cullural, de ahí la importancia de la 
producción/reproducción que representan eslos valores nacionales. 

Esla es In presencia de una necesidad colecliva que exige regularidad, 
conlinuidad y unifonnidad para su salisfocció11. In pcnmmencin en la prcslación. 
la cuantía o gaslo que demanda debido 11 que el precio supera ni de la venta, o 
bien porque lo barato del servicio sea imprescindible para casi la totalidad de la 
población. es lo que hace del Con-eo un Servicio Público con senlido nacional. 
Para la satisfacción de cierlns necesidades colectivas que son una consecuencia 
de In naluraleza social del hombre y se derivan de In vida en común. 

El creci111icn1n de la población y el desarrollo de los instnunentos infonnativos, 
constiluy..!ndose así en un instrnmento equilihrador y polencializador de las 
relaciones enlrc los hombres u lodos los niveles. La infonnación crea vínculos 
que sin ella no cxistirían y consecuenlemente inslaura comunidades de 
pcnsnmiento y de sentimienlo esta, conduce a una incursión activa en In vida de 
las comunidades humanas, tanto en In inmediata local como en la distante 
mundial. siguiendo con las características del proceso técnico de distribución 
junio con la cn:cienle urbanización ele la población en aquellos lugares que 
pr..:senlan rmís posibilidades para la elevación del nivel económico y social. 

1
-' lh,111il Ba1alh1, G111lhm11c.1. El Pluralismo Cultural en América Latina, p.p.37 

" 
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Existiuron intuntos de aplicar imitando mucúnicamuntu los modulos gunurados un 
los puíses desarrollados de occidente, se ohsu1Vo muy pronto 11u.:: las r.::alidad.::s 
urbanas y las mrales se apartan sensiblemente de los principios establecidos para 
otros conte:-.1os nacionales, en consecuencia las relaciones entr.:: In rural y lo 
urbano se podían aplicar con los mismos marcos teóricos, por lo tanto se alejarían 
una de otra como cualquier cmnbio importante en el volumun o en la distribución 
de la población acmTea siempn~ importantus cambios. Cuando una frontern o 
ciudad establecida se congestiona, las pautas de hospitalidad desaparece. se 
multiplican las relaciones de gmpos secundarios. una población en rápido 
crecimiento demográfico debe emigrar o mejorara sus l<~cnicas de producción, la 
migración estimula el cambio al situar los miembros en un nuevo amhienll::, los 
somete a nuevos cambios sociales y los hace frente a nuevos problemas: "ningún 
cambio importante de población abandona la cultura tal y como estaba. los 
cambios de población no nfocta In cultura en In estmctura de una sociedad, si no 
la estmctura de la misma sociedad inlluve sobre el ritmo de su cambio de manera 
sutil y a primura vista no aprccinble."83 

• 

n lfl,rton P11ul. Socíologja. p.p.367 Edil. MncGr.1w llill. Mi.?xicl' 1977 
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3. FOR~IACIÓN DE LA IDEOLO(;Í,\. 

J .a incorporación dc nucslro país a un sislema capi1alis1a y Ja ausencia de un 
proycclo nacional viabh.: ha 1raído grnws cons..:cu..:ncias al Eslndo y sus 
..:s1ruch1rns nacionales. Lns problemas d..: ldcnlidad surg..:n con mayor int..:nsidad 
cwmdo los hábilos d<.: la vida cotidiana son modilicndos signilicativam..:nl..:. 

Las innovncionus y los cambios son focton:s quu en mayor o menor grado afoctan 
a todas las culturas. l'nr..:ce sur que uno de los asp..:ctos principales en el cambio 
cultural es In asimilación d..: valores ajenos. En gen..:ral la tendencia ni "progreso" 
es el rusultado del contacto que h:ngan los miembros de una cultura con las 
hetrnmicntns. técnicas. ideas. fonuas de gohiemo. cte. de otros gmpos, de su 
disposición a reconocer las ventajas dc usos y costumbres que no son Jos suyos y 
de las oportunidades qtw se presenten para aceptarlos. si convien.:n a sus 
intcrescs. En el fonónhmo dcl cambio cultural hay vnriahles ccntrnles que es 
prcciso cnunciar: los cambio cn el tnmafio. dislrihuciún. composición. la 
cducación. la comunicación material y social, son aspcclos importanlcs en el 
llamado proceso de acullurnción que. en última instancia y al menos desde cl 
punlo etc visln lcórico ticmlcn a modificar la Cultura cn un ámbito nacional. 
Ncccsario cs sc11alar que cl procuso de nfimmción dc una cultura nacional cs 
pcrcnnc, pues en tanto sc viva inmerso en un n11111do interdepcndicnte. las 
inlluencias exturnas sc dan día con día. t\ pat1ir del sigln XVI cs Espafia quien 
marca las paulas u seguir: en el siglo XIX se toma a Francia como modelo y hoy 
los Estados Unidos. quc era puesto como ejemplo para la clase media que sofiaba 
con ser nortcamcricana. que quería hablar ingles rápidamente, que veía en los 
Eslados Unidos una mucslra dc la "dcmocracia y la libertad." 

f ,a Identidad Cultural sc desarrolla como una pauta scmipcnnanentc y 
nwdilicable como cunsccucncia de las experiencias diarias de largo pinzo que la 
ciudadanía ticnc frcntc al comportamiento de las instituciones del Estado-Nación. 
adquiriendo la ce11idu111hre por la alta expectativa de In ciudadanía hacia In 
responsabilidad de las acciones del Estado y su racionalidad. Por el contrario. "si 
las llL~fitucimres 1w re.me/ve11 su coltere11ci11 e,\'f(lf{I/, prese11t"11 1111 
comp01ta111ie11to errático, 111a11ijiest<111 """ dest11tic11/ació11 e11tre fmes y medios, 
1w respo11de11 a ú1s 11spir11cio11es del ci1u/ml111w. J' pierden s11 eflc(ICÍll J' 
i;{trie11cia org1111izmim. In ci1ulnd<111ln desvln su se11tido de perte11e11cia y de 
pmticipttci1i11 liacin otros 11111de/11s que le P"re~c1111 ofrecer 111111 11111.1·or 
prob11bilidml de comp11tibi/id1u/. "s.1 

~ .. lh.·.1•1r Na\'<llTll IGllll.: El l\1cxicanll, ns1~clos cultur11lcs y pf;icOsL1dnlci:. P Jl. 11.'\ Etl1t ll.N .1\.l\I. ~f1.•xicl1 JQ8S 
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El Estado ha organizado una serio.: de Servicios Públicos como actividades 
exclusivanwnt..: suyas, ..:ntrn los cuaks d Corr..:o ..:s cl prototipo. y cuyo lm..:n 
füncionmnicnto es una garantía para que la población encucntrc n esas 
necesidades un satisfactor tan rápido y completo como sea posible. 
caracl<.!rizñndose por instrumentar una necesidad colectiva trascendental hasta 
ll<.!gar a transfonnarse en una Identidad con que nos identificaríamos 
históricaml.!nte. 

Esta identificación cultural se basa en una diversidad, obedecicndo al tamaiio de 
la población total y del tenitorio nacional. ni desarrollo histórico y confonnación 
de las est111cturas económicas, políticas imperantes y en sus proyectos nacionales, 
esta es la diversidad cultural que caracteriza al Estado. Ahora bien; los diforentes 
proyectos administrativos puestos en práctica por los sucesivos gobiernos se han 
visto en tareas que directa o indirectarm:nte tienen por meta ajustarse a un 
modelo qui.! prohahh:mente ya no sea d suyo. 

Este modelo que lo fonnnn las fiter;;as productivas que transfonnan las relaciones 
sociales y su conciencia de sí mismo al nulo ajustarse a tarl.!as que han sido 
impuestos. al ser estos representativos de intereses de la clase dominante que han 
sido legitimados bajo una simulación en unn platafonna de fünción social que en 
sí tienl.! el fin de crear subordinación según los intereses económico/político para 
asegurar y mantener su posición de dominio. 

3.1. CONCEPCIÓN DE LA IDEOLOGIA. 

Aquí podríamos observar el comienzo del proceso en el curso del cual se ha 
dcsarrollado el elemento ideológico. "Maquiavelo con su racionalismo, se 
propuso. como taren especial, relacionar lus variaciones de In opinión de los 
hombres con las coJTespondientes variaciones de sus intereses. Por consiguiente, 
cuando prescribe una medicina para toda inclinación de las partes interesadas en 
una controversia, parece hacer explícita y establecer como una regla general de 
pcnsmnicnto lo que estaba implícito en el refnín del sentido común de su 
tiempo."85 

"La palabra Ideología antes se ocupaba como una arma contra el proletariado o 
contra el grupo dominante, esto no ha podido continuar siendo exclusivo 
privilegio de una clase,"86 conduciendo por tanto ha una coyuntura en que la 

" Mamtkcim. Karl "ldcok,gla y UtoJ1ia• JI.JI. 65 l:s¡mlla 
~~ JliiJ. p.p. (17 

"' 

{14 6 



sociedad usluvo pronto dispueslo a olvidar su origen hislórico que era el 
ck:sunmascarnr los molivos ocullos de sus advursarios. 

El h~nnino -Ideología-. inlroducido originalmente y por primura wz en 1796 por 
d filósofo francés Deslutt de Tracy como etiquela que la concebía como una 
ci..:ncia d..: las ideas, al describir su proy..:clo hacía una nueva ciencia que se 
rdacionaría con el análisis sislemático de las ideas. Se tnmsfonnó en el anua de 
una halalla política librada en el teITcno del lenguaj..:. Cuyo origen está en lll 
espíritu positivo de la ilustración europea. para la cual se suponía que la ciencia 
que describía representaba una etapa culminante. "El conceplo de ideología. 
adoptado de di forentes maneras por las ciencias sociales en el siglo XIX e inicios 
del XX, füe llevado de una a otra dirección y todo el tiempo pennaneció como un 
lénnino que dcs1Jmpe1laha un papel en las batallas políticas de la vida diaria."87 

De Trncy sostenía que no podemos conocer las cosas por sí mismas, sino sólo las 
ideas liimrndas a partir de las sensaciones que tenemos de ellas. "Si pudiésemos 
analizar tales ideas y sensaciones de una manera sistemática, podríamos senlar 
una hase lirme para todo el conocimiento científico y extraer inforencias de tipo 
nuís práctico. El nombre que propuso De Tracy para esta empresa incipiente y 
mnhiciosa füe el de -Ideología-, liternhnente. ciencia de las ideas. La ideología 
habría de ser ·positiva. útil y capaz de una rigurosa exactitud-. Constituyendo -la 
prim.:ra ciencia-. puesto que todo conocimiento científico implicaba la 
comhinnción dc las idcas; por medio de un cuidadoso amílisis dc las ideas y las 
sensaciones. la ideología pennitiría comprender la nnturnleza hunrnna, y a partir 
de ello posibilitaría que se reorganizarán el orden político y social de acuerdo con 
las n..:cesidades y aspiraciones de los seres humanos. 1 ,a ideología situnría a las 
ciencias de morales y políticas sobre una hase linne y las libraría de errores y 
prejuicios con la fo de la Iluslrnción. "88 

"lkstutt d..: Tracy y sus socios del /11sti//1d Nt1tio11<1/ estnhan muy vinculados con 
la política del republicanismo. Atribuían los excesos de la revolución más al 
fo1vor fanático de los jacobinos que a las instituciones revolucionnrias en sí, a las 
cuales ellos consideraban como pilares del progreso y de la Ilustración. Dado este 
estrecho vínculo con el republicanismo, el destino de las doctrinas de Detrncy y 
sus socios dependía en cierta medida del destino de la propia revolución. Al 
regresa de Egipto en 1799. Napoleón Bonnpartc tuvo éxito con su golpe de 
estado y así se transformó en primer cónsul. Napoleón se inspiró en nlgunas ideas 
de De Trncy y sus socios p:m1 r..:dactar una nueva constitución y los r.::compensó 
con puestos políticos lucrativos, con todo, al mismo tiempo desconliaha de ellos. 

'·' ·111l'JlFl'll, J1Jl1t1 B. ldcologfa y Cullurn M1..,dcma. P.p. 45 U.A.M. Unidad Xodlimilc1.."I, Méxh:o 1998 
\~ lh1d. p p..18 
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Su afiliación al n.ipuhlicanisrno n::¡m:s.:n1aha una a111em1za pohmcial para sus 
ambiciones 11Ulocnilicas. asi. i'.'apnJ..:ón ridiculi;w las pretensiones de Ju ideología. 
en su opinión era es1a una doc1rinn especula1iva. ahs1rncta que estaba divorciada 
de las realidades del poder político. En enero de 1800. un artículo apareciú 
denunciado al grnpo. pues. estos conspiraban contra d nuevo r¿gimen. l .a 
oposición de Napoleón (-quien nuís 1ardc sostuvo haher acuiindo el nombre de 
1deólog1ws). hacia los 1deó/og11us se intensifico durnnh.i la siguien1e dt!cada y 
alcanzó un clímax cuando ernpezú a dem1111harse el imperio q11<:: ¿J buscaba 
0stahlecer. l .os iduólogm•.1· s0 trnnsfomrnron en chivos expiatorios de los fracasos 
del r¿gimen napoleónico. ;\) regresar a París en 1812. Iras la desastrosa campaiia 
rusa. Napoleón acusó a los 1deólog11es de socavar al Estado. Al pronunciar un 
discurso del consejo de 0s111dn. condeno este a la ideología y la caracterizó como 
el reverso mismo de un arle astuto de gobemar."89 

A medida que la opnsiciún política de Napoleón se debilitaba tanto en su país 
como en el extrnnjero. sus ataques contra la id..:ología se volvieron 1mís 
nnollador..:s. Casi todos los tipos de pensamiento rdigioso y lilosólico fueron 
condenados por cnnsid..:r:írsel..:s ideología. "El h)nnino mismo se había 

·transformado en d amrn en manos de un e111p..:rndor que luchaba con 
desesperación por silenciar a sus opositores y por sost..:ner un régimen quo.: se 
d..:rrnmbaba." 9

" Co111..:nz<'1 a ..:amhiar el sen1ido y la r..:for..:ncia del t·~nnino, "cesó 
ele rcforirs..: sólo a la ciencia de las ideas. y empezó a aludir también a las ideas 
mismas . ..:s decir. a un cu..:rpo d..: ideas que son emín..:as y que están divorciadas 
d..: las r..:alidad..:s prácticas de la vida política."91 

i\lm-x estaba familiarizado con el trabajo d1: Jos 1duólog11es franceses y con el 
ataque do.: Napol..:ón ..:mpr..:ndió en contra de dios ~, r..:sumió el trabajo de Dcstutt 
d..: Tracy. Fu..: inmedia1amente despu¿s d..: este periodo que Marx y Engels 
escribieron la ideología alemana. Seguían el uso que Napoleón dio al 1énnino -
id..:ología- y establ..:cían una comparación entre d trabajo de los ideó/agues y las 
condicion..:s sociales y poli1icas relativamente atrasadas de Alemania de 
co111ic.J11zos dd siglo XL'\'.. "Y así como Napoleón había vertido sus burlas sobre 
..:stas doctrinas. otorgando al 1¿1111ino lh:: -ideología- como una conno1ación 
negativa. 1-...lar-x y Engels ridiculizaron los puntos de vista de sus compa1riotas. 
Su nbj..:tivo era desprestigiar~- desacreditar la lucha filosófica con las sombras de 
la r..:alidad. qu..: atrae a la soiiadorn ~· conlirndida nación gcnnánica; tra1aron de 
cl..:sacro.:dilarlos asociándolos con doctrinas qu..: habían sido forvicntem..:nt1: 
criticadas ..:n Francia varias dl:cadas atrás."n 

h lh1d ¡i p .1'4 - 50 
M' llJlll. "p. )J 
•\ Jh11t 
"! llnd p p 'l 1 
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l'..:rn la limna .::n qu..: .tvl11rx y Engds d.::sarTollun su conc.::pción. y los usos que le 
d11n. \'11 mucho 111/1s allú d.:: los ol~j.::tivos y lns d.:lib.::racion.::s d.:: N11pol.::ón. 

En el discurso contemporáneo de la ciencia de la sociedad. la ideología clásica es 
un t.Snnino qu.:: relier.:: a dos s.::lialamientos: uno. corr.::spond.:: a una falsa 
conci.::ncia. a un11 dt:f'onnación u ocultami.::nto de la realidad como lo interpretó 
N11poleón y lo dio así a conoc.::r: en otro s.:: .:ntit:nd.:: como una concepción del 
mundo y de la vida. "Estas dos d..:signacion..:s antes de s..:r excluyentes. son 
compl..:mentarias: conjugadas entre sí. Por otra parte. el fonl1meno ideológico no 
s.:: r.::ficre a un conjunto de cv.::ntos sociales distinguihl.::s ..:ntre si. sino mas bien a 
una dim.::nsión del espacio social d.:: los h.::chos sociah.:s. En cons.::cuencia, la 
ideología corr.::sponde a una relación imaginaria 1.:nlr.:: individuos y sus 
condiciones materiales de .::xist.::ncia. Por ello se pu<Xlc atinnar que la ideología 
r.::pr.::s..:nta las relaciones entr.:: individuos v condiciones. es decir. se trata de una 
concepción de la rdación exist.::ncial del h~mhre con su r..:alidad cotidiana."93 

La originalidad du la concupción d..: la ideología rusidu no tanto un su concepción 
misma. sino en ul h.::cho dt: que: "-.~e vi11cu/<1 con 1111<1 scriu de suposiciones 
re/<1//1',1s ,, /,z dl.!lerminac1ón soc1<i/ Je !t1 conc1ench1. /,¡ J1P1s1ó11 del trab<1jo )' el 
estudio ciemífico del mundo socioliistórico. al .::xmninar estas suposiciones 
tenemos. 1. t .as formas (le conci.::ncia: los seres humanos están detenninados por 
las cLlndicion.::s materiales de sus vidas. Pcnsar. concebir y producir ideas. 
considenindolas nn como proc.::sos autónomos y menos nlm como procesos que 
describen el curso de la historia. sino más hi.::n como procesos que se entretqjen 
cnn. y que qu.::dan esencialment.:: determinados por. la actividad mundana de los 
s.::res humanos que de manera coh.:cliva producen sus medios de subsistencia. Se 
!rala dc alitmar que .::stos en sí. son productos de condiciones materialmente 
particularus. 2. La división d.::l trabajo: el desarrollo de la división surgida a lo 
largo d.:: In historia entre .::) trabajo mat.::rial y m..:ntal. t\larx y Engels planteaban 
un J·:stado primitivo de la sociedad humana donde: los individuos estaban 
consci.::nt.::s de muy ¡x1co: aparte de sus propias nec.::sidad.::s. su ámbito inmediato 
y sus intcraccion.::s limitadas con otros s.::res humanos. la conciencia era tan sólo -
la consci.::neia d.::l rehafio-. Sin .::mhargo, poco a poco se dusarrolló una división 
..:ntre el trabajo material que es desarrollo de manera espontanea o natural. en 
virtud de distintas necesidades y capacidades, tales como la füerza fisica. Con el 
tiempo apareció a los individuos dedicados al trabajo 111.::ntal producir las ideas 
que parecían posuur una existuncia propia, al no .::star condicionadas por los 
proc.::sos materiales y tcn..:r una historia y un pod..:r propios. La división d..:I 
trabajo mat..:rial y mental tarnbién impidió que cstos individuos se dieran cuenta 

'' Ko1q1, l.um "El proi.."Ct:O tle las fomHtch.'ncs: idcl'•lbgicm:" p.p.8 U.N.A.M. cc11lro rcp;fo11al tic invct=lig.h:íón 
mult1dii..:iplimuios. Aportt.•s Je investigación No. 31. Mbdco 1988. 
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de que estnbnn trabnjando bajo la ilusión de una autonomía. J. El proyecto de un 
estudio cicntílico del mundo sociohistórico: las doctrinas y actividades teóricas 
que constituyen a In ideología, se pueden llXplicar mlldiante d 1Jstudio ci1Jntí lico 
de la sncicdad y In historia; deberían ser reemplazadas por este. Se pueden 
explicar cientílicmnente en el sllntido de que se puede mostrar que son el 
producto de circunstancias /11stóricas y sociales particulares. Es donde tllnnina 
la llspeculnción -en la vida real- allí principia la ci1Jncin positiva y real: la 
rcprllsentación dll In actividad práctica, del proceso práctico del des1mollo de los 
hom brcs. "9

'
1 

El concepto de la Ideología adquirió un papel fündamental en el marxismo y en 
las nuevas disciplinas de las ciencias sociales, no se intentará examinar los 
múltiples y variados usos del ténnino que se puedan distinguir en la literatura tan 
basta, tratándose sólo el destacar las doctrinas e ideas que constituyen la 
Ideología hacia una tendencia de clase. 

Posterionnente adquirió un papel más general lln la caractllriznción que hicieron 
de la estructura social y el cambio histórico. Confonue !vlarx y Engels empiezan 
a vincular In producción y In difüsión de las ideas con la rdnción entre las clases. 
" -las ideas de In clase dominanw-, señalan en algún momento, -son en cada 
época las ideas dominantes, esto es, la clase que constituye la füer1.a material 
dominante de la sociedad, es al mismo tiempo su fuer.la intelectual dominantc."95 

Estll pasaj<J señala el desarrollo d<J un11 11111Jv11 cone<Jpción dll la Ideología. 

Podemos describir esta concepción como la concepción ep!fcnomética, ya qu<J 
considera a la idüología como "dependiente y proveni<Jnte de las condicion<Js 
económicas y las relaciones de la producción: es un sistema de ideas qu.: 
exprllsan los interes.:s de la cl11s<J dominante. La ideología .:xpresa los intereses 
de la clase dominante en el s.:ntido d<J qull las ideas qu<J la confbnnan son ideas 
que en cualquier periodo histórico particular representan las ambiciones 
pr<Jocupaciones y deliberaciones dc los gmpos sociales dominantes, confo1111e 
luchan por asegurar y mantener su posición de dominio. Sin <Jmbargo, la 
ideología representa las relaciones de ch1se de una manera ilusoria en medida 
en que estas i<Je,¡s no retratan con exacti//ld la naturaleza y las posiciones 
relativas de las clases implicadas: antes hien. falsean tal<Js relaciones de modo 
que coincidan con los intereses de la clase dominante. "96 lvlarx supone que las 
condicionlls económicas de producción desempcfüm un papel primordial en la 
dctenninación del proceso de cambio sociohistórico y que por consiguiente s.: 
deberían considllrar como un medio 1Jsencial para explicar detcnninadas 

,.. 'l11t'l1Ftlll~ folm B. klct,IOJ!,iil y Cullum M1.ldctm1, p.p.55-58 ll.A.M. unidad Xochimiko, ~·léxÍ.:ll 1998 
q~ lh1J. p.p59 
W> lhld. 
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transformaciones sociohistúricas. Para comprender llSle cambio, dd1i.:111os por 
comenzar por examinar lll desar;rollo dll las condiciones de producción, 
pennitiéndonos entonces explicar las fonnas ideológicas de conciencia 
carncterística d.::I periodo en cuestión, asimismo las fonnas de conciencia. 

El desarrnllo de las füerzas produetivas tnmslbnnó la división social del trabajo. 
al modilicar 111 conciencia de las relaciones sociales. Todo cmnhio prítclico sobre 
cunlquiern de las faces del proceso de producción afocta proporcionalmente a las 
foc.::s restnntes, por esta razón desde el instante en que en fas últimas décadas del 
siglo XVIII y en las primeras de siglo XIX. la revolución industrial modifica Jos 
el<.:mentos tecnológicos, aumenta el proceso productivo. 

Se sude considerar que la noción de Ideología se relkre a la manera de cómo se 
p..:rcih..:. aprecia la cultura política referent..: al universo sobre el que se 
simbolizan los atributos del orden y el valor. detenninndos por las relaciones 
sociales du producción. en una sociedad específica. en un momento histórico 
determinado. En el qu.;; los intereses de algunos cuantos gmpos se sustentan 
como si fü..:sen los intereses o valores generales de la sociedad; ello apunta al 
hecho de que. 

/"1 ;1111c1ó11 soc1t1! de la Ideologh1 de c/,ue crnresponde al conjw1to de crc.:incias e 
id..:as o signilicados que estimulan y propician la cohesión y la identidad entre los 
into.:grantes de un agrupo social. para ..:jercer según sea el caso. un dominio o una 
subordinación activa entre los restantes grupos d<.J la soci..:dad. Tal función social 
se instrnm<.Jnta. en general como si se tratnse de un n.::curso de persuasión o 
manipulaci<ín. cuyo propósito es lograr que los elem..:ntos sociales actúen y 
admitan las iniciativas de la clase dominante. a través de múltiples fonnas de uso 
del lenguaje comí1n. compartido por todos los grupos de esa sociednd en 
<.Jsp<.Jo.:ial. "97 Si el desarrollo de las füer/.as productivas transfonna las relaciones 
sociales. es porque con el tksamilln se propicia fonnas nuevas de división social 
del trabajo. cuya sola ocurrencia es suficiente para modificarla conciencia 
respecto a la mmlilicaciones de las relaciones sociales correspondientemente 
alteradas. Sabido es ljUe la estrnctura de la sociedad depende del modo de 
producción existent.:i, en cada momento detenuinado d..: la historia de una 
particularidad social. Puesto que son las relaciones de producción las que 
detem1inan objetivamente las condiciones de existencia. la Ideología representa 
la relación entre los hombres y las relaciones de producción. De esta suerte, los 
signilicados se apoyan en -"la idt:ología exhibe la relación de lo que induce a los 
homhn.:s :i vivir bajo una ilusión d<.J autonomía. 

··: h:up. l.1a11 El pro1.."CtHJ di: hu• fonnnc1l111e~ it.lct1Jl1gicas. p.p.8 U.N.A.M. centro rcgk111aJ de i11vestigacil''ll 
111ul11ll11.:1pl11mno!> Mé>..1cn 19SS Aportes tlt! invcstig.adón Nt..'. 31 
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HI l.!fúcro 1¡11e produce. es el alentar a los propios individuos a que su autosujclen 
a las !arcas que lus hnn siclo asignadas. sugún los intereses dominantes y en razón 
a la posición que ocupa en la eslruclura productiva de la sociedad. Como 
resultado. dichos efoctos promueven y hasta cierto punto garantizan. la cohesión 
social y la reproducción ele las relaciones distintivas de la sociedad bajo 
USllldio. "98 

Al plantear el ufocto que produce y cuál es In fünción social de la Ideología, se 
constiluye el elemento de dominación y suhalternidad. La Ideología es por 
consiguiente una necesidad de la clase dominante, cuya finalidad es realizar In 
tarea de numtener las relaciones materiales existentes en la sociedad, durante un 
periodo histórico detenninado. 1 ,a Ideología sólo puede desaparecer si se hacen 
cambiar esas relaciones materiales y se suplanta la hegemonía actuante. 

3.2. LA IDEOLOGÍA EN LAS SOCIEDADl~S MODERNAS. 

1\forx y Weber, entre otros, constituyen una descripción teórica de las 
transfonuaciones que se asocian con el surgimiento de las sociedades industriales 
modernas. El surgimiento y caída de las ideologías. corresponden a etapas 
históricas que se han representado en el escenario de las sociedades en su estadio 
histórico, desde su aparición en la Europa del siglo XVIII hasta nuestros días. 
cntencliéndos..: la Ideología como una clase particular de sistemas ele creencias, 
las características de las fonuas ideológicas y su papel en la vicia social y política 
han incorporado un concepto rrnís amplio de sí mismo, en suposición de la 
relación cnn la naturaleza y el desmTollo ele las sociedades industriales modernas 
que han tenido una penetración e inlluencia en el pensamiento político, social y 
económico. 

1 ,a Ideología en las sociedades modernas. no consiste en adoptar doctrinas 
antagónicas a una Ideología dada. sino en trnnsfom111r a un tiempo, tanto las 
relaciones sociales que dan lugar a esa versión ideológica, como a las 
mentalidades condicionadas por ella. La estrategia de lucha y legitimidad, se 
apoya como "una fonna de conciencia social incubada por la manera en que los 
grnpos, según sus condiciones materiales de existencia y de acuerdo a su 
participación en el orden social. conciben esas relaciones y condicionan 

<l't Jh1d. p.p.' o 
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consecuenlemenlc, su aclividad en esc orden. Se lrala pucs dc una maiwra de ser. 
suslcnl11da cn rdaciones sociales quc son a la vez idealcs y pníclicas. Ideales por 
cuanlo su conlcnido eslá contig,urado por ideas. rcpresenlacioncs. valores. 
crncncias, cte. y prácticas en el sentido de que esas id.:as cnntigun111 un n::pcrtorio 
de códigos que condicionnn el comportamiento de los grupos en la sociedad. en 
l11ntu que sirven como si se trnlasc de guías paru Ja acciún."99 

"La idea de que ha lenuinmlo la era de la Ideología clásica. no es una idea nueva. 
ni una idea que compartan todos los teóricos que han argumentado que las 
ideologías son un rasgo distinlivo de la era modcma: cs una idea que se podría 
considerar como pnrtc de un giro particular, llamada tesis de -el fin de las 
ideologías-. Fue propuesta originalmente por un grnpo de pensadores liberales y 
conservadores. incluidos Raymond Aron. Dand Bell. l .ipset y Shils. En su 
fonnulación original. la tesis del fin de la ideología. era un argumento acerca de 
la supuesla declinación de las doctrinas polílicas revolucionarias o radicales en 
las sociedades industriales desnrrnllndns en Europn Orienlal y Occidental."wo .-\ 
rníz de la segunda guerra mundial, se alegaba que la vieja ideología clúsica que 
venía de fines de los siglos XVIII y XIX habían perdido grnn parte de su poder 
de p..:rsuación. Cada vez resullaba mas claro a los i1lldec1ual..:s y a otros los 
problemas que confronlaban las sociedades industriales desarrolladas no podían 
resolverse por medio del tipo d.: cambio social pmpu..:sto por el marxismo y el 
co1111111is1110. puesto que un cambio así originaba problemas similares y nuevas 
formas de violencia y represiún. Por tanlo. los 1eóricos del final de la Ideología 
discernieron la aparición de un nuevo comenso: -las viejas polílicas idcológicas
cedían paso a un nuevo senlido de pragmatismo cn las sociedades induslriales 
clcsnrrnlladas. 

"En el caso de las sociedades modernas. la ldeolmúa conslilU\'Ó un conjunlo de 
ideas enlrcmczcladus que refieren a valores. nonn7's. creenci~s. etc, de. caráclcr 
ambiguo, que no se distinguen entre sí y cuyo dictado se atribuye o se deriva de 
divinidades o pod.::r.::s d.:: la naturaleza. Tales ideas. generalmente induc.::n 
jerurquíns y dercchos, responsabilidades y garnnlías, que solamente benefician a 
los menos y cuyos principios quedan ni margen de la propia sociedad. En las 
sociedades modenws, es Ja polílica y la lucha por el pod.:r del Eslado, el juego de 
los dislinlos grupos social.:s y sus lnslitucioncs. lo que en general dclennina la 
desigualdad que opera en la sociedad civil. El Estado y la vida política casi 
siempre ofrecen, en la sociedad capitalisla. las metáforas de reforencia para 
estimar los criterios de igualdad e intert\s cnmitn de los dislinlos grnpos. Es ahí 
donde las luchas re11lcs cnlre intereses parliculares s..: timcionnlizan respecto 11 111 

,,~ J.\arp. Lían. El prl1.:cs•.l tic hu: li.l111m..:1l1111:¡; tticnll'lfUc<ls, p.p.lfl U~ ,·\.i\I . .:L'ntn.1 rcg.ill0'11 Je in\·~¡;ti~11.:h.'m 
11111llhli.:1pluu11i,-..t:. ~h.•:\1co 1988 ..\p11rt('s ti!! invcsh~h;i1l11 Nl., 31 
'

1
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ideología hegemónica dorninanle. que u fin de cuentas casi sicrnprn gana lns 
batallas." 1" 1 En un Es lado. solarncnte hay inter,js de clase con propósitos de 
avasallnmicnto c imposición sobrc los rcstantes grnpos. Por cso se alinna quc el 
pmlcr político; el pndcr dcl Esladn. cnm~spondc a In capacidad que el Estado 
licne dc imponer a la sock:dad los inlcrcscs del grnpo dominante y sus aliados. 
como si sc trnlasc de los "inturuscs gcncralcs" dc In socicdad. 

La eoncupción epifonom,jtica du la idcología actual. su vincula con una 
suposición de carácter progrcsivo de In era moderna. "En anteriores fonnas de 
sociedad. las relaciones entrc las clases sc entrntejían siempre con lazos 
religiosos. morales o sentimenlales: de modo que los sentimientos del deber. 
honor y dignidad ocultaban los procesos de explolación. No obstante, con el 
advenimiento del capitalismo sc destrnycn tales valores tradicionales, y por 
prirrn.:rn vcz en la historia. sc hacen aparcntes las relacioncs humanas para los 
individuos que intcrviencn en la producción." 102 Por tanto. es cl propio 
n1<wimiunto capitalisla moderno de producción. la profünda revuelta asociada 
con su incesante expansión. lo que da transparencia a las relaciones sociales de 
los individuos y los obliga a enfrentar sus condiciones de vida reales. La clase 
subordinada puede compremlcr de manera rmís general su posición como clase y 
su posición en el proceso histórico: "el análisis de la Ideología se asocia 
principalmcnte con las maneras donde la!· fonnas simbólicas se interceptan con 
las relaciones de pod..:r. 1 .os li.:nómcnos ideológicos son en la medida en que 
sirwn cn circunstancias sociohistóricas particulares, para establecer y sostener 
las r..:laciones dc dominación." 103 

mi Karp, 1.hm. l!I proceso de las fommciones ideológicas, p.p.18 U.N.A.M . .:entro rcg.il'lrtal Je invcstigudón 
multjJi~1plinarfos. Aportes Je Í..11\·e1i1if.(llción No. 31México1988 
1º1 Ih1d p.p.62 
1111 lh1J. p.p. 85 
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-tO. LA IDEOLOGÍA 1>01\llNANTE. 

"Las ideologías n.:fi1.m.:n ciertas prácticas qui) SI) exprnsan a lrav.ls de las 
cosllm1hNs, los modos de vida 1)) comporlamil)nlo político ele. Pero igual1111)nll) 
sirven a su vez di) amalgama o materia articulanll) tk la vida social. rcsultando 
ser básicas las relaciones idcológicas. Esto cs. las rclaciones ideológicas son las 
que proporcionan el supuesto carácter de legitimidad dcl uso de la lile1·1.a y son a 
un tiempo aquellas rclaciones sobre las que se apoya cl consenso de algunos 
gmpos, respecto al poder económico político." 1"

1 En particular . ..:s la ld..:ología d..: 
los gmpos dominantes. "-son los que as..:guran la difüsión y reproducción d..: su 
predominancia social y opera como re!Crente para elaborar y reproducir las 
relaciones de desigualdad y desnivelación de los restantes grnpos en una 
específica fonnación social. La dominación ideológica se manifiesta bajo el 
.:jcrcicio del control dc las actividades culturales: artísticas. científicas. rcligiosas. 
políticas y demás. su propósito es promover el logro dc una conccpciún dcl 
mundo que homogeinici.: a lodos los gmpos en sociedad en todo Jo rclali\'o a sus 
filosolias. sus sentidos comunes. su folklore y su cultura . .-\ lodo ello se agrcga 
la uslructura dc las organizaciones "privadas" que genernn y difünd.:n tanto la 
lduologÍll, como el nrnlcrial ideológico olh;cido por escuelas. hihliolccas. 
editoriales, medios th.: comunicación. ctc." 105 

Para lvfarx, la li111da111untal contradicción de la cultura hurguesa. más allú dc las 
variaciones, de las preferencias y de las orientaciones. eshí-dada por la uxistcncia 
junio a esta prelunsión de universalidad que obliga a lodos sin excupción a 
reconocer un valor superior de la opresión de grandus masas excluidas de hecho 
de la instrncción y de las otras condiciones necesarias para acceder a este mundo 
de grandes valon.:s. Rq>roduce fielmente en el ámhilo específico de la cultura las 
conlradiccioncs du fondo de una clase que había prom.:tido lihert11d. igualdad. 
bienestar mientras su mínima existuncia podía ser asegurmlll sólo por su ncgación 
para mas." 106 Du esta reproducción hnhla concisamente l\larx en un célebre 
pasaje de la ideología alemana. 

"Las ideas du la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o. 
dicho en otros lénninos. la clase que ejerce el poder materia dominante en la 
sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. La clase que 
tiene a su disposición los medios para In producción material dispone con 
ello; al mismo tiempo de los medios para la producción espiritual. lo que 

llJ.I K11rp. 1.hm. El pro1.."t.'t:o tic las 11 .. immciL'llt!B idel1llígicu~. p.p.6 U.N.t\.M. ccnlrn repit:innl Je invettli~•l~ión 
multtdii:iplinmiL•S Mé.xit:l1 1988. Apo11cs Je in\.·cstiga~ión Nl1. J J 
IU~ lhid. p.p.7 
1
'
1
e Bia1.zi.,. Cathmcn, CfoUi ''Dicdouario de lénuinos rnarxislas" p.p. 102 Eilit. Grijalbo, M'-'xko 1985 
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hace que se le sometan ni propio tiempo, por ténnino medio. las ideas de 
quienes cnreccn de los medios necesarios parn producir." 1117 

La cultura burguesa cumpJ.:: en su interior un proceso ck ahsnlutización igual al 
que ha cumplido en su papel histórico: "constmye la ideologi.1 de si mis111<1. 
divulga como eterno aquello que es propio de un periodo de la historia y por 
tanto transitorio, así como In burguesía cambia el lin del mundo de In producción 
capitalista por el fin de cadn producción. piensa que In linalidad de su cultura de 
clase es la finalidad de cada cultura.''ws 

"Podemos analizar In Ideología sólo al situar los fenómenos simbólicos en los 
contextos sociohistóricos. donde. tales fonómcnos pucdcn servir para establecer y 
sostener las relaciones de dominación." 1119 El criterio de sostener relaciones de 
dominación se entiende por lo general. explícita o implícitamente en ténninos de 
las relaciones de clas..:. basándonos en la concepción epifcnomética como función 
social. Para Mmx son las relaciones de dominación y de subordinación de clases 
las que constituyen los principales ejes de la desigualdad y la explotación en las 
sociedades en g..:111.:ral y en las sociedades capitalistas modernas en particular: 
siendo estas las relaciones d..: dominación de clases v subordinación -"las 
diversas facciones del capital. por un lado. y el proleti;riado oprimido. por el 
otro." 110 Podemos hnhlar d..: -dominación- cunndo las r..:lncion..:s de :iodcr 
eslahl..:cidns son -sist..:rrníticam..:nte asim.ltricas-. ..:s d..:cir. "cuando los agentes 
particulares o los grupos d..: agentes detentan un poder de una manera durable que 
excluye. y hasta un punto significativo se mnntien..: inaccesible a otros agentes o 
grupos sin tener en cuenta las bases solm:: las que s..: lleva acabo tal exclusión." 111 

En el marxismo estas relacion..:s d..: dominación originadas por la ldeologín de 
clase. "d..:notan las id..:as y las t..:orias qu..: son socialm..:nte determinadas por las 
relaciones de dominación ..:ntr..: las clases y que estas justifican tales relaciones 
dotándolas de una falsn conciencia" 11 ~ la falsa conciencia son "las ideas y los 
valores de la id..:ologia hurgu..:sa." 11 -' Ila~· dif<:rent..:s maneras de entender 11 esn 
falsedad. primero: •·..:s n..:cesario distinguir el fenómeno objetivo de In lbnna bajo 
la cunl el ..:spíritu lo p..:rcihe. " 11

'
1 Eslo cs, al describir la realidad social en la 

1
''
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misma fon1111 en que nosolros In percibimos o descrihimos: segundo: esla es una 
realidad sul~jcliva. esl11 dad11 esla realidad enlre dos sucesos iguales, no se van a 
percibir dd mismo modo, es el hecho de que lales doctrinas ideológicas 
burguesas son de hccho, · folsas representaciones que no con·esponden 
necesariamenle a la realidad que las elites polílicas y ecomímicas han 
ndoclrinado para su cxpansión. 

El modelo comprendió un modo de pensamienlo. esta no era sólo exclusiva de un 
grnpo en particular y no eslaba ligada a una posición social o inlelectual en 
particular, el proceso a través del cual el método ha venido a ser de uso en 
general esta teniendo lugar ante nosotros como resultado de la expansión de la 
nociún de ideología, gradualmente a tenido un nuevo modo de comprensión. 
adquiriendo un significado nuevo por completo. Así surge la necesidad del 
füncionmnienlo de una sociedad ligada al cumplimiento de las lareas qLh.J el orden 
hislórico-económ ico. lomaríamos estos primeramente delimitando: "el conjunto 
de las relaciones de producción constituye una es1n1ctura económica de la 
sociedad a la cual corresponden fomrns de ¿onciencia social delerminadas." 115 

La Ideología debía de ser considerada en rehtción con cl desarrollo económico y 
el elevado bieneslar de las sociedades industriales avanzadas,"116 despinzándose a 
¡Írous diversas desde las tradicionales, al existir un desplazamiento del área de 
conflicto ideológico alrededor de los viejos problemas políticos. "los contrastes 
ideológicos surgen en nuevos sectores:· 117 la declinación de las ideologías es más 
bien una lrnnsfonnación limdamentalmente favorable al estaflls quo. 

!\ esta se le ha considerado movimienlos politicos surgidos en las sociedades 
imlustrializadas de occidenle especialmente en los Eslados Unidos. "Siendo csle 
el instmmento principal que liene a su disposición las elites para producir la 
moví lización política de las masas y para llevar a un grado máximo su 
manipulación."118 1\I refbnnular esta idea de un posible nexo de causa entre los 
intereses y las creencias de un gmpo o individuos; "necesiln una dirección a 
tomar para llegar a una definición de los intereses individualt:s o de grupo." 119 en 
csle sentido será útil al fin relacionando la función política o económica de la 
Ideología, al delenninar los intereses de las elites totalmente legítimas, con la 
creencia que puedan desmrnllar su fünción de integración política, social y 
económica. sobre los subordinados. 

il' Jhid. 
i u. Gi1Jvanni St1111.lfi. C1._111,z.rcs1.1 Je la Lib~11aJ de lu Culturn.. p.p. 791 
11

: lliid. P.P. 792 
11

"' JhiJ 11.11.790 Giovwmi Sm1ttri. 
,, .. P.P.79-1 "Ln idc1.1lo.Rin en ct1tc CUflll fündonn cuml' unn cn.~ndn ')ne li!uh1u ,1 c1111u1sa1rn loP int~ren.~t: ,te lo.i: que 
detentan d poder .. 
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Pero, ¡,cómo llego a ser la Ideología Dominanle'?. El pensamiento marxísla le 
asignó unn decisiva importancia a su práctica poli1ica y a la económicá, pür quJ 
estos son los elementos n11is inmediatamente aplicables a In realidad. "~u 
arhilrnriedad se haya aún más evidente en el periodo del capitalismo naciente al 
cambiar su fünción pudo ser ulilizada como una anna."1:

11 

Las fonuas de los moddos del pensamienlo son substituidos por nuevos modos 
de estos mismos; estos son las ideas expn:sadas por el sujeto considerados de 
manera como fünciones de su propia existencia. las opiniones, afinnaciones y 
sistemas de ideas son tomadas con su valor aparente ni ser interpretados en In 
situación de quien o qui<:nes lo expresen. cuando esas formas de pensamiento son 
características que se transfonuan hajo el impacto de un cambio social. 
"sirviendo como instrnmentos nuevos que surgen cn el curso de la historia 
económica, social y cultural. aiiadh.mdo para ello valores previamcnte 
impcrceptihlcs"1

:
1 al rellejar las polaridad.:s d.: .:squ.:mas muluament.: 

antagónicos de la vida y la historia implícitos en los símbolos culturalmenle 
diferenciados. La ldeologia no tuvo por n.:cesidad una nalural.:za primeramente 
política. sólo u partir del siglo XVII. .:1 componcnt.: político se vuelve importante 
ya n partir del siglo XIX es predominanle. "esta surge cuando la visión del 
mundo dominante no alcnnzn a satisfhccr nuevas n.:cesidades socinles y/o 
económicas exigiendo una transformación de la sociedad.''m . 

4.1. LA COLONIZACIÓN CULTURAL. 

Ln cultura lleva un inconfündible sello de clast: y es campo de lucha. 
predominando la cultura de clase dominante (esclavista. !Cudal, burguesa etc), 
los círculos reaccionarios del imperialismo y quienes s.: ubican n su servicio se 
esfüerznn por exlender d dominio sobre la economía a In colonización cullural. 
El primer paso en esta conciencia consistió en la conciencia de clase o Ideología 
de clase. el desarrollo de estas ideas sigue una dohlt: lcndencia: por unn parte, 
existc un proceso integrador y sinlctizador a travC.:s dc proporcionar un centro 
unificador en el mundo inlinitanrnnte variable y por el otro "hace más manejable 
y llexible esta concepción unilicndora.'' 1 ~3 El resultado de esta tendencia es una 
"conciencia de sí mismo," que por resultado de csla es la que tiende a imponerse 
sobre otras. 

i.?o ?\tu111thcim, Knrl. ltlcolt.ip.ia y Llll'Jtin, Espana P.P.98 
111 !bid. l'.P. 87 
w ;\naya Cad'-'1111, Viccutc, Cl'ordiuador. Diccionario: Pl"líticn, gol1ic1110 y ,\dmon Publica Munici¡ial. P.P.7QO 
México 1997 
m l\tannhcim. Kur1: lttcolog.ia y Lltopin P.P. 76 
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Podría ser útil ¡mm este trabajo identificar ciertPs modos de operación de la 
ideología. y cnmn estos se pueden vincular en circunstancias lllU!' particulares 
con las estrntegins de formación simbólica. Distingu.:n cuatro modos por los qu.: 
opera In Ideología: "-la legitimación-. la -simulnción-. la -uniliación- y la -
frncmentación-."r~.r No deseo sostener que estos cuatro modos sean las únicas 
maneras en que opera la ideología. o que sit:mpre operen de manera 
independiente unos de otros: por el contrario. talt:s modos se pueden traslapiu- y 
presentarse bajo ningún orden. originando así la conciencia de si mismo. 

1.- "La Legitimación: las relaciones de dominación se pueden establecer y 
soslent:r al representarse como legílimas. es decir. como justas y dignas de 
apoyo. Weber distinguió !res tipos de bases sobre las que se pueden sustentar las 
dcclnracionus de legitimidad: bases racionales (que apelan a In legalidad de las 
reglas sancionadas). bases tradicionales (que apelan a la inviolabilidad de las 
tradiciones inmcmoriahles) y bases carismálicas (que apelan al carácter 
excepcional d..; una p..;rsona particular qu..; ej..;rce la autoridad). Esla es una 
..;strategia en lo que pudríamos llamar racionalización. por la cual el productor de 
una lbmrn simbólica conslmye una cadena de razonamientos que buscan 
defender o justificar un cOJtjunlo de relaciones o de instituciones sociales. y por 
medio de ello. persuadir a un público que ..;s digno de apoyo. 

2.- La Simulación: la relaciones de dominación se pueden establecer y sostener al 
ocultarse. negarse o disimularse. o al represenlarse de una 1111111em que dcsvié In 
atención o que oculte las relaciones o procesos existentcs. La ideología como 
simulación se pu.::de expresar en formas simbólicas por medio de una varicdnd de 
estrategias diforentes. Una de ellas es la sustitución: un r.!m1ino que comúnmenle 
se usa para referirse a un objeto o individuo se emplea para referirse a otro. y en 
consecuencia las connolaciom:s positivas o negativas del lérmino se lranslieren ni 
otro sujeto o individuo. 

3.- La Unificación: las relaciones de dominación se pueden eslnhlecer y sostener 
si se construye en el plano simbólico una forma de unidad que abarque a los 
individuos en una identidad colectiva, sin tomar cn cuenta las diforcncias y 
divisiones que puedan separarlos. Una estrategia típica mediante In cual se 
expresa este modo en las fomrns simbólicas es la estrategia de la estandarización. 
f ,as formas simbólicas se adaptan a un marco de reforencia estándar que se 
promueve como la base aceptable y común del inlerciunbio simbólico. esta 
estrategia implica la constnrcción de símbolos de unidad. de identidad colectiva e 
identilicación. que se difünden en un gmpo o una pluralidad de grupos. Una vez 
m:ís In constmcción de símbolos de unidad nacional. tales como las banderas, los 

:-~ 'll1t)pi;o11, folm B.· ldl'ol\'A'ª y C'ul1um t\h'ld~ma, 11.p.91 lJ.A.~1. l lnidad X1.1..:himiko, México 199S 
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himnos nacionai-:s. los emblemas y las inscripciones de diversos tipos, son 
ejemplos evidentes. 

4 .- La Fragmentación: Las relaciones de dominación se pueden mantener no al 
unilicar a los individuos en la colectividad. sino al fragmentar a aquellos 
individuos y grupos que podrían ser capaces de organizar un desafio efoctivo a 
l<>s grupos dominantes, o al orientar las fü.:r1.as de una oposición potencial hacía 
un objetivo que se proyecta como maligno. dmiino o amenazador. Aquí la 
constrncción es la diforenciación, es decir. el hecho de enfatizar las distinciones. 
diforencias y divisiones que hay entre los grupos e individuos, las características 
que los desunen e impiden que se constrnyan en un desafio efectivo para las 
relaciones existentes o en un participante en el ejercicio del poder. Otra estrategia 
se puede describir como la expurgación del otro: implica la constmcción. dentro 
o füera. de un enemigo que lo retratan como maligno, dm1ino o amenazador. y 
ante el cual se evoca a los individuos para que opongan a él o lo expurguen. esta 
se orienta con estrategias orientadas hacia la unificación. puesto que se trata al 
enemigo como un desafió o una amenaza frente a la cual se deben unir Jos 
individuos." 1 ~ 5 

La Ideología no es un pensamiento carente de razones, sino un pensamiento que 
se elabora sobre razonamientos distorsionados por inten.:ses particulares "de 
modo que la limción de una ideología se con-esponde con una situación que 
reiterativamente opera sobre las creencias cokctivas. cuyo efocto es mantener la 
cohesión social y legitimar un sistema de hegemonía que con-esponde a ¡mgnar 
por los intereses de ni menos otro grnpo que se maniliesta dominante." z6 Las 
ideologías tienden a suplantar la objetividad a trav.!s de In persuasión y el 
consenso. como factores de cohesión grupal: en este sentido. las creencias o 
mitos suplantadores pasan a integrar un conocimiento que por su constitución 
queda subordinado n los intereses particulares del grupo dominante. "Ln 
característica fündamental de la ideologia radica precisamente en manifostnr 
como conocimiento universal, convencimientos qu.: expresan interés de grupo 
con exigencias hegemonizantes." 127 El modo de pensar idcologizado induce a 
convertir concepciones que refieren n relaciones sociales determinadas 
ideológicamente. en nociones que aparentan poseer validez universal, esto es: 

La universalización de las ideas corresponde a una situación histórico particular, 
cuya predicación se sustenta en los enunciados valorativos, considerados estos 
como v1ílidos para al menos un grnpo que en una dctcmlinada circunstancia se 

'" lbiJ. p.p.'10. 101 
!Jf) lbid. 
1

.?
7 1'.atp, Lian: El Pni1..""Cso de las Fommcioncto hll'l'lóp;icm;-, 11portes de in\'cstigación No. 31 p.p.13 UNAM, Centro 

Rcgion•d tic lt1\'l't:lip,;11.~1t'l11 !\.lultidplimufa. ~ .. t~xii.:o ¡i,>93 
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oslunla co11111 paula o patrón d<J r01i.:n.:ncia ad111isibl0 pnra loda la s11ciedad. Las 
id00Jogías .:n1onc0s. '"son cons<Jcu.:111.:s con la apr.:cinción d.: las r.:lacion<is 
social0s concr<llas. 011 siluacion<is his11íricas detenninadas. lfll<l 1kvi.:n0n causas 
propicialorins d<J contlictos y que frecuent0111ente están matizadas por 
caract.:ríslicas d<J irrncionalidad e inloJ..:ram:ia. pero cuyo prop.'isilo <is. a pesar de 
todo. la consewción de algírn nivd de racionalidad y d.: lib.:ración. superior al 
ni v.:J contl icli vo qu0 promu.:v<in." 1 ~s Para .:n10ndcr una id0ología .:s nec0sario 
reconoc0r las relacion<is enlr.: la conc0pción del mundo promovida por inl0mses 
particulares . .::n un momento histórico .::sp.::cílico. parn un gnrpo d.::lenninado. 
"Los mitos li111dadores de una iduologia son portadores en su contenido de 
valores. crc.:ncias. que tienen como fin ordenar y organizar la concepción del 
mundo y d0 la vid:r a manera d<J rd~rencia para la voluntad d0 ser y hac<ir. 
Dichas ilusiones constituyen nírcl.:os de significación que están delenninados 
históricam..:nl..: y cuya !i111cionalidad radica no en motivar sino en aportar razones 
qu..:. por su distorsión originaria dd producto de int..:r..:s..:s particulares. dan lugar 
a un p.:nsa111ic.:nto ..:sl..:r..:otipado ..:n .:1 qu.: la rell..:xión crítica ..:s marginal. Esos 
int<.!n:ses no stin ..:11.!m..:ntos d<.!I azur. sino qu0 se g<.!111.!!-mr como cons.::cuenciu de 
la ubicación. dc: la posición social y ..:conómica del grupo qui.! lns impulsa y en 
esa m<.!dida son producto d..: las n.::c..:sidades y las crecnci11s del mismo grupo." 129 

Que son en sí una minoría que pertcnec..: a las clases políticas y n económicas. 

Las uslrategias y los recursos con las que estos se vulun. en virtud de los cuales se 
pu<id..: construir y transmitir el significado en <.!I mundo social, y hacia algunas de 
las maneras ..:n quu <.!I significado transmitido en cst.:: modo, puede servir para 
cstahl<.!c<Jr y sosh.:ner las relaciones de poder. y así crear un centro unificador para 
transmitir las fi.innas simbólicas. 

"1.as .:strat..:gias particular<is d..: construcción de las fonnas simbólica, no son 
id00Jogías en si: sí no por el signilicudo g.:n..:rado o transmitido por las fonnas 
simbólicas. qu..: sirven para estahl<.!ccr y sostener las relaciones epifcnoménicas, 
qu..: sólo s.:: pu<Jde responder al examinar los conte:\1os específicos en que se 
prnducun y recih..::n las fonnas simbólicas, sólo al examinar los mecanismos 
..:sp.:cilicos pnr medio de los cuales se transmiten de los productores a los 
n.:c.::plores. ~· sólo al ..::xarninar ..::1 sentido que tales fonnas simbólicas tienen para 
los suj..:los que las producen y las reciben." 130 

"-a través d..: la cual s<J prnl.::ndc propugnar la validez universal de algunas 
nocinn..:s relativas a la re.alidad, o a la vigencia de detenninados valon:s para una 
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romrnción social dada. se ongma su vigencia a partir de los intereses 
hegemónicos de los grupos dominantes. En lal senlido, la id.:ología propicia con 
el predominio de )ns ideas e intertJses dominantlls la preponderancia de unn 
minoría social ya que al presentarse como conjunto de ideas ante la sociedad, 
sirve para impulsar un efocto de adhesión y reconocimiento generales en el resto 
social. -Los pcnsmnicnlos dominantlls no son nada más que la expresión ideal de 
las relaciones materiales domirmntes." 131 

Así, se entiendll como es qull la idtJología de clase cumple a su vez con Ja 
!Unción de lcgitimacíún y conservación dlll status quo, ya que al pennitir 
justificar el orden, los valores y los significados de lo que ya ha quedado 
establecido en las distintas esteras de la vida social. l·lay que recordar aquí que el 
propósito de promover una ideología particular. no tiene como objetivo central la 
comprensión de la realidad existente. sino el de justificar "un estado de cosas", d1: 
convertir a los sujetos llll ser.:s conwncidos, en individuos usuarios de criterios y 
nonnas para valorar, organizar y significar la actividad grupal de manera 
fimcional, rt:specto a la ideología de reforencia, la ideología dominante. 

Herberl Me Closky define la id1.:ología como "siste;:ma de creencias explícitas, 
integradas y coherentes que justifican el ~jercicio del poder, juzgando los 
acontecimientos históricos: identificando lo que esta bien y lo que esta mal en 
política, definiendo las relaciones y otros campos de actividad y suministran una 
guía para su acción."m Esta sistematización distingue netamente las creencias 
de las elites políticas apoyadas en sus actividades y sus creencias t:stñn 
sustancialmente encaminadas a apoyar a su sistema democrático. Considerando 
necesario n:dimencionar la importancia del consenso de la población sobre sus 
valores políticos fundamentales (como lo es la legitimación), como el requisito 
para un buen limcionamicnto y para In estabilidad de un régimen democrático. 

En los niios 50's y 60's se propuso una convicción en que la política ideológica 
era declinante en la sociedad industrializada de occidente, "las viejas ideologías 
sistemáticas, tolalizantes llenas de pasión y dirigidas a transformar por entero el 
modo de vida del hombre, se estaba agotando en el mundo occidental." 133 

Se tendría que lmct:r pasar por legítimo el mundo al recomendar un remedió de lo 
que ellos pretenden, es simplemente un signo de la total pérdida y de la necesidad 
de una certeza intelectual y moral buscando una salida de esta incertidumbre y 
por ello, la sociedad puede ser 111.:vada a abrasar algún fin inmediato como si 
füern lo absoluto, induciendo a otros a proseguir su modelo con el estatus quo 

111 lbitl. 
11
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con que s..: caract..:rizan para t..:m:r d..: ..:stu modo nlgo ustahl..: que.: s..:guir 
"..:nfr..:nti111donos con la tund..:ncia d..:I p..:nsami..:nto modumo d..: qu..: In absoluto 
llega a ser un instrumento utilizado por aqudllis qu<J se aprov<::chan d..: \:1. para 
defonnar y ocultar el presente ..... ,, 

4.2. OBJETIVO DE LOS Al' A RATOS DE COMUNICACIÓN 
MASIVA. 

La concepción de la ideología dominante reside un el princ1p10 de vinculación 
relativa con las fonnns de conci<Jncin y su dcte1111in11ción social sobre las 
condicion<Js materiales de vida: por lo tanto. la división del trabajo es cada v..:z 
mayor en la sociedad, en virtud de distintas necesidades y capacidades para 
satisfacerla. la especialización se acentúo cada vez más. El incremento unificado 
de las actividades de los consumidores ante los productos y lo más importante 
que ataiie a este trabajo es a la difüsión infünnativa y d crecimiento d..: lo~ 
medios de crnnunicación se han venido desain1llando con una gran cderidad al 
respecto con el disclio de nuevos productos al una \'ida 111ils cómoda y rú pida para 
hacerse conocer y depender de estos: resultantes del producto d..: circunstancias 
históricas y sociales particulares. El mundo s..: achica. las comunicacinn..:s dehen 
de ser instantáneas y estas se caracterizan por no respetar las fronteras. csta es 
una caract<Jrística totalmente Imperialista. us una idea que se vendió muy hien y 
se propago por todos lados. era el ideal a seguir. 

"Ln unifonnidad o pr<Jsencia para la satisfacción de una necesidad colectiva fue 
cayendo en un decremento poco notorio. no así su continuidad. el correo y los 
nuevos descubrimientos tecnológicos entrarían en una competencia existente sin 
saherlo."D5 "La primcra Compaliía Teh:fli11ica Bell Tck:phone Company" 136 

timdada el 9 de julio de 1877 dos meses duspu\:s sc tendían las primerns lineas. es 
decir: hahía co1Í1enzado el primer servicio tel..:fünico en ..:1 mundo. "1.

17 El control 
de nuevos mercados internacionales. que dispone de la prunsa tclegritlica. y del 
tdéfrmo para conectar la dinámica de su proceso productivo con las principales 

iw Lmrnnciru, ~lirium Lu ldt.•oloF-áu Dominnnlc, JI p 40 Edil S XXI Me:\ (t)8-1 
tH El 13 de mat7.o de 18"S se cstahk>t.:c la pnmcrn co111111ticac11í11 tclL'filni1.<l cntrl' la ( 'mdad De ri..1cxicn y d puchk"' 
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regiones d..: aprovisionami<.:nto. se empi..:za a unilhrnrnr la conciencia colectiva 
con ..:1 ohj..:to d.; annonizar el consumo d..:I 1110rcado mundial. s..: 0stm1darizan el 
..:stilo du ditltsiún de la infonnación. 

Parn satisfoc..:r ci..:rtas n..:ccsidad..:s económicas. s..: cr..:a un gran movimiunto. un 
prin1..:r paso para la rnpid..:z d.; las comunicacion..:s. 138 En este p..:riodo no es un 
factor trasc..:nd..:nlal. p..:ro. recobraría gran importancia junto con los mercados 
quo nocesitan una forma más modiata de él intorcamhio do inlhnnación así como 
en los medios torrcstros de lransportos. ) ,as comunicaciones se desarrollarían 
rápidarm:ntc con ..:1 capital privado quo rúpidamcnte amasarían grnndos fortunas. 
vmpic;m una uvoluciún acelern<lu. El descubrimiento, la invención y la <lifüsión 
son procesos de cambio. se suele definir su causa como "una condición que es 
necesaria y suficienlo para producir un cli..:cto predecihle." 139 Es necesario en el 
sentido do que nunca se lograní el ofocto sin una causa. el resultado es un factor 
de cambio casi imperceptible. Otro asp..:cto importante que transcurría casi ni 
mismo tiompo se vincula con las rolacion.,;s de los pueblos entro sí. directas en 
algunas caracll:rísticas p..:ro cn esto caso las relacionos indirectas se vinculan con 
los cumhios internos. ostas transformaciones internas, junto con los cambios 
eeonómicos impuestos y los tecnológicos se convierten on trnnsfonnnciones 
intornas imperceplihks. 

¡,1'0ro qué hay lkl di..:cto 0specílico dol mens<!fe que se transmite por medio de 
los aparatos d..: comunicación masiva uniformando sus ideales? ¿Cómo pod0111os 
predecir /a res¡J11es1<1 deseada quo tendní en el público como receptor de este, 
intorpretndn y conducida por los dirigontes políticos?. 

La conc0pció11 0pifono111ética quo depende y proviene de las condiciones 
0conú111icas y las rdacion0s d0 producción, ..:xpresan los inten;:ses de In clase 
dominante y su p0nnanencia para asegurar y mantener su posición de dominio, el 
mensaje quo s0 transmite por los nparntos de comunicación masiva es alentar a 
los individuos q110 s~ autoajusten en tareas que les han sido encomendadas por el· 
di..:cto del mensaj0. 

"l'articulannentc un el periodo de enfrnntnmicnto de los Estados Unidos durante 
la Primera Guerra Mundial, cuando el estado norteamericano ante la necesidad de 
movilizar a grandes contingentes nacionales n favor de su causa hegemónica 

! " ~lcxicl' ndt1phl el dct:c111iri111ic11to tic la telcgn11ia ~;u hilt1i:, ya que f:U inventor GuiJlenno Marconf, apenas 
ll1rmaltzaba su!> aplicac1oncs en d1i:icmbre de 1901. Nucslfll pais adquirió los primeros equipos en 1902, éstos se 
¡11t1h;1ro11 t·ntre el p11c~ll1 de Vt:>rncmz y In l!o:la Je Sacnlkh' y Mrn~ lugares distantes de hnstn 17 Kilón1etrl'1s de 
dt!o!hrncm y un lr.trú' a 1 t '.\ l\.1lnml!l111s, motivndM pc•r IM 1cfültudt1:J, el 1'' Je diciembre de 1902 se inicia la 
i11~talai:ill11 dd pnmcr 1.•11 h1c1.• lh.• TL'lc~tn.1l1a ~iu hih,s. ~011 el i11tdl1 tic la Revolución Mcxictum, se acelera el 
lll·~mwlll' tll'I Tl'll•µrnfit l1111l11111hm:\'· c¡uc se ,,.\,ll\'1c11'.•11 c1111111.•lcn1c11to c:zlrntégicu de In lt1gistica milihtr. 
'

1
' Cita 111.'íhln, P•tul ::l1cwh'P,Ía, p.p . . "\."\ edil ~h::Grnw 11111 ~lcx. 1977 -



huscn la fomrn de utilizar los aparatos de difüsión coleetiva como si1porte del 
nuevo consenso nacionalista y dernocnítico que dehe constmir en la crisis de 
conciencia de la clase dirigente norteamericana qu0 atraviesa esa nnción." 1~ 11 Con 
la negociación de la post guen·a y paralelamente el dcsmTolln y consolidación do:: 
lns aparatos de difüsión como industrias, da orig0n a una nueva perspectiva de su 
pnictica, apoyiíndose en la sociedad de masas, unifónnada en sus mmwras dc 
pensar y de vivir como en la -democracia. la fo1111a am0ricana de vida-, 
apareciendo extrnordinariarnentc unitaria. e interesada en los mismos problemas, 
temerosa de Jos mismos peligros a esenias de universalidad jamas conocidos en la 
historia, y es preciso reconocer que, en muy huenn parte han sido los 
instnunentos de infonnación y de comunicación los que hnn conseguido y 
focilitado esa 111npliació11 ilimitada del conocimiento mutuo y de la participación 
internacional de la masificación. 

En aquel momcnto había tensión en cl ambienlt:, la gente sentía ansiedad, y esto 
pudo haber sido el canal para liberarla de distinta manera. las personas confiahan 
-y aún lo hacen- en las noticias transmitidas por radio y los medios escritos. Por 
tanto, realml)ntl) la comunicación se escuchó como muy profosional y realista. /.'.'/ 
mensc¡je jiw aceptado. los escuchas estaban tensos y llenos de ansiedad 
reprimida. lisia para ser liberada en cualquier dirección. y el me1mye los 
convenció ch: que estaban en peligro (su lilwrtad y la dl)1110crncia). "Los símbolos 
de patriotismo y nacionalidad se solidificaron. las descargas de propaganda por 
111uchos medios se hicieron presente. lo inlt:rpretaban >' rdnterpretaban los líderes 
políticos. los cuales eran quienes más utilizaban estas propagandas, se dieron 
cuenta de que la propaganda si fünciona, necesitaban controlar algo más, los 
mensajes que transmitían por medios dc comunicación, al controlar la 
infonnación, ejerciendo su poder legal y regulando los rccursos."1

'
11 En otras 

palabras. estos líderes debían di) controlar -los mensajes. la situación 
prevalecientl) y las relacionl)s de gmpo- para inlluir en las personalidades y de 
esta fonna lograr los objetivos de su labor propagandística, y llegar a una 
resp11es1a deseaJ,1. 

Seguramente será más llícil saber cómo funciona la comunicación masiva si en 
primera instancia consideramos el proceso de la comunicación en general. La 
palabra comunicación proviene del latín conununis. o común; ni comunicamos 
pretendemos establecer algo "en común" con alguien o, lo que es lo mismo, 
tratamos de co111partir alguna infonnación, alguna idea o actitud, la idea de la 
esencia de la comunicación consiste en que el emisor y el receptor estén 

1411 Et:tcir1011 Mncbid, Javier ... El Sur¡Umicnto de los aparnh's de Cl"mwticación di.! masas en el proceso de 
a~11u111hH;ión t.fo capilal, Javier E10tcl11ou Madrid. Taller JI.! inve¡¡tip:nción en com1111icnci6n masiva (TICOM), P.P.2 
ll/\M· Xc1chimilco 1981. 
141 

\\'\\'\\". lnfot¡ne. llJln.111.x. como fu11cicinal la p.l\lbalización 

'" 
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"sintonizndos" respcclo a nlgún mcnsajc cn particular, ~jemplo: un periódico trata 
de pcrsuadir a sus lectores d.: qu..: crcan, igual que .íl, o ..:n un partido 
detenninado en su platafomm e ideales políticos. Tocias .islas son fonnas ele 
co111unicación y en cncla caso el proceso es esencialmente el mis1110. 

En la comunicación 111asiva, la füente principal es una organización de 
comunicación. Al referirnos a una organización de comunicación queremos 
decir: un p..:riódico, una estación transmisora de televisión, un estudio de cine, un 
libro o una editora de revistas etc. el Sen1icio Postal Alexicano no tiene la 
característica de ser 1111 medio masivo de comunicación. Las instituciones de 
comunicación están organizadas de tal manera que puedan codificar miles o 
millones ele mensajes al mismo tiempo. para hacer esto se necesitan intrincados y 
elicientes canales de comunicación, los destinatarios de In comunicación masiva 
son las personas que están al otro lado de estos canales, la comunicación masiva 
tiene un cfocto de penetración en muchos aspectos se le asigna la fünción de 
comunicador social en nuestra sociedad. La comunicación masiva, que tiene 
pod..:r para extender nuestro oído y vista a distancias casi infinitas, y para 
multiplicar nuestras voces y escritos tan lejos como podamos encontrar escuchas 
~· lectores. ha tomado sobre sí una gran parte de la responsabilidad de esta 
comunicac1on masiva. Estos medios interpretan lo que se ve en horizonte y 
decidir lo que se puede lwcer en relación con ello, han llevado a los otros medios 
du comunicación a codificar los miembros de nuestra sociedad puedan aprender 
tan rápida y fiícilmente como sea posible la historia, las nonnas, los roles y las 
habilidades que deben conocer para convertirse en medios de la sociedad, es 
realmente cierto que gran parte de nuestra cultura se transmite actualmente a 
trav.ís de la televisión. la radio, los periódicos y las revistas. Pero los medios de 
comunicación más rápidos están mejor equipados pura ser las puntas de lanza 
vigilantes. y son los que con más frecuencia se utilizan. 

1. En el mens,ye se debe de emplear en refornncia a experiencias, de tal fonna 
qu..: s..: logre transmitir la idea y ser intcrpr..:tada por ..:1 receptor deseado. Al 
aumentar nuestra experiencia en el medio ambiente que nos rodea, tendemos n 
clasificar y catalogar las expcricncías nuevas en llmción de su relación con otras 
experiencias y con nuestras necesidades e intereses; por lo tanto, al expresar un 
mensaje tenemos que aseguramos de hablar el "mismo idioma" que el receptor y 
a un nivel tal que lo comprenda. 

2. El mensaje debe de satisfacer In respuesta deseada. Al realizar acciones 
dirigidas hacia ciertos objetivos que el mensaje contenía: es al relacionarse con 
alguna de nuestras necesidades de personalidad, de seguiidad, de estabilidad 
socioeconómica, de pertenencia, de comprensión, de libertad, y de ~jercer 
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cualquh:r coacción ant..: otros int..:r.:ses. ,\1 evocar un estimulo que contenía el 
mensaje.: ul hac..:r scntir 111 individuo alguna nccesidad o tensión que puedan scr 
satis fochas a Ira vés dc una acción. Dcspués. el mens,!ie pucde tratar de controlar 
In acción que resulte. sugiricndo la decisión a tomar. 

3. b."/ mens,ye d..:be sugcrir una manera dc satisfacer esas necesidades. De tal 
fomia que ésta sea apropimla a la situación del grupo ..:n ni que se encu..:ntra. 

En la comunicación siempre se requiere por lo menos tres elementos: la fuente. el 
mensaje y el destino. A) /,a ji1e/1/e: puede ser un individuo o una organi1.ación de 
comunicación ( un pcriódico, una estación de televisión. cualquier medio masivo 
de comunicación.) 13) H/ mensaje: pucdc prcscnlltrsc como cualquicr otrn scíial 
capaz dc ser intcrpretadn signilicativamcnte. C)H/ destino: pucde ser un 
individuo que escucha. ve o lec. o el miembro de un grupo en pat1iculnr al que 
llamamos público masivo. por ejemplo: un lector de pcriúdico o un televidente. 
Ahora bien. ¡,qué sucede cuando la füentc trata dc estahlcccr "algo ..:n común" 
con un receptor dctcrminado'? J>rimcro. In llicntc codifica su mcnsaj..:. Esto ..:s, 
toma la información o sentimiento quc dcsca compartir y la dispone de tal tbnnn 
qu..: pueda ser transmitida. 1.as icleas o inuígcn..:s que tcnemos no pueden ser 
transmitidas hasta que son codificadas. o sca. Si la li.iente tiene una infonnación 
clara. si el mensaje.: ..:stú completo. si los mismos se transmiten en fomrn 
ad..:cuada y con suticicnt..: ntpid..:z hasta cl rccuptor dcsu,1do. y linalmentc, si el 
dcstinatario cs capaz de manejar el mensajc d..:scifrado de tal forma que se 
produzcn una respuesta deseada. entonces. obviamente, el sistema estaní 
limcionando en su máxima eficacia. 

La kgitimación dc la gu..:na en nombre de un ord..:n universal no es precisamente 
nueva. Ln Scgunda Ou.;:mr Mundial. o rnús o.:xactam..:nte. su culminación con las 
bombas nuclcar..:s dc l limshima y Nagasaki, se estilizó como el acto de 
nacimiento de un mr..:vo orden mundial. explícitamente identificado con Estados 
Unidos d..: Norteamérica. llamado a abrazar los valores de la democracia. la 
igualdad social y la pai'_ sin embargo. como instrumentos de un renovado orden 
político int..:rnacional. hi~jo la hcg..:monía ej.:mplar de un único superpoder 
mundial. "Todas cllas se legitimaban como la puerta abierta a un nuevo 
equilih1io. política ~· militanncnte Indas ellas hnn pretendido articular un nuevo 
sist.::ma descentralizado de poderes regionales. un rcnovndo ideal de civilización 
universal cn torno dc los valorcs del lihrc mercado y la integración electrónica 
del planeta. una ..:xpansión ilimitada d..:I pod..:r !.:enológico y un limitado 
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concepto de democracia. Las guerrns de tin de siglo se han legitimado como los 
artífices de un nuevo orden mundial. " 1 ·1 ~ 
Los aparatos de comunicación masiva. tienen su hase a través de la 
modernización tecnológica para instaurar un orden cultural como ejercicio 
hegemónico. creando con ello condiciones de subordinación sobre la periforia. 
imponiendo el nunho y el ritmo a través de los aparatos de difüsión de masas. 
Este es el principio de la Dominación Cultural que asienta los principios para un 
proyecto multinacional impuesto. segregando ul proyecto propio. Por lo tanto 
contraponiéndose contra las instituciones históricas representativas del Servicio 
Público, como lo es lll Correo y lo que este representa. 

El coqjunto de las relaciones comerciales, financieras e industrias que se realiza 
por encima de las fronteras nacionales, es ahora substancialmente distinto de lo 
que era histórica1111mte, al generarse nuevas estructuras organizativas para la 
actividad económica int..:macional. junto con los avances de la tecnología. 
especialm..:nte en materia de transporte y comunicaciones, conduciendo tanto a 
un aumento ..:n el volumen de las transacciones internacionales como a un cambio 
cualitativo 1.m su natural..:za. Bu..:1111 pm·t..: de esos intercambios tienen lugar y se 
organizan sin la intl;!rvención directa de los estados. Ese fenómeno se ha 
intensificado en los últimos tiempos. se ha asistido al surgimiento de otros 
actores económicos i11t.mmcionales. "dichas entidades se presentan como 
organizaciones con alto grado de autonomía y complejidad organizativa. 
controlando importantc,;s recursos y utilizando una especial habilidad para 
administrar !lujos de bienes y servicios a través de las fronteras de los 
..:stados."1

'
13 1'01: d otro lado, e1i las últimas décadas el papel del estado en las 

economías nacionaks ha cambiado fündmnentalmente en especial en los países 
en vías d..: dllsan-ollo, la acción dll las lllllpresas multinacionales constituye crisis 
hajo esta perspectiva. Una de las respuestas más signitieativas a dichos procesos 
de cambio. respecta con las empresas estatales que se apoym1 en el interés y el 
servicio público qu..: es su razón misma de ser. 

l ,a configuración dc.:l modelo liberal que se empezó a fincar a finales del siglo 
XIX y a principio del siglo X,'X, tiene este unas características muy distintas del 
colonialismo histórico. "el protagonismo reaC fo tenían los gobiernos de los 
..:stados,"'·1·

1 lo que aparecía era el dominio militar y político sobre In colonia. 
Ahora en cambio. "el dominio de unos estados sobre otros no es explícito 
políticnmcnte." 14s La relación colonial esta escondida enfrente de todos nosotros. 

!•; Pam mayur infonnación. ~y_\\"\Y jf1_rna~!!l.J!.ll~l~Pn~2.QQQ[l~l!_(_)Q~9J..!2_~Q:'.n~iL-:·giu.•n_a)~tml, la~ gucrrns globalct:. 
Sd1mmm, \\'ilbur 
141 Naciones Unidas .. Las Ct,rpüra~ioncs mnltinncional~s en el Jc~IT\"llh.' mundial° ST/ECAfl90 
•·~ UincUnt. Jmm l..u Trampa Global, p.p. 80 Edit. Pnncirumu. M~x. 1997 
14

'· Si implicito cc1.mómicamcntc, por las imposiciones Jcl F.M.I. pero csll! no es el tema de reflexión. 



pues se realiza a trav0s d0 la r0d dc empresas en la metrópoli. estas empresas que 
no son conocidas públicament<J como c<Jntros d<J dominio. si no al contrario. están 
sustentadas hajo ci0rta l0gitimidad social al defonder institucion<Js sociales o 
justilicandolas al persuadir al púhlico de su apoyo y simular las r0lacinn0s de 
dominación al unificar a los individuos en una entidad colectiva. para operar así 
la ideología d<J clase, r<Jprcsentando importantes centros gencrndorns de 
inversión; más c.¡u<J gen<Jradora hay que hablar dc hcgcmonía. una hcg<JnHinía 
económica sicmpre esta por encima dc otra. El protagonismo dc las apenas 
nacientes empresas rmrltinacionaks es casi intangible. "Esta explotación tiene 
lugar no por el país. por ejemplo: Estados Unidos sobre el país México: sino por 
las empresas multinacionales de todos los orígcnes sohr<J el país de l'vl0xico.''H6 

En csle senlido la imporlantt.: inclusión di.! nut.:vos nwdios dt.: comunicación sobre 
los ya establecidos con anterioridad sin dar til.!mpo a que se desarrolkn acorde a 
las necesidades que implique al insistir en el hecho fündamental de que "In 
perspectiva occidental sohre la realidad mexicana es .::1 factor principal de nuestro 
subdesarrollo sohre una visión de dominio." 1

·
17 Con esta tendencia mundial. In 

secuencia -·producción/mercado-, gem.:rn cliciencin y produce conc.:ntrnción y In 
saturación de los mercados propios ohl iga a ampliar los horizontes hacia otras 
regiones, "'8 identificando a In ideología corno "factor del ejercicio 
hegemónico. " 149 

4.3. LA DOMINACIÓN. 

A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX una porción de la masa del 
capital productivo destina una riqueza excedente a la crención y desarTt>llo d\l las 
vías generales de comunicación y de transporte material en solo nquellas vÍlls 
i11fr11estmcturalcs qtw posibilitan d tránsilo d\l las materias primas de su lugar de 
extracción a la de transfi.irrnación y su movilidad desde su centro de producción a 
su centro de intercambio y consumo. Por esto las grandes potl.!ncias económicas 
st.: vieron obligadas a adecuar constantemente el dl.!sarrollo de sus vías materiales 
de transportación. el desarrollo de nuevos mercados y a la creciente demanda de 
los productos. los mercados crecieron sin cesar. 

Las necesidades que presenta el capital en su fase de mercado mundial creadas 
por la industria, acekrnron nípidamllntl.! d dcsnrrollo del comercio, de la 
navegación y de todos los medios de transporte por tierra. según sea la magnitud 

Hri lliid lhncbra, foan. p.p. 81 
141 UonfiJ OatalJa, Uutfü.•nt1L1. Pensar Nuestra CulturJ, p.p 96 Alianza editc..1rial. .MCx.ico 1991 
i~l Jlcp.anJo cstu invcri:i1."ln en~• l.'U.S1.1 cspcdfko del sislcma Jlllstul mcxka11L"1 a su i111crfcrcncin qu~ blot111ea el onlcn 
11al11ml, l.'~11nb111i~o y ttdmi111stntl1vo. 
H· L1111ociro l\.liriam: La hll'\.1l1.1p.ia 011111inantc. E'1it. S.XXI P.P.2:! ~téxicl' 1975 
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que requÍl.:rn cada ...:scala de la producción. La simpl...: uxistcncia d...: vías 
nrnt...:riales que p...:nnitían el traslado de .;stas d..: su c...:ntro d..: distribución no 
resuelve por sí misma el problema total del proceso de circulación del capital. 
quedando pendiente la reducción del tiempo que transcurriera entre la ubicación 
comercial de los productos y su venta final. de no efectuarse este segundo 
momento las mercancías quedan imposibilitadas para cncontrnr salida a su 
consumo. 

El trabajo dividido. supercspccilaizado. mecanizado y automatizado es una razón 
para las relaciones d..: tipo secundario. ya qu...: no reconoce como suya la obra 
alcanzada con su p...:quc1ia aportación personal. que al repetirse y repetirse llega a 
ser algo perfoctamente automático aumentando la tensión nerviosa que comporta 
el empico continuo de la maquina. La inquietud y In inseguridad como 
sentimientos hoy mayoritarios encierran una de las mayores paradojas de nuestra 
.;poca. porque nunca como hoy han sido mejores las condiciones de vida, ni 
nunca como hoy la sociedad ha tenido más d...:mcntos para sentirse más insegura 
d..: sí misma. 

La realidad social s...: basa en la infonnación, la comunicac1on cohesiona a la 
sociedad. como el conjunto d..: estrncturas socio-económicas y políticas, siendo el 
r..:sultado d...: ...:s...: proceso la consecuencia de los cambies procedidos por su 
desarrollo: la Masa. "esta es todo individuo que no se valora a sí mismo, si no 
que se encuentra bien ni s...:ntirsc igual a los otros.''150 De esta descripción del 
homhrc--masa pucd..:n extra..:rsc de id...:as básicas que de alguna manera hace 
abandono dt.: su propio yo. al no valorarse así mismos, haciendo esto mismo para 
sentirs...: igual qu...: los otros. se deduce su característica a la tendencia del 
"anonimato". siendo esta consecuencia de lo que podría llamarse una exigencia 
de la conviv..:ncia. que ,;in duda constituye otra característica definitoria del 
lmmhrc masa. Enlra1ia una relación de dependencia de los demás, siendo 
continuamcntt.: sometido a nuuvas relaciones y a nuevas dependencias, tanto a las 
de trabajo como a las culturales. La nota diforencial de las relaciones de tipo 
secundario crece sustituyendo 11 las de tipo primario: "los contactos superficiales 
o fortuitos. estas relaciones coyunturales por cualquier motivo ocupan el lugar de 
las relaciones dirt.:ctns de parentesco o de amistad." 151 Actualmente se mantienen 
los gmpos primaiios. pero es evidente que esta nueva sociedad esta calificada 
para el tipo secundario. La dcsint...:gración de In unidad cultural es posible solo 
cuando los valor...:s h:ísicos de los grupos son totalmente opuestos, acompafiado 
por un estilo de p..:nsamiento y acción al interpr...:tar y explicar el mundo 

! '.'1 Artgcl Bcntfl1 F11lllia111L·111os tic IL'l'lria general tic la lnfommción. l>.p.:\2 c<lit.pimmidc Madrid 1982 
"

1 lb1tl. 
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desplazando los ya existentes. haci..índose presente la ideología, la idi:nlogía de 
dominación como la respuesta deseada. 

"Las innovaciones son aceptadas con mas facilidad cuando encajan en el medio 
social existente. pero estas innovaciones pueden resultar incomprensibles con la 
cultura al entrar en conflicto una innovación con las pautas culturales pudiendo 
ser aceptado o ocultar el conllicto con la cultura cxistente."152 Algunas 
innovaciones son substitutivas, no aditivas es más fiícil aceptar innovaciones que 
se pueden añadir a In cultura sin tener que descartar inrnediatarnente algún rasgo 
cercano, este proceso originado por In concepción epilcnomética. y sostenido 
por el medio social existente. 

Otras empresas que ofrecen el servicio de la comunicación, el desempe1io y la 
distribución de inversiones en la red o vías de comunicaciones entendiéndose 
como creación o mejora de estos. atraería la atención de posibles inwrsionistns. 
pero las i1111ovaciones h.:cnológicas aplicadas postcriom1cntc a otros servicio de 
conmnicac1011 si.! establecerían los capitales en áreas que anterionnente lo 
manejaba d estado como lo sería la telefonía pública en México. Al ser 
privatizado teléfonos de 1\1..!xico de 1988 a 1990 se probaron dos sistemas: 
Alcatel y GPT (estas füeron el primer sistema usado para In telefonía pública 
masiva. Su c1m1ctcrística principal es el reverno negro y el número de s..:rie e 
instmcciunes de uso). GPT se convirtió en el proveedor oficial de ta~jctas 
h.:lelonicas públicas que entraron de servicio de 1991 - 1994. Gl'T es un 
consorcio de BT BRITISH TELEcoM

153
• En este mismo afio las ta~jetas con 

banda magnética fücron discontinuadas para adoptar el sistema de chip emitidas 
por la compaiiía Amper. los fobricantes de tarjetas inteligentes o smart cards que 
poco a poco se integrarán a In vida cotidiana, al volvemos más dependientes de 
estas por todos los servicios que ofrecerán. Los fnblicantes más importantes en 
México han sido Gcmplus. Schlumherger. Ohertur, G&D. Solaic, Philips. todas 
estas compmiíns tendrán una gran importancia. 

Poco a poco los servicios. los modernos medios de comunicación van bajando 
sus costos notablemente, abarcando más espacios y preforencias públicas que 
antes ocupaba el Correo, indudablemente la gran comodidad de usar este servicio 
provocada en algunas ocasiones el uso cotidiano se perdiera. dando Jugar al uso 
ocasional o solo en casos extraordinarios de los usuarios. El S. P. M. se encuentra 
en una situación de Crecimiento Pohlacional/Creación de Infracstmctura. Las 
necesidades son un elemento que se desamillan de manera vertical. la 

1 ~1 f fot1lll1 J>aul. Sl1ci1..1)1,_1f?-.rn. P.¡i.J6 I t..'llil. Me Grnw lliU !\frox. 1977 
i·.i Lt'S invl!stigadorl!s d..: Brit1sh Teh!com csUm dcsmrolhmdo tm micro chip qlll! implantado en el cerebrn, 
mgistrará las pcrct!pck11h.::; dd sujeto ComUimmdo csla infonnación con el código genético de la pcrsom~. 
sl.!rú posibh! .. rt!crcaila" lisicit y cnwcionalme11te (Soul C;1tcher 2025). Más infommción http:111nb::-.h1.com' 
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modemización. etici0ncia y rapid0z, son un demento o.Jsem:ial para las nuo.Jvas 
soci0dades qui.! así lo ro.Jquicro.Jn y dün11111da11, si no si.!·· cíamplün o.Jstas 
características para la prestación del servicio. su presencia o.Jn la comunidad no o.Js 
yn pennanente la para la vida diaria. pasando a segundos pinnas. 

La mayor parte de los cambios sociah~s conlleva una amenaza real al destmir o.JI 
mercado para las capacidades t~cnicas que los truhajadores han desn1Tollado o.JI! 
siglos de trabajo, los into.Jreses creados aparo.Jcen como impulsores del cambio 
cuando piensan que redundará en su beneficio propio. "Debido a las condiciones 
de subordinación cultural que practica el co.Jntm capitalista sobrn la periforia 
dependiente. Düsde principios de siglo hasta la focha. tales perspectivas se han 
convenido en el principal marco d..: interprütación conceptual que adopta la 
periferia para anal izar y transfonnar sus sisto.Jmas nacionales de difüsión colectiva 
operando en vacíos políticos," 1 ~ 1 explicando su surgimiento y desntTollo como 
inofensivos productos que exigen las necesidades de la modernidad tecnológico · 
cultural en la sociüdad contümporáno.Ja. "auto pr..:so.Jntándose en la opinión pública 
como mo.Jras 11..:co.Jsidadüs d..:I ing..:nio humano que no tie11cn otra rcpercusión 
histórica más qui.! s0r aporto.J a las nec0sidadcs d0 comunicación que dm111111da el 
hombre," 155 defonnando con o.Jsto su comprensión histórica como solo un 
producto en particular. 

Los grnpos extranjeros dominantes han establecido un nuevo orden cultural 
apoyándose a través 1lü los dcscubrimi.:ntos 1éc11icos sucesivos, originando una 
relación sustitutiva de dominación a la p..:riforia. llegando a una discontinuidad en 
la implementación de sus programas por resultado de la necesidad de In 
modernidad tecnológico-cultural en la sociedad contemporánea. Es el 
conocimiento dü qui.: toda nuestra perspcctiva histórica puede ser defonnada y 
transfomrnda, lo quü presenta 11 la concepción de ideología dominante una 
significación ü impot0ncia para la composición de nuestra realidad sustentada en 
la identidad histórica. 

La lógica dü este planteamiento encierra la repercusión en 11uc se justifica y nutre 
los proyo.Jctos de las burguesías transnacionales, a través de la constante 
mod..:mización tecnológica que exige el capital financiero en su periodo de 
expansión global. tendiendo n instaurar un orden cultural cada vez más 
autoritario y vertical. La interpretación bajo este contexto de medios masivos 
históricos de comunicación para la transmisión y retransmisión de los símbolos 
portadores d..: la ideología y cultura de la época como explicación del modo de 

i;.1 Surjtimicnto de los aparnhiif tic ctlm1111icació11 de ma~a¡; en el pn.11.."\!t:ti de nc1111111lación del capital, p.p.25 
L''.· JbitJ. 
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pens:tr o itkología dominante en las sociedades respectivas e1i que se 
dcs111n11Janín; se aíslan estos fonómenos por d conk:xto socio económico. 

"Con el desmTollo ve11iginosn de la estructura tecnológica. se ha consolidado el 
capitalismo industrial en su fase productiva. mediante ello el capital se encuentra 
en condiciones sólidas de revolucionar su forma de extracción del valor, pasando 
de una modalidad menos rentable. a una más productiva, "156 modificándose 
sust11nci11l111ente la hase tecnológica que sustenta el desarrollo y el rendimiento de 
las füerzas productivas. estas se incrementan a su mayor grado histórico. El 
aumento del grado de las füer1,as productivas provoca como consecuencia la 
producción de una gran masa de mercancías que rcquh:ren de su salida al 
mercado y al consumo mundial. 

lvlcdiante los adelantos técnicos y una acelerada difüsión de mercancías que da a 
conocer colectivamente la existencia de los productos en el mercado e inculca su 
consumo, introduch:ndo como relación social el valor de uso cultural de las 
mismas. Ello p..:nuit..: que ..:stas s..:nn consumidas por el hombre-masa. no por lo 
que encicmm sus cualidades mat..:riales, si no, por lo que estos representan 
socialmunh.:, así podríamos decir quu la pníctica puhlicitaria de los aparatos que 
caracteriza a esa cultura masifica el consumo contraponiéndose a una necesidad 
sociaL no por su uso en sí, sino por lo que estu r..:presenta y los intereses creados, 
exigiéndose la creación de un centro <k comercialización mundial, d capital con 
nhjeto de crear a través de In publicidad una n0cesidad universal qu..: le pcnnita 
su reproducción a grand..:s dimensiones. A partir de este periodo, la 
mediatización de la información entra en su fase masiva d..: comercialización e 
internacionalización cultural. 

La operación queda íntimamente integrada como el..:mcnto fündamental 
controlando sustancialm0ntc por la clase q111.: coordina el proceso social de la 
producción nacional e internacional implicando esto a partir de este control, los 
aparatos de difüsión masiva se desarrollan como una tendencia cultural 
dominante, inculcando las fonnaciones ideológicas propias de las fracciones que 
administran y gozan los procusos de producción imponiendo el rumbo y el ritmo 
que adapta lll modo de comunicación colectiva. hasta alcanzar un grado cero de 
expresión como le ocurrió al Sistema PostPt Mexicano, a través del aparato 
dominante de la cultura de masas. 

Con el nuevo modo de educación colectiva su expandió a la periforia del sistema, 
dondu aparecen nuevos mercados que posllcn grandes masas asalariadas que 
1Jstán en condiciones de incorporarse al consumo colectivo y paulatinamente 

¡~~ lbid 
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crean las comliciom:s de circulación de bienes de capital naciona 1 0 insumos 
lransnacionales a lrnv.Ss de la nrnsilicación del consumo en la periforia, 
conllevando lamhi.Sn la imposición masiva d0 la conciencia dominanle en las 
metrópolis sobre el resto de las fünnaciones cultura les. 

La ideología de la clase dominante surgió del proceso histórico-social de nueslro 
tiempo; esta posición inlelecltrnl ha sido impresa en una era de lransición que 
rompe con muchas de las lrndiciones y símbolos hacia los nuevos valores que 
eslán siendo creados e implantados. el conllicto puede ir tan lejos con los 
antagonistas que aniquilarían no solo creencias y actiludcs muy especificas, sino 
también, los fündamcntos culturales sobre los cuales descansan estas creencias y 
acliludcs quedando únicamente como simph.:s reforencias, obslacul izando la 
comprensión de la realidad que es el resullado de una reorganización constante 
del proceso histórico del que se compone nuestro mundo. Presenta en su fonna 
mas moderna el haber transformado el criterio de la realidad para la práctica 
polílica y económica careciendo aún mas del mismo sentido histórico y 
económico consid1.Jrándolos sólo como polos opu..:stos. 

Esle es el principio de la dominación cullural, la imposición colecliva a través de 
los aparatos de dilitsión de masas. Estos no se introducen en In historia como 
redes de comunicación que se van desmTollando junto con las necesidades 
sociales y la cultura característica de cada región que lo públicila. Significando 
que, a partir del momento en que se introducen eslas modalidades 11.lcnológicas 
en las sociedades dependientes. lo qui: se esta incorporando no .:s una moderna 
tecnología neutra. sino lo que inserta son condiciones materiales que p..:m1itan la 
circulación del capital lransnacional sobre las sociedades nacional..:s que 
conlleven y l.lXpongnn la dominación en la 1.Jconomía pl.lrifi!rica. dando origl.ln a 
la dep..:ndl.lncia dl.l bienl.ls y servicios. ~· así a una transculturación al conlribuir a 
asl.lnlar fas hasl.ls para la dominación d.: un proyecto mullinacional. S..:grngando la 
estrnctura de un proyecto nacional junto con las trnnsll1rnmcion1.Js internas 
genl.lradas l.ln un contl.lxlo puram.:nle económico basados en cam hios 
lecnológicos globales, se convierten en transfonnaciones inlernas el dominio de 
un estado sobrn otros, el incremento d.: los consumidores ante nuevos productos 
para hacerse lll.lpl.lnder de estos. Pero el caso que atañe es la visión probablemente 
sustitutiva de un medio sobre otro. que el primero nos identifica como una 
identidad cultural, fincada en un medio ya establecido; al ser el capital cullurnl de 
la socil.ldad 111..:xicrum en concreto es lo que se empolm:cc. En cambio, se impone 
un proyecto capaz de incorporar esos recursos y esas potencialidades culturales 
no propias y excluyenles. 
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-'...t. EL !'ACTO GLOBAL 

La sig11i1.1nh.: infonnación es 1111 co1111111icado que nos mu.:strn la pos1c1011 política 
y .::conúmica d.:: la Organizaciún d.:: las Nacion.::s Unidas ant1.1 los r.::sultados de la 
glohali1.ació11 mundial de la .:conomía. y como la Orgnnizaciún d.:: las Nacio111.1s 
Unidas .::stn ya comprom.::tida con los intereses de las corporaciones. Por las 
carncteristicas del i11fom1e muestra una doble tendencia: primero. al legitimarla 
para volverla dc..:mocnitica y al quc..:rer convertirla como un motor para el 
d.::sarrollo. y en segundo lugar. mostrar los resultados mundi11l.::s inlhrctuosos en 
los demás países tercer mundistas. que lejos de ayudarlos acentúan aún más las 
contrae! icciones. 

Nueva York 6 de septiembre del 2000 

/XI «Pacto global» (comunicado 6 .t09/ OO. resumen) 

La ONU aboga por la clemocracic1 y la globali=ació11 e11 la C11111hre del Afi/e11io. 

HI secretario ge11eral prete11de c¡ue los paises miembros se comprometan a reducir a la 
1111/ad ¡,, pobre=a 1111111dial - Los gobiernos del Tercer Afundo reclama11 .rn «derecho al 
c./i.!sarrollo), 

11 fá.< de 150 reyes, Je.fes de Estado y presidentes de Gobierno, se dan cita en Nue1•a 
l'ork, en el mc~vor cimclm·e de primeros mandatarios del último medio siglo. La ONU 
pretende apro\•eclwr la ocasión para reinw!ntarse a si 111isma y arrancar ,1 los lideres 
mundtales la así llamada Declaración del Afilcnio, con el compromiso de reducir a la 
1111tad lc1 pohre=a mundial en 15 años. 

,.l,frirtió el tll?filrión Kofi Annan: «1\lecesilamos un progra111a de acción, y no pro111esas 
\•,1gas y 111,is rl'/Ónca», empeiiado en relan=ar Naciones Unidas en el :;iglo que 
em¡ne=''· r< HI mundo está ct1mh1ando muy rápido, y es urgente que nos adaptc111os a 
esos c,unbio.\· o nos quedaremos atrás ... Tenemos grandes C.'fpcranzas, pero la111bié11 
proh/e111as 1111~\' graves, y sólojunlos seremos capaces de reso/\•erlos». 

/Ji// Clmton, el presidente norteamericano abrirá la C11mbre del Afilenio y se 
despedirá como el líder 111.i.r poderoso del planeta con 1111 llamamiento a la unidad y 
u11a proclama a.fin·or de la glohali=.1ción. 

!:'11 el borrador de la /Jedaracrón del Alile11io, junto al compromiso por e.Wender la 
democracw y el re.<peto a /,1s libertades .ftmdamenta/cs, los paises menos fm•orecidos 
!tan 111cluido el «derecho al desarrollo». «Dicen que oponerse '' la globalización es 
como resistirse a la jiier=a de la grm·edad», ha declarado Kqft Annan en los 
¡1re.imh11/os de la cumbre. «l'ero eso no sign/ftca que debamos aceptar la ley de la 
supen·i1•enc1a de los más poderosos. Al contrario: debemos ltacer de la globalización 
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el motor que permihl a la gente s,1lir ,le la miseria, y no el anna c¡ue le.'i tenga 
subJ•ug"dos ,, . 

.-l 11na11 a¡1ro\•ec:liar<Í la audiencia sin preccJdentes de estos días para presentar su 
ti/tima inicia/Í\'a: el global comf1aC/ o flOC/o global que abrirá las f1Uertas a la 
colaboración entre fa ONU y las 11111/linadonales en lemas tan delic,ulos como el 
medio ambiente o los derechos de los tn1b,¡fadores. 

Lns gobiernos y las corf1oraciones /t,111 ciado la biem•enida al filan; no así los 
representantes de numerosas (J.NCi·, que consideran que los intereses de Naciones 
Unidas f1odrian 1•er.rn comf1ro111eliclos por las millonarias donaciones de las 
compañías privadas. 

Theo-!Jen Guribab, el primer ministro de Na111ibia, que durante el último año ha 
e;ercido co1110 presiden/e de la Asamblea General, ha sido uno de los primeros en dar 
la 1•0:: de alarma: «!.a g/obali::aciún puede acabar siendo una fi1er::a destructi1•a 
porquc está dirigida por los 1111smm poderes coloniales que crearon lo que hoy 
conoce111os como Tercer ,\fundo ¿l'odemosjiarnos de ellos?» 

"En el contexto de la intllgración económica crccillnte, la liberalización y el 
cm11bio tc.:cnológico, hay varias preguntas li111dm111mtalcs con respecto al impacto 
de glohalización en la equidad que aún tillnlln que ser contestadas totalmente. 
Uno de los problemas es si ¡,el aumentó la globalización tiene efoctos 
pen11anentes o temporales lln el grado dll desigualdad y pobreza que aflige y va 
en aumllnto en más países?, incluso los países desarrollados. En el pasado, tierra 
y concentración de los rc.:cursos. Sil citaron y junto con el prlljuicio urbano y el 
acceso desigual a la educación como causas importm1tes para la desigualdad. 
Hoy, estos factores necesitan ser complementados con causas de desigualdad. 
como innovaciones tecnológicas y notablemente políticas macroeconómicas que 
han dado énfasis a la globalización y libc.:ralización en la mayoría de los países. 

En la 1Jsfora económica, un paso poderoso hacia la lihllralización de comercio 
mundial nos ha traído más Cllrca muchas \Jconomías. La mayoría de los países en 
vías de desarrollo ha adoptado políticas que promueven comercio extrm1jcro pero 
con resultados reconocidanwntc difornntlls. Fut: esp1Jrado que la liberalización 
llevó las actividades aumentarían el nivel de empleo y eficacia del aumento. La 
füer.rn de la globalización y la disc.:minación de información y tecnologías de las 
comunicaciones llegn más allá de la fragmentación acentuada de los mercados. 
Ellos crearon una dispersión más ancha en sueldos y las normas entre los tipos 
diferentes de obr1Jros. Un rnsultado ob\'io \JS la dicotomía de los sectores sociales. 

La polarización creciente entre los países ha sido acm11pariada por una ola en 
desigualdad dentro de los ¡mises. La evidencia sugiere que durm1ti: los últimos 15 
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a 20 :uios. la concenlrnciún d<!I ingreso hnyn bajado en muchas naciones de 
1\111.!rica Lalina. Europa Orienlal. las rcpúhlicas hitllicas y la Comunidad de 
naciones de Estados lndependicnles (CIS). en el cslc africano y Sur las 
economías asiáticas. Esla tendencia hacia un aumento en desigualdad invierte el 
movimiento hacia la conv..:rgencia y el igualitarismo mayor que caracterizaron el 
p..:riodo de posl-gu..:m1." '" 
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5. EL NEOLIBERALISMO. 

l lnn dll los acont1Jcimi1Jntos más rlllllvantlls dll nu1Jstro tillmpo lls In im1pción 
d..:l 111Jolib1Jralis1110 llll la csc1J11a pública. Tan rnl..:vante como inllspcrada; hac\J dos 
decenios nadill hubillrn pensado en d renacimiento del liberalismo. Sin embargo, 
hoy están llll plllno augll las políticas qull r1Jduc..:n las tlmcionlls y los pod1Jres del 
Estado. la v..:nta d..: empresas paraestatales y la contracción dd gasto público. En 
con·llspomkncia. ohs..:rvamos una revalorización de las id1Jas qull condenan la 
igualdad y la justicia y qull ..:n su lugar enarbolan la libllrtad individual. En suma, 
llslamos presenciando el d1Jsmanl1Jlnmi1Jnto del Estndo de Bienestar y la 
instaurnción dd Estado N1Jolilll)rnl. O billn, para usar lll pintoresco lenguaje de 
nu1Jslros políticos. ohscrvnmos el "adelgazA·uniento d..: un Estado ob1Jso". 

5.1. INTRODUCCIÓN. 

Las tloc:tri11as tle Adt1111 Smitlt ¡• .lo/111 JI. Ke1•11es. 
J ,a escuela del liberalismo económico se hizo famosa en Europa cuando Adam 
Smith publicó en 1776 "La riqueza di! las naciones", en el que promovía la 
abolición de la intervención gubernamental en asuntos económicos: no a las 
r1Jslriccion1Js a la manufactura, no a las barreras ni comercio, no n los aranceles. 
El lihr..: comercio era. segúi: Smith, la mt:jor fonna de des111rnllo de la economía 
dll una nación. 

Tales ideas eran liberall!s lln d sentido de que promovían In ausencia de 
co11lrol1Js. Esta aplicación del individualismo estimuló la librl! empresa y la libre 
compdencin, es dtJeir, que los capitalistas pudieron acumular riquezas sin límites. 
Las ideas de Adam Smilh no sólo füeron un tratado sistemí1tico de tJconomía; 
tl1enm un ataque frontal a la doctrina nwrcantil isla. Smith intentaba demostrar In 
exist1Jncia de un onkn económico natural, que funcionaría con más eficacia 
cunnlo mllnos intervinies..: el Estado. Sin l!mbargo, a dil\:r1Jncia de aquéllos, 
Smilh no pllnsaha que la industria no füera productiva. o que lll sector agrícola 
..:ra el único capaz dll crear un excedentll económico; por d contrario, consideraba 
qu..: la división del trabajo y la ampliación de los mercados abrían posibilidades 
ilimitadas para que la sociedad aumentara su riqueza y su billnestnr mediante la 
producción especializada y 1JI comercio entrn las naciones. 

/\sí pues. Smith extmtdió las ideas de que los poder1Js económicos de los Estados 
debían scr reducidos y de que existía un orden natural aplicable a la economía. 
Sin llnthargo füe Smith quien abrió el camino de la industrialización y de la 
aparición del capitalismo moderno en el siglo XDC 
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En las democracias industrializadas de Europa y Estados Unidos. · 1a mayor 
prueba <1uc tuvo que superar el capitalismo se produjo n partir de 1929; La Uran 
Depresión füe, sin duda. la más dura crisis a In que se enfrentó el capitalismo 
desde sus inicios en el siglo XVIII. 

Así. en Estados Unidos el New Deal de Franklin D. Roosevclt reestrncturó el 
sistema financiero para evitar que se repitiesen los movimientos especulativos 
que provocaron el crack de Wall Strnet en 1929. Se emprendieron acciones para 
fomentar la negociación colectiva y crear movimientos sociales de trabajadores 
que dificultaran la concentración del poder económico en unas pocas grandes 
corporaciones industriales. El desarrollo del Estado de bienestar se consiguió 
gracias al sistema de la Seguridad Social y a la creación del seguro de desempleo. 
que pretendían proteger a las personas de las ineliciencias económicas inherentes 
al sistema capitalista. 

Keynes demostró que un gobierno puede utilizar su poder económico. su 
capacidad de gnsto. sus impuestos y el control de la oforta monetaria parn paliar. 
e incluso en ocasiones eliminar. el mayor inconv .. micnte del capitalismo: ·los 
ciclos de expansión y deprnsión. Según Ke)~1es. durante unn depresión 
económica el gobierno debe aumentar el gasto público. aun a costa de inc111Tir en 
déficits pn:supuestarios, parn compensar la caída del gasto privado. En una etapa 
de expansión económ icn, la reacción deh..: s..:r la contraria si la expansión está 
provocando movimientos especulativos e inflacionistas. 

Keynes sefialó que .:1 pleno empico es necesario para el crecimiento del 
capitalismo, y que sólo puede lograrse con la intervenciún de los gobh::rnos y los 
bancos centrales. Estas ideas tuvieron gran influencia sobre el New lJeal (Nuevo 
Trato) del presidente Roosevelt, que mejoró las condiciones de vida de muchas 
personas. Así, la creencia de que el gobierno debía promuvcr el bien común fue 
ampliamente aceptada. 

5.2. PREVISIONES A FUTURO. 

En general, los descendientes ideológicos de Adam Smith han vuelto a adoptar la 
denominación de libérales, sin aditamentos. Este ultimo tennino había caído en 
un progresivo desprestigio entré economistas políticos. escritores y en medios 
inl1uycntes de la opinión pública, debidu a la creciente ineficacia que füe 
demostrando el sistema del laissez faire, desde fines del Siglo XIX hasta su gran 
de111.1111be, como consecuencia de la Gran Depresión de los mios 30's. 
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l.os economistas Jih..:ra 1.is d..: la época du cntl'<l gu..:rras, tanto en Jos Estados 
Unidos, como du Europa. r..:fonnaron sus 1..:orías fr..:nt..: al nuevo panorama 
vigcnlu. Ya no ura posible pr..:conizar un r..:lornó a Laisscz foiru absoluto. 
resguardado de toda intcrv..:nción estatal. En 1938 los neoliherales de Europa 
occidental, s..: reuni..:ron ..:n lo qu..: s..: denominó d coloquio de Wal\er Lippmann 
por el escrito liberal q111.: crilico a las grnndus sociudadcs anónimas, 
identificándolas como monopolios que obslaculizahan ..:1 mecanismo de precios 
en un mercado lihr..:. En ..:si..: coloquio se rnalinnaron las posiciones d..: los 
neoliherales y se sostuvo Ja necesidad de una vuelta a la economía de mercado. 
aunque, con esta denominación genérica no precisaron a cual de las estas fonnas 
de economía de mercado se rdcrían. \\'alter 1 .ipmann ha sido d liberal que con 
n11ís énfasis solicilo m..:didas contra las grnml..:s socied11d..:s anónimas para 
impedir que los monopolios dominaran los mercados y ..:n contra de los acuerdos 
que anulan la comp..:tencia. Se pronuncio. también, en contra de la 
aulofinanciación de las poderosas soci..:dades anónimas con el fin de establecer la 
compult.mcia en el 111..:rcado de capilalcs 

Duranle los 25 mios poslt::riorcs a la 11 Guerra lvlundial. la combinación de las 
ideas ke)11csi11nas con ..:1 capilalismo generaron una cnonne expausión 
económica. Todos los paises capitalislas. tmnhién aqtufüos que perdieron la 
gue1Ta, lograron un crecimiento constante. con bajas tasas de inflación y 
crccienlcs niveles de vida. Sin embargo a principios de la década de 1960 la 
inflación y el desempleo empezaron a crecer .:n todas las economías capitalistas, 
..:11 las que las li'lnnulas k..:~·nesianas habían dejado de füncionar. La menor oferta 
de energía y los cn;cient..:s costos de la misma (un especial del petróleo) fueron 
las principales causas de este cambio. Aparecieron nuevas demandas, como por 
ejemplo la exigencia de limitar la contaminación medioambiental, fomentar la 
igualdad de oporlunidades y salarial para las mujures y las minorías, y la 
..:xigencia de ind..:mnizaciones por dafios causados por productos en mal estado o 
por accident..:s lalmrales. Al mismo tiempo el gasto en materia social de los 
gobiernos seguía cr..:ci..:ndo. así como la mayor intervención de éstos en In 
economía. 

Es necesario enmarcar esla situación en la perspectiva histórica del capitalismo, 
d..:stucando su enorme versatilidad y llexibilidad. Los acontecimientos ocurridos 
en el siglo pasado, sobre todo desde la Gran Depresión, muestran que el 
capitalismo de economía mill.1a o del Estado del bienestar ha logrado afianzarse 
en la economía no lan bien como se esperaba, aún así ha conseguido evitar que 
las grandes reccsion..:s económicas no puedan prolongarse y crear una crisis tan 
grnve comn la d..: Ja década de 1930. Esto es un logro y se ha podido alcanzar sin 
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limilar las liherlmh;s personales ni las liberlades polílicas que cnrnclcril'.an a una 
democracia. 

Nos situaremos en 1979. mio en el que l\fargarel Thalcher accedía al poder y se 
embarcaba <!l ncolib..:rnlismo en el Reino Unido. "La D11111a de l lierrn lite 
discípula de Friedrich von l·lnyek y se hizo celebre por justificar su programa con 
una sola palabra, NllA, siglns que signilican No - llay- Allemalivn. El pilar 
básico de la doclrina de Thalcher y el neolibernlismo en general en el concepto 
de la competitividad, - competitividad entre los países. las regiones. las empresas 
y cnlre los individuos. La competiti\'idad es fundamental pon¡uc· sirve para 
separar el polvo de la paja, los competentes de los incompelentes. Su única 
Jinulidnd es In de gcslionar lodo tipo de recursos. sean lisicos, naturales. humanos 
o linancicros con la mayor clicacia posible." 1 ~8 La competitividad es el principio 
lirndamcntal del ncoliberalismo. 

Al finalizar la Uuerra Fría, a linales de la década de 1980. los países del bloque 
soviético empezaron a adoplar sistemas de libre mercado. aunque con resullados 
ambiguos. China es el único gran país que sigue teniendo un régimen marxista. 
num¡ue se empezaron a desarrollar medidas de liberalización y a abrir algunos 
mercados a la competencia exterior. La inllación de la década de 1970 se redujo 
a principios de la década de 1980, gracias a dos hechos importantes. En primer 
lugur. lus polílicas lll(>nelarias y liscales r..:slrictivas d..: 1981-1982 provocaron 
una füerte recesión en Estados Unidos. Europa Oecidenlal y el Suresle .-\siático. 
El d..:sernpleo aum..:nló. pero la inllaciún se redujo. En segundo lugar. los precios 
de la energía cayeron al reducirse el consumo mundial de petróleo. :-Vlcdiada la 
década. casi todos las economías occidentales se habían recuperado de la 
recesión. La reacción ante el kcyi1esianismo se tradujo en un giro hacia políticas 
económicas con privatizaciones y otras medidas tendentes a reducir el tamafio del 
sector público. 

Las crisis bursátiles de 1987 marcaron el principio de un periodo de inestabilidad 
financiera. El crecimiento económico se ralentizó y muchos países en los que la 
deuda pública, la de las empresas y la de los individuos habían alcanzado niveles 
sin precedente, entraron en una prolimda crisis con grandes tasas de desempleo a 
principios de In década de 1990. La recuperación empezó a mitad de esta década. 
aunque los niveles de desempleo siguen siendo elevados, pero se mantiene una 
política de cautela u la vista de los excesos de la década anterior. 

i:.a Gcorgc, Susan. A Short l listOl)' of Ncolihcmlism. Conforcncia sobre h1 ~ohcnutía cconómu:;.1 cn un 1111mdo 
1!11 proct!so de gk,hali?;.tción Traducido por J. Alk"'m y Encko Sanz. Oangkl'k. 2·1-2ó d~ marbJ de J 91)9. 
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El principnl ohjc.:li\'n de.: los paísc.:s c11pi1nlisl:1s consislc.: c.:n garnnlizar un alto nivc.:I 
d..: ..:mpleo al li..:mpo qu..: s..: prel..:nd..: 1111mlc.:ner la c.:slahilidad d..: los pr..:cins~ Es, 
sin duda. un ol~jc.:livn 11111~' ambicioso pc.:ro. a la visla d..: la 11..::-;ihilidad d..:I sisl..:11111 
capitalista. no sólo r..:sulta razonable sino. también. as..:quibl..:. 

Sin embargo, In crisis o reducción de ganancias que.: vivió c.:1 capitalismo c.:n los 
úllimos 25 mios inspiró a la ..:lile emprc.:sarial a r..:vivir ..:1 lil>..:rnlismo económico. 
Eslo es lo que lo hncc "neo" o nuevo. Ahora. con In glnbalización de la economía 
c11pit11lis1a, el ncoliberalismo s.:: praclica a .::scala mundial. El ncolib.::ralismo es 
un conjunlo de polílicas económicas que se ha difündido en los últimos 25 mios. 
Aunque el ténuino se uliliza muy poco en Eslados l.lnidos. sus efectos se pueden 
apreciar clanum.:nlc.: en c.:I enriquecim icnlo de.: los ricos y el empobrc.:cimiento de 
los pobres. 

5.3. CARACTERÍSTICAS. 

El neoliheralismo incluye.: entre sus conceptos prineipalc.:s: 
Gobiemo de mercado. Liberación de lus empresas privadas de cualquic.:r control 
impuesto por el Eslndo, sin importar cuánto dmio social dio produzca. 1vlayor 
11pe11ura al comercio y a la inversión inl1.mmcionales. como en el Tralado de 
Libre Comercio d..: América del Norte (TI .CAN). Reducción de salarios mediante.: 
la "desindicalización" de los trahajndorc.:s y la supresión de derc.:chos laborales 
obtenidos Iras largos ailos d..: lucha. F.lirnina1:iún d..: los conlrol..:s de precios. En 
definitiva, libertad total para d movimic.:nlo d..: capilalc.:s. bi..:nc.:s y servicios. Para 
convencernos de qu..: ..:sto es hu..:no para nosotros. nos dicen: "Un mercado 
desrcgulado es la m"jor fonna de aum..:nlar c.:I crecimienlo económico, que en 
definitiva nos beneliciarú a todos". Esh: concc.:plo c.:quivalc.: :t la economín del 
"goteo" de.: Ronald Reagan. sólo que la riqueza no golc.:a demusiado. 

Reducción del gasto pt1blko en serYidos sociales como ..:ducación y atención 
de la salud. Reducción de la red d..: s..:guridad para los pobres, e incluso recorte 
del gasto en manlenimienlo de caminos, puentes. suministro de agua; todo en 
nombre de la dc.:sregulación eslalal. Por supueslo, los promotores d..: esta política 
no se oponen a los subsidios gubernruncnlales ni a las exoneraciones fiscales para 
las empresas. 

Dcsrcguladím. D..:bililamicnlo o diminnción de toda nonna gubernamental que 
pueda disminuir las gimancias de las elllprcsas, incluidas las leyes que protegen 
el ambienlc y la st:g11ridad laboral. 
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l'rin1ti:1.11cii111. Venia de emprcsas. hienes y serv1c1os públicos a inversores 
privados. Esto incluye bancos. industrias. vias forrcas. cnrrctcrns. clectricidad. 
escudas. hospitaJ..is y aún d suministro dc agua potahlc. Aunque en gcneral las 
privatizaciones se realizan en nnmhre dc una mayor etíciencin. a menudo 
11.:ccsaria. ticncn el cfocto dc concentrar la riquc7i1 aún m:ís en unas pocas manos 
y de hacer que el público dcha pagar miis para satisfacer sus m;ccsidades. 
Eliminación d..:I conccplo dcl "bien público" o "comunidad". y su sustitución por 
el de "r..:sponsahilidad individual". Presión a los miis pohros de la sociedad para 
que atiendan por sí mismos su salud . .:d11cación y soguridad social. 

Ncm·olonizadi111.r·:I neoliberalismo ha sido impuesto en todo el mundo por 
podcrosas instituciones linancicrns como el Fondo l\lonctario Internacional, el 
Banco Mundial y el Banco Intcramcricano de Dcsarrollo. algunos de los peores 
efoctos so sintieron en l\léxico, dom!.; los salarios disminuyoron entre 40 y 50 por 
ciento en el primcr mio dc vigencia dcl TI .CAN y el costo de vida aumentó 80 
por ciento. Más de 20.000 pequeiias y medianas empresas quebraron. y más de 
mil compafiías públicas fücron privatizadas. Como dijo un analista, "cl 
noolibcralismo significa la neocolonización de América Latina." 

En Estados Unidos, el neolihernlismo estú destruyendo programas de bienestar 
social. atacando los derechos de los trabajadores (incluidos los de los 
inmigrantes) y recortando programas sociales. El "contrato" republicano es 
neolibcralismo puro. Sus partidarios trnbajan duro por negar protección a los 
niiios. los jóvenes, las mujeres y el planeta mismo, y tratan de que aceptemos 
cslo con el argumento de que nos lihernrú del peso del Estado. 

5..t. EL CONSENSO DE WASillNGTON. 

En América Latina y Estados Unidos se fonncntó y se expandió una discusión 
política e intelectunl que tuvo un momento cumbre: 1990. En Washington DC, 
representantes de organismos internacionales, acmlémicos y füncionarios de 
América Latina y el Caribe, se rounieron en un foro auspiciado por el Instituto de 
Economía Internacional para evaluar el progreso económico de la región. 

Esa reunión produjo un recetario de política económica que prometía, en 
dclínitivn, sac:u· de su crisis a los países latinoamericanos. Y casi todos los 
asistcntos, ncoliheralcs estuvieron de acucrdo con las recomendaciones: "John 
Willinmson, un entusiasta economista promotor de csa reunión. lo llamó 
"Consenso" dc Washington. 1 ~9" Con todo. los resultados de esa reunión 
ori.:ntaron programas de estabilización y rcfonnas económicas estrncturales más 

1 ~ .. lfo:artk• l3cccm1. \\'WW.L>co11omla.c1.l111.mxhu1oct99 hl 
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11llí1 de América Latina. Aquí y allá los cfoctos de su aplicación l\tcron 
incvitahlc;;mentc duros: dcscmplco, rcducción ·dc salarios rcalcs. cic1Tc dc 
empresns. disminución dcl consumo y la demanda. cl consenso dc \\lashington 
no ocultaba que sus rccetas inyectarían "tcmporahnentc. sangre. sudor y 
hígrimas" a las sociedades en terapia neolibcral; pero luego, decían, vendrá la 
recuperación dcl crccimiento. 

- "Búsqueda de disciplina fiscal. 
- Cambio de prioridades en el gasto público; enfocarlo a tas neccsidudes 
sociales. 
- Refonna de los impuestos consistente .en ampliar la base más que en 
incrementar los tipos. 
- Procurar tusas de interés positivas, detenninadas por el mercado. 
- Liberalización dcl comercio y una reorientación de las economías hacia la 
exportación. 
- Tipo de cambio lijado por el mercado y no por los gobiemos. 
- Supresión de restricciones u las inversiones directas de capital extranjero. 
- Privatización de cmprcsas públicas. 
- Procurar una cxtc11sa desrcgulación de la actividad económica. 
- Rcfor¿ar las garantías a los dcrechos dc propiedad."160 

La privatización cn México ha acclerado e intcnsiticado la extinción del estado 
de bienestar, cl ncolihcralismo que cn las í1ltimas décadas se ha .:xtcndido y 
cnraizado cn el mundo se apoya exitosamente en la crítica contra la teoría y 
prácticas del intervencionismo estatal de la cconomía. 

Se escogió como vía dc desarrollo el dar la mayor importancia a la contrihución 
del sector privado en la economía, creándose 1111 dcs..:quilibrio, .::s de cspcrarsc 
que al 111..:nos cstos problcmas cstructurales scrán r..:sudtos, el dülicit de d..:manda 
tarde o temprano det.::ndrá el crecimiento .::conómico pero por razones políticas. 
no es fiícil tomar las providencias contra esta contingencia. "Como resultado del 
desmTollo cconómico libre, los ricos han incr..:mcntado notablemente su 
influencia política y hoy en día podría considcrarsc al gobierno como su 
prisionero," 161 donde el gobierno no sea lo sulicientcmenté fücrte como para 
obligar a las empresas privadas n servir un propósito social claramente definido. 
Con la promoción de la libre empresa. la participación directa del gobierno 
mexicano tiene ausencia de una política general. 

160 
WWW.CCHJIOlllia.com.111:\fflrtllCt99.htm 

1
"

1 A.Jlarnmn. J .. a Empresa Púlrlicu y el Oe!.11rrollo Cconómico. E<lit. JNAP. Mé.x. 1988. P.p. 17.J, 
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I .a critica se concenlrn sustancialmenle en la acusación contra la pnlílica 
.::conómica surgida en la qu.:: la inlervcnción cslal;tl ha impcdido d crccimicnto 
económico y por lanto. "'.::) dcsanollo social al gcncrar y cxtcmlcr la inclicicncia 
con sus medidas artitlcialcs dc intervencionismo quc prdende mantener el plcnn 
empleo de los actores prnductivos y a sostener la demanda efoctiva cn niveles 
consccucntcs a ello, la incficicncia proviene scgím los neoliberales en cl sentido 
de 4u..: la inlcrvención eslalal con las seiiales o indicaciones que el mercado da en 
fom111 natural para la asignación oplima a los rccursos sociales disponibles."' 16~ 
l·:n esta perspectiva. la intcrvcnción del Estado a dcjado de ser eficaz en cuanto al 
mantenimiento del equilibrio general y la estabilidad . .-\sí toda la argumentación 
n..:olihcral juslifica ..:1 desplazamiento de las demandas hacia las condiciones de la 
oforta, la ..:xp;msión potencial de los productores se dará con una total libertad de 
acción y sin competencia estatal. Dú esta manera se restituye al mercado su 
ámbito de las decisiones sociales optimas. traducidas lo anterior en una 
argumentación en contra de la intervención de los poderes e institucioncs del 
Eslado en la úconomía global. principalmentú como productor subsidiario del 
consumo social y como regulador salarial. 

Al n::dímencionarsc ul lamalio del sector paraestatal e incluso fortalecer a las 
empresas consideradas en las áreas estratégicas y las que pertenezcan a las 
priorilarias, el papel de las empresas púhlicas tiem:n una nueva significación y 
acluación. las empresas públicas se convierlcn en un auténtico instn1111enlo de 
política económica: "n.:spomlicndo a una neccsidad impostergable de dirigir los 
escasos recursos estatales a los requetimientos más esenciales que surgen de Ja 
cambiante realidad que enfrenta nuestro país", implicando por resultado la 
retracción del estado en ciertas actividades consideradas no p1ioritarias y 

adicionalmente un prollmdo cambio al inti:rior de las entidades paraestatal.;s 
tienen como imperativo clúVltr significativamente sus niveles de eficicncia. lo 
que pennitiría cumplir de m~jor manera con los ohjeti vos que tiene asignados. 

"El estado empresario llega a su agotamienlo y desmantelamiento, así la 
ptivalización tiene el postulado teórico de que sólo las füerzas del mercado a 
través de la empresa privada asignan mejores recursos o aseguran niveles de 
eficiencia mayores, sin tomar en cuenta quc en los países de menor desatTollo, 
la ausencia de un estado empresario alcanza muy poco en ténninos de 
crecimiento y empico." 163 

Al abandonar la concepción inlervcncionista del estado para dar puso a un 
csquüma ncoliberal. Si cntendcmos al cstado de bienestar que pennitc una amplia 

1
"¡ Ak:mto1m 13cnitcz, Gm:tnvo: La impo11ancia ,le la reguladl\n y ,tcs:rcgulnción en el prl"h:CBll tle pri\'ati?..nción di.! 

la¡.: cmprcsm: púhlicn~ en Mxicl'. Tcflis ncntlnn 1995 P.P.86 
1
'·' lhid. P.P.75 
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y penrn111011h:: int0rv0nción del estado. la privatización como estrah:gia neolihernl 
para · la i-..:trncción d.::I .:stado h11 desmmltelado y 11cabadó i.:oi1 .d .::stmli> d.:: 
bien.::star. 

5.5. PIUVATIZACIÓN EN Ml~XICO: EL NUEVO PAPEL DE LA 
EMPRESA PÚBLICA. 

La implicación de la competitividad como principio litndnmental del 
ncolibernlismo ".:s que el sector público debe de ser salvajemente restringido, 
puesto que no obedece a las leyes básicas de In competencia para obtener 
beneficios o valores de mercado, ni l.:: es posible hacerlo. La privatización es una 
de las transfonnaciones económicas más importantes de los últimos veinte años. 
La prácticn surgió <!n el Reino Unido y se ha propagado por todo el planetn."161 

En muchos países en desarrollo y economías en transición refor1:aron esta 
tendencia, la privatización y por lo tanto. la retracción del Estndo. 

Los ajustes y sacrificios han sido hechos por países al posicionarse para cubrir 
más eficazmente con los desafios del próximo siglo y aprovecharse de las nuevas 
oportunidades de glohalización. Claramente, no todos los países tendrán éxito en 
scm.::jante proy.:cto. Hay un peligro claro que la experiencia de la globalización, 
cuando "lo moderno" enclnva entró en estar alrededor del mundo integró en una 
economía global. mientras "el país de atnís" quedaba litera de la corriente 
principal del "progreso." 16s 

Ahora bien. el papd del Estado aparece no solamente como regulador, promotor 
y prestador dl.l servicios públicos, sino como un planificador y responsabh: 
directo de la aplicación de los recursos productivos; es concebido como 
conductor de estrategias de d.:sarrollo en alirmación de la capacidad de 
autodetem1inación y soberanía frente a las influencias exteriores; y por el otro, la 
necesidad de obtener una mayor eliciencia en el aparato productivo, incluyendo 
nuevas prioridadl.ls de tipo social para superar la vulnerabilidad interna, y 
aumentar su inllucncia en el sistema económico internacional. 

Apoyado en la Administración Pública. ~sta se basa en una realidad compleja y 
plural para rcsolv.:r situaciones únicas e irrepetibles sobre un escenario político y 

IM Gcorge, Susan. A Short History of Neolibemlism. Conforencia sobre la sobenuúa económica en un rmmdo 
en proceso <le gl<ibaliwción. Traducido por J. Atkorn )' Eneko Sanz. llangkok. 24-26 de marzo de 1999. 
10 Estu es sólo uu frn~cuto, el infr"imu: completo sohrc el Jc~rrollo económico y social del mundo (en inp.lcs) su 
encuentra en la din.-cción. www.un.org 
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econúmico. sus estructurns prevalecen sobre procesos basadós en In 
rncionalización "como el óptimo aprovt:chamiento de los recursos humanos. 
111ateri11h.is y linancieros de que disponen las dependencias y <mlidadcs cid Seclor 
Público buscando incrementar la cticiencia en 111 preslacit'in de lns servicios 
públicos. y de los niveles d..: producción dt: bienes~· servicins."' 1

"" "Esta se logra 
en .:1 mom..:nto de una homogeneización universal equivalente de lodos los 
elementos que inlerviencn cn la s11ciedad, por el Indo del sujelo calculador. v dcl 
otro lado todos los elementos ~·a calculados al ser rccrnmcidns y subordinados a 
una unidad central de calculo. radicando la dirección en cl gobernante o político. 
esto implicando necesariamente la subordinación de todos los elementos 
pcrtim:nles reducidos y dominados en cl surgimicntn mismo dd eslado 
sobcrano," 1

"7 en pocas palahnis el l:'s1<1Jo ucnc todo />,yo s11 comrol enfatizando 
In nccesnrin orgnniznción burocnítica. en lemía. pero en la práctica se encuentra 
en ctisis. el modelo no fünciona. 

Al regular. promover y ser prestador de servicios púhlicos. como un planificador 
y rcsponsabl<.! directo de In aplicaciún de los recursos productivos. ¿dónde queda 
el papel concebido como comluclor dc estrategias de desamillo.? 

lvléxico. por ejemplo. se com·irtiú en segundo privatizador de América Latina en 
la década de los 90's. L11s gohi..:mos mexicanos se convirlieron en la pasada 
década en los segundos nrn\·ores vend.:dores de empresas públicas n 
inversionishts privados en :\mérica Lalinn. al lrnnsforir n particulares activos 
públicos por 31 mil 458 111ill1111..:s de dúlares. de acuerdo con infonnes del Banco 
lvlundial. 168 

El beneficio no ha sido el nrn~·or para los mexicanos. Los recursos obtenidos por 
el fisco en una década por la vcnln de p1m1estatales equivalen a 41.9 por ciento de 
la d..:udn comprometida por el gobierno del pr..:sidente Ernesto Zedillo para el 
rescate de los bancos. que ascicmk: a valor actual a 75 mil millones de dólares. 
19.5 por ciento del producto interno hruto. 169 Además de la deuda pública 
relacionada con el rescale bancario, el pasado gobierno concedió con recursos 
públicos npoyos a empresarios de la construcción que tuvieron pérdidas con la 
operación de cnrrcteras y en el sector azucarero. cuando quebraron sus ingenios. 
Ambos son casos de privatizaciones que costarán a los contrihuycntes unos 3 mil 
millones de dólares adicionales al r<.!scate bancario. 

lh~ u"'·w JZ.losmio.clllfl 
1
"

1 t\j(uilar V11lan1wva. Ltm:.: Ua1.·i1..111ahd11d .-\J111111i$.1rJtil·u y dl'i:'it.ión polilk'"ll en el t>stado conlcmporaneo, México 
p.pitb 
161 www.Ba11 ... '1)1111mdial.com m:x 
1f¡" Sl'µún datl1s Jcl Instituto pam la Prnlccc1ó11 il) i\lil'rT'' UancllrÍI..' (IPAB). Co~1ll a 1011 Cl"intrihuy1mtcs: 
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El rl.!port.: di.!) Banco tvlundial. distribuido aquí l.!n d marco di.! la reumon 
conjunta di.! <:si.! organismo con l.!) Fondo .i\fonl.!tario h1tl.!1w1cional indicó qtw 
entre 1990 y 1998 las privatizaciones di.! emprnsas públicas alcanzaron un monto 
de 154 mil 225 millones de dólares. cantidad apenas interior al saldo de la d.::uda 
l.!Xtl.!rna total de M..)xico qui.! -di.! acuerdo con el Banco t\lundial- fue de 159 mil 
959 millonl.!s de dólarl.!s en 1998. 1\ntl.!s que México. ul país quu ha ruali;ri1do 
privatizaciones du .:mprusas públicas por ..:! mayor monto du Latinoamérica es 
Brnsil. que el\::ctuó entre 1990 y 1998 ventas por 66 mil 329 millones de dólares, 
cantidad que equivale a 43.2 por ciento de la totalidad de las realizadas en la 
región durante ul pl.!riodo. 

En l\léxico el gobierno efoctuó entre 1990 y 1998 "las privatizaciones de 
empresas públicas -incluidos los bancos que se vendieron de 1991 a 1992- por 31 
mil 458 millones de dólares. una suma que representa 20.4 por ciento de la venta 
to1al de empresas públicas en toda la región durante esos nueve ailos, ailadió el 
reporte del Banco Mundial. El organismo dijo que. para el caso de México las 
privatizaciones alcanzaron un monto de tn.:s mil 160 millones de dólares en 1990. 
parn aumentar a 11 mil 289 millones en 1991 y sumar seis mil 924 millom:s de 
dólarl.!s en 1992."17

" 

Las privatizaciones hechas por el gobierno mexicano en 1993 representaron: "dos 
mil 131 millones de dóhu-es: un ario dl.!spués llwron de 766 millones y en 1995 él 
afio ch: la miis reciente crisis- sólo de 16 7 millones de dólares. En 1996, la 
privatización dll empresas públicas mexicanas aunrnntó a mil 526 millones de 
dólares: lln 1997 siguió creciendo hasta representar cuatro mil 496 millones y en 
1998 la venta de empresas públicas representó para el gobierno un ingreso de 999 
millones de dólarcs. 171

" El reporte del Banco Mundial indicó que "el gobicmo 
mexicano huscó avanzar un su programa de privatizaciones anunciado en 1995 -
en el contexto de la tinna de una enria de intención con el Ftvll- rnalizando ventas 
di.! llmpresas públicas por 999 millones de dólarcs." 172 -Agregó: "una parte 
signilicativa de los ingresos füeron generados con la privatización de 
l\;rn1carriles, distribución de gas, aeropuertos, puertos y almacenes." 173 

1 
m W\n\' .j1._llllit~fa.C01H.nlx/20Q0labril000/QQ0416/eco.ht.m) 
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5.6. LA Dl~BIL l'ARTICll'ACIÓN DEL CORREO EN EL PROYECTO DE 
DESARROLLO. 

Si 01 Eslado hn nsumido la 1nr0a de cr0ar la nación. 0111pr0sa que sc 1rnducc cn 
unilicar a la poblnción 011 lorno a un proyccto. al cstahkccr un marco nonnalivo 
para lograr el proycc1o nacional. A es1as alluras el Estado .:slaría pcrdiendo 01 
reconocimicnto de sus unidadcs conslilulivas fundam.:ntales (la pérdida de su 
idenlidad histórica ni no dcsarTollnrse de manera natural y junio con los cambios 
de las necesidades sociales, llegando como r0sultado a una crisis en 1oda su 
0s1rnctura por no poderse acoplar u cierlas necesidades o requcrimien1os 
económicos), en lo que respccla a la in1egración social soportados por los 
Servicios Públicos. 

"El nuevo proyeclo dd Estado exige una re1rncción total del Estado en la 
.:conomía, dcjru1do así campo libr0, a las fü..:1·.t.11s d.:I mercado a los c11pit11l0s 
privados. en este sentido, se promueve la privatización de las emprcsas 
públieas" 174 pudiendo originar ciertas problemáticas muy particulares, can el 
neo/iber<ilismo es importanle obs.::rvar que liene dos earact.::ríslieas en el caso del 
Servicio Poslal l\foxicano. una Cm1.vecue11ci11 Direct11 y C011.\·ec11e11ci11 /mlireclt1. 

- l.11 Co11secuenci11 /Jirec/11. 
Es el hccho llmdmncnlal dc que la p.::rspt:ctiva cconómica global sobre la realidad 
del Corr..:o, es el factor principal de su discontinuidad. Los proycclos 
administralivos pueslos cn práctica, su actividad linancicrn, el volum~n de 
correspondencia y nsí como los rccursos humanos sc han visto en tareas de 
producir y relacionars.:: con csquemas que a parlir dc parámelros ajenos acentúan 
los probl..:mas del Correo, sus resullados gcnerales (linanci.;ros. volumen. 
recursos humanos), dan como rcsullado la pérdida de la capacidad de tener un 
proyccto de dcsan·ollo aulónomo. Y por tanto su pérdida dc eficiencia y eficacia. 

- /.11 Cm1.\·ecuenci11 llu/irect11. 
1:n llmción que no se ha subido replanlear anlc csla siluación con lo que no se ha 
cslahlccido una profünda trnnsfomiación en busca de sí misma como promotores 
dc la inlegración social, como publicitación!reproducción dc símbolos que 
entrarían cicrtamcnle cn conllicto sobre la premisa de la obtención del máximo 
de ganancias en el menor tiempo, y la competitividad. sin que importen los 
costos sociul0s ni el füturo dcl scnliclo público o idcntidad alguna. Tcniendo una 
llic1·/.a delinitoria abmmadora caracterizándosc como algo no langible como en 

114 Akantam l.knitc7-. Gu¡.;htW•. La lmp1.1r11111du de la Rcgulacil"ill y ()csn:µ.11h1..:i\'ll cu el Pn1i:ct:ll de Pri\'atin1ció11 tic 
las Empresas Públicas t.,1 México. P.J>.87 Tesis. 1\catJan 1995 
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esh . .: caso Los .\'ímbolos Cu/111rales (econlimicos, políticos. sociales. etc). que 
n.:presenll111 el Sistema Postal :-.1exicano. 

1 .a industria de la distribución postal no nota una evnluci<'m análoga con respecto 
a los dem:ís mcdios de comunicación como lo son Gcmplus. Schlumbcrgcr. 
Obcrlur. G&D, Solaic. l'hilips. Ol'T. y BT. su p.!rdida dd dominio comercial. se 
explica sohre lodo por razones 1..:cnicas. ya que dicha industria postal requiere de 
toda una variedad de operaciones explicando paso a paso toda la metodología a 
seguir hasta llegar a su destino. El Correo como empresa pública se transformó 
en un instrnmcnto con muchos tipos de privilegios de la intervención estatal 
monopólica de tipo constitucional. el Sistema Posh1I Mexicano es un 
monopolio: que le provoco rczagos en su estrnctura administrativa así como 
competitividad. al no existir un acercamiento entre las instancias que toman las 
decisiones y su ámbito en d cual se generan las nuevas demandas. agotando la 
capacidad de expansión en la rapidez ~·eficiencia de la información así como el 
sish.:ma de reparto de compclencias y rccursos. creándose un desfase que se 
deriva de su rclaciún con las necesidades de la comunidad. 

1 .a historia del Correo cs la de una continua reorganización administrativa, 
pri111cra1110nle dehido a luchas internas ~· luego los mwvos cambios económicos 
mundiales y políticos. La Co11.1·cc11e11ch1 Directa que a continua<:ión se presenta. 
se apoya un lns resultados de la actividad financiera que afocta al CotTeo, 
basúndose en resultados generales de la empresa pública. su eficiencia, su costo 
para el gobierno y cuanto d.Slicit esta absorbiendo de los presupuestales 
li..:d..:ralcs. 

5.7. CONSECUENCIA DIRECTA. 
,:EL commo COMO ENTE DE GANANCIA.? ;,MAQUINARIA 
EFI< .'IEN'l'E. '! 

Con objeto de avanzar en la lranslbnnación estrnctural del Servicio Postal 
Mexicano. se intensificaron las acciones desarrolladas bajo la estrategia del Plan 
Rcctor 1996-2000. Para vigorizar los sistemas de comercialización, se 
0stahlecieron 974 agencias postales: se cdebraron convenios con importantes 
cadenas de tiendas de autoservicio: y se quiso mejorar la imagen del correo y la 
atención al pí1hlico usuario. mcdianle la instalación de 1111ís Buzones Expresso. Al 
..:ierrc dd ejercicio. SEl'Ol\!E:\ contó con 34 246 puntos de servicio, lo que 
signilic"1 un incremento anual de 2.9 por ciento. Los s..:rvicios integrados de 
Cnrreos ~· Telügralbs -COTEL- dieron atención a 516 comunidades rnrales del 
país: -100 a cargo de SEl'OtvlEX y 116 de Telecomunicaciones de México. 

l)fl 



J\demiís. se incorpornron 20 oficinas. de las cuales 18 otorgan sen•icios postales 
~'dos telegnilicos. El servicio de mensajería acderada nacional e internacional 
t-.IEXPOST. integrante de In red "Express Mail Service". alcanzó una cobertura 
de 357 ventanillas de atención al público en las principales ciudades del país. 

En 1997. SEPOMEX no rebasó la meta de manejo y transporte dc piezas postalcs 
por dchajo del 16.3 por ciento con rcspecto dcl afio antcrior. Ello se atribu~-..: a 
estos factores: la baja en la demanda de servicio individual; aún así con el 
..:quipamiento de olicinas. correos y centros postales: y con la adquisición de 
vehículos en los circuitos di.! reparto. La opt:ración ch! oficinas de servicios con 
terceros. superó lo programado en 2.8 por cit:nto. dehido a que se realizaron 
contratos no previstos a trav.Ss de una mayor concertación con tiendas de 
autoservicio y comercios. En materia de capacitación al personal del servicio 
postal. se alcanzó 93.0 por ciento de lo previsto. corno consecut:ncia de la 
rcadecuación del programa. confonn..: a las nuevas necesidades surgidas durante 
cl afio. Pero la razón misma de ser del Correo no se cumplió en lo qut: respecta a 
la n.:partición. cstos n:sultados no SI.! hicicron 1.!Spl.!rar. Entonces. si un Sl.!n·icio 
Público que es monopolio del Estado no funciona, ¿porque no se vende?. O este 
se caractl.!rizará como hoy en día los economistas denominan "monopolios 
naturales" y cuidar así el precio de mercado sobre las otras empresas. Antes. 
ohservaremos sus resultados financieros, de volumen de correspondencia. etc y 
sus resultados internos. 
El organismo dl.!scentralizadn dcnominado Seryicio Postal l'vlexicano puhlica 
periódicamente su prontuario estadístico, con datos relativos al comportamiento 
di.! las diforentcs variables que inciden en la prestación del ser.·icio en el 
organismo, esta es la infonnación de los avances institucionales, en lo que 
r..:spccta a la actividad linanci..:ra. el volumen dc correspondencia y así como los 
recursos humanos. 

"' 
091 



ACTIVIDAD FJNANCIER\. 
Corno resultado di.: las :1ctivid:ulcs limmcicrns di.:I organismo ( 1996 ). s0 
obtuvieron ingresos devengmlos por conc0pto ck venta de servicios por un monto 
de 905.3 millones de pesos. un l 2.6% mayor al ingreso para d mismo p..:riodo 
di.:! aiio nnt0rior. En contrapar"!..: los egrnsos devengados. ni cierre del terc0r 
trimestre muestran un gasto de 803.8 millones de pi.:sos. al tercer trirn..:stre de 
1996 se obtuvo un supernvit del 7.26% en relació di.: los ingresos ohti.:nidos por 
venta de servicios y el gusto de operación realizado. (ver cuadro. Ingresos 
prcsu puestados 1996 ). 

NGRESOS ffiESUFlJESTAOOS 1900 

ª'' .. '' t<·• 

ti"''' ... 1 

FUENTE: SEPOMEX, PRONTllAlllU FST.-\lllSTH'(I, llEl'TCl IJF 111ANF:\(·¡¡ IN y l'.VAl.llt'.t'hlN HNANl'lERA 1990- ;woo 

En 1998 se presentan cifras de la situal"iún linancicra de la institución. como 
r..:sultado de las actividades d..:I organismo se obtuvi0ron ingresos devengados 
por un concepto de v.:nta de servicios por un monto de 673. 709 miles de pesos en 
el periodo enero a junio de 1998, 18% inforior al del mismo periodo cid ejercicio 
anterior y un 4% menor al programado para el presente ejercicio (1998), los 
egresos devengados, en el periodo de reforencia muestran un gasto de 754,326 
miles de pesos. (wr cuadro. Ingresos prcsupui.:stados 1998). 

TRANSF. GOB FEO 

NGRESOS ffiES!JflJESTAOOS 1998 ·¡ 
~ 1°::::,,11 BOTROS 

. • "' f.IGRESOS ~ - OTRMJSF 1 

1 

'" 
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Se presentan eifras d..: la sitm1dí111 limmdcrn de la institución como re·sultadn de 
las 11ctivid:1des del organismo en ..:! ario 2000. se obtuvieron ingresos dewngadns 
por concepto de venia de servicios por un nmnto d..: SI.257,648 millones de 
pesos en el periodo d..: enero a septiembre del 2000. con un 0.7%1 superior 111 

mismo periodo del ejercicio anterior. los ingr...:sos devengados en el periodo de 
n:forencia muestran un gasto de $1.557.775.4 millones de pesos, 16°0 mayor al 
d..:I mismo ejercicio anterior que lile de S 1.3393853 üste incremento, se dche 
principnlm.:ntc u erogncirnws efoctuudas por concepto del aumento de salidas 
autorizadas por d gohiemo foderal. Por los graduales delicits que se han 
presentado en los periodos inmediatos ant.:riores ..:! siguiente presupuesto debe de 
cubrir <.:sos costos. (vc.:r cuadro. Ingresos presupu<.:slado 2000) . 

. -VENTÁ SERVióó OTROS _____ --TRANSF ciós FED~----

¡INGRESOS 
1PRESUPUES' 
¡Til,DOS 2000/ 

INGRESOS 
1,738,111.50 117,467.70! 

.l 
! 

_L_ 
555.ooo oo¡ 

¡ 
Fl 1E!\.'TE SEP1>MEX. PIHJNTl.IAllllJ EST:\DISTICIJ, DEPTo l>E PL-\~F.·\C1t1N Y EVl\Lll.-\CJON FINANCIERA. %1)QQ 

l'>IGRESOS ffiESUR.JESTAOOS 2000 -- ----¡ 
:::: ... ~.'~-"·~:1_ J 
O' .. •···· ~"" ! 

" 1 

INGRESOS Y EGRESOS 1990 - 2000 

¡------INGRESO- GASTO DEFICIT u ----, 

::1 ::::r- ::::1 u "'::¡ 
~.lS. ,,~~ :~,J¡~ .. ~~j 
~~ ......... ·!~~~-t~f ~~~!! 

FllE:-.lTE: SEPOMEX, l'llUNTtTARlll ERTAlJISTICO, (JEJrro DE PLASE.·\CION Y F.VAUJAC'fON FINANCIERA. 1990· 2000 

La inversión promedio c.:statal en !'vléxico en los últimos cinco años con relación 
:il volumen manejado ( 1995-2000) parece.: alta. pero sc debe a los bajos 
volúm~nes que manejan. De hucho, ésta ha disminuido y en ténninos absolutos 
es baja. 
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NIVEL DE l'ENETRACION DEL COlfüEO 1995 

-····-·---------------···---- -------------------- ····-- ----·-¡ 
Inversión promedio por aiio en los inversión prom. por 
últimos 5 m1os por millón de pzas aiio en los últimos 
postales. 5 m1os. 
FRANCIA [1.J~.~~~LLLLLLLLLLLLI.j 17,875 7.91 % 

E.U.A. [ILu_,.üI] s,520 5.65% 

ARGENTINA ILLLI .LIJ 6,023 0.12% 

MALASIA f[LLUJ 5,096 0.27% 
1 

l\füXIC017s l!J~!d 4.869 0.03% 
' 

1 
BRASIL fuJL~_!_'!Q ______ _ -~~146º~-------·----·--·----: 
FUENTE: DEFINICIÓN DE LA ES"llV\TEOIA PAR1\ El. SERVICIO DE l'01lH.EO; Al.11'.RNATIVAS DE VISIÓN 1995 
Sl!l>OMEX. 

~·léxico tiene una de las penetraciones (interior y exterior) más bajas en el uso 
del correo a nivel mundial (Ver cuadro nivel de penetración 1995). esto en parte 
puede explicarse por la infraestrncturn que en parte que componen la 
correspondencia y volumen de envíos, que se apoyan en un .03% de los recursos 
que le destina el S.l'.l'v1., apoyándose en la actividad financiera y los recursos 
humanos que la integran para al final llegara sus datos sustantivos de descmpefio. 

La siguiente tabla se observa la evolución Ingresos- Egresos totales por estado y 
su total nacional. 

TOTAL NACIONAL 

[~~= 1995 __ _::_=_-=:-1996 1997 1998 ----~1~!)===~-:i0clo -==-~- ·:-_~J-, 
207.-172 390.199 225,0~6 459.~25 358, 1 563.5 2 2 10. 7 1.003 1 1,224. I 999.2 1,392.8 ____ . 1ng.r-;;;(.; --¡:;g¡:c;¿--~--1.-·---- · lr----------·-------- -- ------------·------ ---· 

(Millones Je pesos) 

AGUAS CALIENTES 
1996 1997 1998 --19_99 ___ 2-I0.-

0

0-0

9

.

8 

~--==i 

2.581 5.846 6.0 7.4 2.2 10.7 2.2 8.4 o =J 
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l. E. 

·········1 
------

···· -- J 

CAl\f PECI !E 

f--==-~·:1~P~.(1~6 =1.~%~(~·ºº6··-JI9E \9:~~~.-6-~:pf~.6- ~~~077,-==-] 
- -·----¡-_---- ·E:--·--·--··----------------··-------··--------·-·······-··---------· 

COAllU!L\ 

¡
-··---[ 995 ---- ... - -·¡996 -- 199¡°·------¡·998 _____ [ 999 ·2·000--·--1 

~--=~- s.~_!iJ~~i~6. _-j;1_7i .! ~ 141- ~. J.I1~~--~~~-~~i~=-":9 24.6 _ ~·-~ :~~=] 
l. E. 

CO!JM:\ 

r .. =l~~d~t~~ f~ 1.9?1r;-9{'.~~;{~=-~~~~~-: <J ~~:x~~=-===·'9~ =-~?~(~~- =-~J 
!. E. 

Cill/\PAS 

r ·:·· =:· ·-¡9~~=-_ =~- -¡_?96 ==· __ _1227_-~==-}99s _____ l99~~~~QOQ~==1 
l _4}?_9 _!]~;~.¡_ _5}_8_1__1__5.9~1_2:Q 20'.~ _}._~_ 28_:..4_ __ ~_:!)~_()_:..6_~ª..l~---=] 

l. E. 
Cl 111 !UAI !LlA 

=-=~J--9~~~---~- ~ -·¡996 ________ 1997· ---1998 ·· 1999--20-00---~ 

_7~~QK __ !'!·~'!~--~:6IQ_22,5'.!.!_ __ JL6 25.6_ S~l[G__ 7.3 26.4 ?:5 28_:! __ =i_ 
!. E. 

DURANGO 

4~d~~f I~,5~- -4~2~W~--:.608 ),~~~~~;-=~J~j~iT.s--H-9~6~1-~~º~ ~.;~-- -J 
-T-- - --¡.:.- - - -·----------·---·-·---------------

GUANA.JUATO ··----·--------- ...C:....------------~ 
1995 1996 1997 1998 1999 ·------ --------·-----------------------

13,858 16.359 14.424 18,083 16.6 22.8 9.0 32.8 12.9 24.6 T----T:: --- --------------·-
GUERRERO 

··6:~-E~t:~~~.~-~-r,j~t\:~4_~~=~};~>1~~~~ª-·L·-~ ~9~º· 1 6~º~2¡---] 
1 

''· J.a )l!,:Jh.'lrnd\111 lid 1.·orrcl' en f\kxicü ci: haja en t:llmpani~iún :1 ''lh11< 1r.ü~e1<, k1 1¡11e t:t! de~ principalmcnll! a nmt 
!101.Jil ~11nfo11t7.11 Je l11i1 us1mm1s en el scrvi1.:io pust<tl. 
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l. E. 
HIDALGO ¡- - -----·-¡-995· · - ·-199ii ___ 1997 ----¡993----¡-999·-2oc¡o - -- ---J 

¡. ------2,18(; 6:i)~i8-35597.2s314T8~7--i.i-·-·12.2-i6 ·9.2 32--·1ií~s- - ··-····· 
- ---·1.--- --TC --- ----- ----- ----- ---------------·-··--- --·-·-. ··--

.JALisco 

f=~==~~-12_~~- -~-- _1_99_6_! -_-_ l 997_i99~=-·1999-20o0-_:-_:.:.==J 
_________ '!!_.i__'l<~._s __ }_6.o 50.1 _21.3 Bl·°- -~()_] _ _?9.5 ~:~___<?.?_:? _____________ ] 

NAYARIT 

l ___ 19_95 --- __ 1_9-9~6_-__ -_-__ -1_2':1_? ____ ~~~-----J_9_99 ___ 20_0Q__-==:] 
_____ 2.s24 6.087 2.955 1.100 _4.C~~.:.()_~Q-~2-·º 2.8 8.8 2.2 lo~===:J 

l. E. 
NUEVO LEON 

r --------------------------------1 
i 5:d-~~~'.~fio __ _ g~ ./1

9

~~ 922~_31~0~T_!tl~~c'.!. ~i6 T~T~2c~~~t1 _ =~--=-~~ -~-=: 
l. E. 

OAXACA 

1

------1995---------¡-996 ____ 1997 ___ 1998 1999 2000 --=_J 
--~~_7,402_~488 19,9~_13.ª-_25._±_5_:3-__36~.7 26.6 7.2 ?7.9~ 

l. E. 
PUEBL.-\ 

l
-·------¡995-·· -1,-99_6 ____ 1997 --1-998-- 199<J--ZÜ(JC) ______ l 
. 9,626 13,427 6,715 15.310 12.2 19.0 5.2 28.7 7.4 21.1 6.2 25.6 J _____ !._Ir_--------------------·------ ---------- ----··--- - -------
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__ Q_~lli-_l_{f'.J:!\RQ __________________ _ 
1 ----199-s----------¡99(; 1997 199X 1999 2000 
f -- ------------------ -- ------ ----------------- ---- -- - -- - ---- - - -------------- ------
¡ __ 5,289 5,09Cí 1:U54 6.360 17.9 7.9 2.0 11.5 .J.~~L~_l_C!_._~ ______ _ -- --¡:--·E.---------- ----- -- --------------- ------ ------- -

QUINTANA ROO 

1-~- -~=-129s =-~=122¿~=~-:=--~2~_7 ----=~!2~c: __ _ i_~-2_~-==~J!!.0i= ~- ~ -J 
, 6,737 6,071 8,012 6.917 13.0 8.2 10.I 11.7 10.0 10.0 10.5 10.9 1 
l____ ------- ----------- --- ---- ·- --- ·-- ____ J 

l. E. 
S:\N Lll!S POTOSI 

SIN ALOA 

SONORA 
[~-~~-=- 1 ~95 -=----1996 _____ 199? ____ ¡ 99~ ----
1 6.425 17.400 7.297 20.093 1 1.7 25.6 4.5 36.5 

------------------- -· ----
1999 2000 --¡ 
-------------------- -1 
1.s __ ~:~_Ji_L}<).8 __ J 

1 : 
1 

! 

----1-. ---¡_r.-------------------------------- - -- -

TABASCO 

TA!'vl:\ULIJ>.-\S 
- ~---- ---------------- ----- --

1995 1996 1997 1998 
----------·--------------------~--

5.905 18.449 6,080 21.375 9.8 26.0 5.5 37.5 --r:---¡:r.--------------------------- ------

- ---------------- - --- - -
199~ ______ ±Q_OQ___ :¡ 
~:~ __ ?-2:2 ____ 4.9 l_l_~º-- --- J 



1.;\Ct\TECAS 

1

-·-. ----·-------·--·--·-- -· ·------- ·-·-···----··------·------------·-----j 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 

---·-- ----------------- ------ --------~------------ ------·----- -···-·-------·----------
5,606 8,312 6.108 9.561 7.9 11.9 3.7 16.6 5.0 11.6 4.1 10.6 

····FENTE; ESTAJJJS11C,.\S SOCIÓECc:iNlJ1TIL'AS-l:.'üFfTN-úk"E.~os TOTAUL'f1ii(L7ü~(;E-fü~(·i~\S POSTALES 199!1-=-Tooo. 
('()01UlJNACIÓN DE au:RENCIAS l'OSTAU.:."t 

Con este cuadro Sil dennwstra la indicacia financi<.:ra 1.m las entidades 0statal0s 
que el correo prnsenta En 1995 ingreso $207 .rvlllns y egresaron S 390, 1996 
ingresaron $ 225, y egresaron $459. en el 2000 ingresaron $ 999 y egresaron $ 
1.392. Si hicn la comparación ck la inversión promedio de las entidades estatales 
en M¿xico que son en casi todos los casos deficitarias las juntamos con relación 
al volumen de piezas manejadas de: la siguic:nte tabla. 

VOLUMEN DE CORRESPONDENCIA. 
Con el volumen de la corTc:sponclcncia s..: presentan cifras relativas a la demanda 
del s..:rvicio. La co1Tcspondenl'ia m:me.iada (Ver cuadro correspondencia y 
envíos). en el aiio de 1995 füe de 950 millones de piezas postales, de las cuales el 
66. l '!ú fü0 de caráctc.::r nacional y el 33.9% restru1te internacional. El volumen de 
col'l'espondenda 0sti111ado al primer s01110stre del prc.::s0ntc.:: es d0 464.9 millones 
de piezas, siendo la corTcspondcncia expedida nacional 630.-í,, La expedida 
int<::rnucional un 17.60.o y el restante: la recibida int0rnacional con 19.4%. 

CORRESPONDENCIA Y ENVIOS. 1990 - 2000 (millones de pzas) 
:\ÑO NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL 
n~~~ --- :~--- ----- ~~~---------;f¿ __ _ 

1992 530 356 886 
1993 562 374 936 
1994 596 384 980 
1995 628 322 950 
1996 658 326 984 
1997 835 334 1,169 
1998 769 364 1,113 
1999 886 272 l,158 
2000 176 1036 264 l,300 
¡:tfi~l\'TIY=Jfr. SEll VfCIO POSTAi. ,\Ü~~~iCA.o\'(l.ffÑ-ELPJiTi\íER .~r;o r>HL SJGl,O X.\1, Ai.._ro WOO 

11
" H~ti111ntlo <I scplic111hn .. • tll'I 2000 ... -,~~~ CON 
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El volun11.m de l'Ol'rcspondcnd<1 mancjad<1 en el ejercicio de 1997 ·que es de 
1, 169 millones de piezas postales. 111 expedida naciom1I representa un 71 '%. la 
internacional expedida un 13'! ;, y la recibida un 16" o. l.a correspondencia 
manejada del primer semestre de 1998 füe de 458 millones d.: piezas postales. el 
74% es nacional y el 26'lo internacinnal. 

1 
L_ _____ . 

Volumen de Correspondencia 
1990-2000 

! o 1n1emac1onal 

:oNaoonal 

!oTotal 

El volumen de corrcspondcnda manejada durante el ej.:n:icio de 1999 fue de 
1, 158 millones de piezas. la expedida nacional re)m.:sento un 77%, la 
internacional expedida 1111 10° o y la recibida un 13° ú. El volumen de 
cmr.:spond..:ncia 1111111cjada en el periodo .:ncro-septicm lm.! d..:I 2000 fii.: de 868 
millones de piezas postales. 5% mayor respecto al mismo periodo de J 999 del 
total de cs..: periodo, el 76% corrnsponde a Ja nacional. y .:1 24% inlernacional. 
Esl.: aumento en el volumen de correspondencia se ddie principalm.:ntc al 
incrnmento que aumento 19,03 1, 983 pzas en .:1 mismo p.:riodo dd afio pasado a 
76.6%.240 .:n el present.: periodo, es decir un 75%. 

TESIS CON l 
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RECURSOS llUl\IANOS. 
El análisis de los recursos humanos con qu~ cuenta el organismo. al tercer 
trimestre de 1996. la planilla de personal presenta 26.5 mil empicados. d<J los 
cuales el 70.8 '!o realiza actividades operativas. El 22%1 desempeiia actividades 
administrativas y directivas, .::1 personal rcstank: realiza actividades de apoyo. 

La información reforentc a los recursos humanos con que cuenta el organismo 
que es de 26.437 ajunio de 1998 de los cuales el 74% realiza actividades 
operativas. ! .os recursos humanos con que cuenta es de 23.074 empicados a 
scplicmhre del 2000, de los cuales el 73'?¡, realiza actividades operativas, el 23% 
administrativas y el 4% otras actividades. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

FUENTE: SEPOMEX. Pll<JN't1-'All10 ESTADISTICO. PERSOS,.'\l Ot:.'l!PAD<J. GERENClA IJE RECURSOS Jfll~IANOS. 1988 • 
?000 

La rapadh1dú11 que proporciona a sus empleados, tiene especial importancia 
para lograr los niveles de productividad qu<J el organismo requiere, orientándose 
ésta principalmente ni personal que dcscmpcrin fünciones operativas, como 
carteros, ventanilleros, ele. Dando prioridnd al personal que realiza Actividades 
de atención y tato directo con el público ui;uario. El 64% del personal capacitado 
corTCspondc al operativo. 

l ,a infraestructura tem.:stre en los últimos 3 arios ha tenido un crecimiento global 
(nrtas postales) de tan solo 1 ~-¡,, en 1999 s<.J contaba con 3,027 nrtns postales 
teni<Jndo una ex1ensión de 264,947 kilómetros que abarcan su total de reparto, en 
el siguiente periodo del 2000 contaha con menos mtas que en su mismo periodo 

inn 
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ant..:rior con 3019 rutas y con una exte11si611 total de 266.522 kilómetr'os 177
, esta 

disminución se debe a In aplicación de medidas para optimizi1r la logística 
operativa. y de este modo elicientizar los recursos disponibles que periodo u 
periodo son menores. 

Como se ha demostrado en este i11fom1c, se presentan cifras de la situación 
limmciern de la institución. como resullado del organismo. Los ingresos 
devengados de los periodos anteriores han sido interiores al mismo periodo del 
ejercicio anterior, estas cifras reflejan de manera signilicativa los resullados de 
los avances logrados, que de acuerdo a Jo expuesto, el Servicio Postal Mexicano 
no ha cumplido en los pt:riodos de referencia con el compromiso social de hacer 
permanente la extensión de la ofortn y consecucntcnrente d beneficio de sus 
servicios a un mayor número de mexicanos en todo el territorio de la república. 

Con estos rcsultados en otras condiciones esta empresa pública se vendería de 
inm.:diato por su ineficiencia y su alto costo para .:1 gobierno al estar absorbiendo 
sus déficits presupuestales tcd.:rales. No Jo hace, primero. por ser un monopolio 
<.:statal, segundo, para cuidar la estructura del mercado. 

5.8. RESULTADOS DEL S.P.M. COMO MONOPOLIO NATURAL. 

El gobierno ya no es la institución que protege las clases mayoritarias; tampoco 
protege a Ja economía interna, ya que el propósito es insertarlas a Ja 
globalización, las demandas sociales van en ascenso rebasan las capacidades 
económicas y administrativas del Estado; frente a estas circunstancias crean un 
nuevo paradigma compartido por los neoliberales, que son los siguientes. 

a).- el fortalecimiento del mercado como mecanismo idóneo de asignación 
eficiente de recursos y absorción de actividades que abn1111un a Ja administración 
estatal, en la medida que el estado deje de intervenir en la economía, podrá 
tacilmentc atender las demandas encontradas de Jos diversos grupos de interés 
que ponen en riego su legitimidad política. 

h).- dcfonderá el principio tradicional de la igualdad de oportunidades, pero 
rechazo a la igualdad de condiciones sociales o económicos al estado de 
bienestar. se le restringe a proveer servicios y seguridad con un mínimo de 
int..:rfornncia ..:n los asuntos privados. 

in Fuente. Departamento de mhu: y circuih.lj: pot?t:llct: l 990-2000 Cnp. 1.1 l (S.C.T.) 

1n1 

101 



c).- reonhmamiento de las prioridades sociales en la agcmla de la acc1on 
guhcrnamental en cl campo económico, pi..:rdc tcrrcnó el empico y el crecimiento 
como objetivos dominantes de la política. 

Así, a diforcncia del paradigma kcyncsiano que buscalm lograr la distribución 
generalizada de hcnclicios, el nuevo paradigma busca apuntalar el 
limcionamicnto de las economías. revitalizando las utilidades y la lbnnación 
privada de capitales, es decir. sometiendo n In disciplina del mercado al reto de 
los agentes productivos y desde luego a trabajadores y a consumidores. 

La razón por la que los países capitalistas, particulanncntc en Europa, crearon los 
servicios públicos y la razún de que algunos aún los mantengan. En realidad, casi 
todos los servicios públicos constituyen lo que los economistas actualmente 
denominan - monopolios naturales.- "'Un monopolio natural se da cuando el 
volumen mínimo para garantizar la maximización de su rendimiento económico, 
c.;s igual ni tamaiio real de mercado. Es dc.;cir. una empresa dc.;he tener cierto 
tmnaiio para poder realizar cconomias a escala y así proporcionar el mejor 
servicio al mínimo coste posibk para el consumidor." 178 I.os Servicios Públicos 
requieren además de.; inmensas inversiones iniciales en infraestructura tales como 
redes forroviarias, tendido eléctrico. lo que no tiende precisamente a fomentar la 
competitividad. "Así que los monopolios públicos eran la solución óptima 
elemental. Pero los neolihcrales tiemhm por detecto a la ecuaciún -gestión 
pública igual a inclicacia.-" 179 ..:n cuanto a los demás cfoctos de la privatización. 
¿stos fü..:ron previsibles y previstos. Los gerentes de las reci¿n privatizadas 
empresa. a menudo los mismos individuos que antes de la privatización, doblaron 
o triplicaron sus propios honorarios. "El gobierno utilizó dinero del erario para 
saldar las deudas y renovar las empresas antes de sacarlas al mercado. A juzgar 
de los resultados, salta a la vista que lo que se pretende con la privatiznción no es 
alcanzar la eliciencia ni la mejora de los servicios para el consumidor, sino que 
su v..:rdadcra linalidad es la transforencia del erario público para sí."18

" 

¡,Qué es lo que ocutTC cuando se privatiza un monopolio natural'? Lo habitual es 
qu..: los dueiios del nuevo capitalismo tiendan a imponer al público precios de 
monopolio. es igual a precios de lucro. "Los economistas tradicionales 
denominan este efecto --follo estn1cturnl de mercado- porque los precios se 
desorbitan y el servicio proporcionado no es necesariamente bueno. A fin de 
..:vitar los folios estructurales de mercado. los países capitalistas de Europa 

1 
:":> 1..J.:orgc. Susan. A Short 1listory1..1f Ni:ol1bcrnl1sm. C1'.'lnfori:ncitt sohrc la sobi:rnrnn económica en un mundo 

l.!fl ptl'Cl.!:-ill di! g.h..1liafomció11. Traducido por J. Alkoru y E11ekt1 S1u1z Bangkok. 2.t·26 de mar¿o de! 1999. 
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ge1M«1l izaban la prüctica de con liar servicios tal<.!s como t!I póstal. las 
tek:cll1111111icaciones, la <.!lcctricidad. el gas. el servicio forroviario. el metro . .,;te. 1\ 
consorcios pí1hlicos. Cabc que EE.UU .. dd1ido a su enorme extensitin geográfica 
para poder crear un monopolio natural. sea la gran cxcepciún.'' 181 El Si::;t<.!ma 
Postal 1\lexicano no escapa de esta tendencia. comparte muchas de estas 
características, es una <.!mpr<.!sa pública que no fünciona. pero d gobierno no la 
vende, al ser una actividad reservada para el Estado. Esta delinición de actividad 
restringida al Estado haría que los s<.!rvicios de los co1Teos paralclos füernn 
ilegales. porque la delinición de crnTespondencia 1.!fl mu~· amplia existiendo 
excepciones a la ley en las que no se viola la reserva del Estado. por ejemplo en 
la recepción d<.! un sobre cerTado sus dimensiones son d<.! 12 cm a 46 cm de largo. 
y de 8 a J] cm d.; ancho; estas medidas son reservadas írnicarnente a SEl'OMEX. 
ias demás mcdidas quc superen esto parámetros. las mar11:jan las empresas 
privadas de cnvíos y mcnsajerías acelt:radas, por tanto. nn es tal la reserva como 
actividad dcl F.stado. 

Estas empresas privadas de distribución no sc inh.:resan mucho en su adquisición. 
porquc de todas rmmeras estas participan cn cl mercado, y adcrrnis SEJ>Oi•v!EX se 
encuentra ,.m condiciotws deficitarias. Compartcn tambi.Sn <!Stas características. 
Primero: Es un catalizndor de precio en el mcrcndo de la distrihución postnl y de 
paquetería. Segundo: hasta que el gohicmo mcjore las comliciones g<.!nernlcs de 
Ja emprcsa pública y sea mcdianamentl! rnntahle. 

Los rcsultados dc la situación global por la que se atraviesa actualrncnte. 
supuestamente destinado a la reparación dc las desigualdades sociales, a manos 
privadas. Al igual que en el rcsto del mundo. prácticamente la totalidad de los 
valores de lns empresas privadas hoy se hnlln en manos de sociedades linancierns 
y dc grandes cmpresas inwrsoras. 

5.9. CONSECUENCIAS INDIRECTAS. 
Pím.DIDA DEL commo, SÍl\IBOLO DE IDENTIJ);\I) LA CULTIJl~\L. 

La Consec11e11ch1 Directa se apoyó en los resultados d<.! la <lctividad financiera 
que ufoctaron ni CorTco. los resultados generules de In cmpresa pública, su 
ineficacia. su alto costo para el gohicmo por sus d.Slicits son absorbidos de los 
prcsupu<!stales federales. y por lo tanto los despidos. r<::cortes dcl personal son 
muy comunes para así disminuir sus gastos. "l .os t.!nninos quc rcflcjen In verdad 
al trntarse de la alienación ~, la capitulación d.: décadas de trabajo de miles de 

l<l (hiel 
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p.:rsonns a 111w li111itada minoría do grnnd.:s inv.:rsorcs. Est.: l.lS l.ll mayor sal)Ul.lo 
jamás p.:rp.:trado ya sea la nuestra, na eualqui.:r otra generación. " 18~ 

Esto expresa tendencias que deteriora y ponen en riesgo el patri111nnio laboral por 
un lado. g:mado por décadas de trabajo. y lo que representa por el otro lado el 
Cotl'eo como lo es In publicitación/distrihución de los sí111holns culturales, 
r.:prest:ntada por el CoJT.:o y su dct..:rioro. como La Cm1secuem:ill llldirectll 
neoliberal. 

El conjunto do;; símbolos culturales qu.: los grnpos dominantes han legitimado 
como patrimonio común· de todos los 111.:xicanos, "ni abarca la totalidad de los 
obj..:tos culturales que integran los diversos patri111onios que realmente existen, 
ni tfonc el 111is1110 signilicado para quicn..:s participan de grupos culturalmente 
diforenciados dentro de la sociedad mexicana." 183 El universo de los símbolos 
q111.: inkgrnn la identidad cultural. el Coll'..:o solo representa un pequ.:fio relh:jo de 
111 sncicdml 111cxic:111a . ..:n lo qu.: sé apoya como una personalidad única por sus 
mismos símbolos que representa, rcllejando la cultura e identidad propias. Todos 
los recursns (administrativos. técnicns. .:conómicos ele.). los tostimonins 
históric\)s así l.lnmo las potencialidades culturales que contenía dentro del 
palrimonio nacional. pasaban a fomrnr parte del patrimonio común de los 
111.:xicanos. Todo lo qu.: s..: ha creado y produ"ido a lo largo de su historia, d.:be 
de ser consid.:radn por todos los mexicanos como su patrimonio común. 
Las posiciones ocomímieas dominantvs y las contradicciones entre grupos 
culturalml.lnte diforcncindos o también llamadas elites políticas que son las que 
toman las primeras decisiones fündamcntales que nos rigen a todos; han 
ohstuculiz11do la generncton de algunos de estos elementos de 
puhlicitaciónlrcprmlucción. aunq110 amplios sectores de la población emplean en 
muchos y muy relevantes asp.:ctns de su vida o en su trabajo diario. los n4ictos 
culturaks l)Ul.l li··nnan parte dul patrimonio cultural, algunos símbolos (como 
pucden s.:r la bandera o d himno nacional). son reconocidos como propios por la 
mayoría casi absoluta d.: la población, por una intensa acción educativn y cívic.1 
del Estado. pero cuando no son totalmente reconocidos, is.i resultando que estos 
ya son promovidos con la importancia que se debiera en acciones promovidas por 
el Estado. otrn aspecto importante se vincula con las relaciones de los pueblos 
l.llltn.: sí. lineadas en una sociedad de medios. Dando lugar a que ya no sean 
r.:conocidns ni legitimados como parte de su patrimonio o como Jtle11ti<lad 
Cí1/t11ral. 

'"!hiel 
1 ~ 1 Bl111Jil 1lat;1lln. G ·"J>cn!lar Nucstn1 Cullum·· p.p.l·l·I Afüut7.a, M~x. 1991 
1

1.-1 La fM..'fllida lit.• la hús:qncda por su ittcntidaJ hi!'ltóricn ni no Jcs~1nullarsc tle mancm natural y junio con h.is 
~mnhins de l:\!l m:ccsidi\dcs srn:inlcsi, llcgand11 cnml"l 1csultntlo a una crisis en toda su cstnicturn por no poderse 
llCIJlllar a Cl\.'11lll" TU .. '\:ci:1da1tl.'S o 1cq11cri111iL'llhlS CCt'll1ÓITliúl8. 
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Aclualmcnle la comunicacwn es inmediata. estas caraclcrislicas no tienen nada 
de malo porque es lo que requiere las condicioncs 1.:cnicas en nucslro ticmpo 
histórico. pcro son estos términos dcl modclo dc la cullura dominantc quc no 
re¡ircscntnn ningún símbolo rcprcscntativo quc nos idcnti liquc. substituycndo 
casi tinalmcnte la labor social quc tuvo como llmdamento principal el Sistema 
Postal Mexicano, que por las prcsiom.:s económicas ..in cl actual pcriodn 
neoliherul. jmmís se lúgilimo en esta <.llapa dc Ja masificación en cl inlcrcamhio 
de infomrnción; csla no-lcgilimación del patrimonio cultural cn especial implica 
su devaluación al no tener razón de ser. El dominio comercial ha legitinrndo 
exclusivamente un cierto tipo de conocimientos tecnológicos como al único que 
se le reconoce como vúlido y deseable para englobar todas y cada una de las 
uclividades humarn1s y económicas. 

Esh: sector que podríamos identificarlo como una clasc económica con Ideología 
Dominante. ha impulsado un juego frente a culturas somctidas. han mantcnido 
mecanismos sociales dc propaganda por los varios medios audiovisuales como 
ohjclivos de sus propugandas qu.: pcrpelí11111 la difor..:ncia y accntúan la 
desigualdad, volviéndolo ilegítimo e innecesario ant.: un proy.:clo uniformante, y 
propagandístico, reconociéndolo inherentemente ante una sociedad de medios y 
consumista como respuesta deseada. Se persiste en el empl.liio de privilegiar el 
sector .:conúmico. y ohliga a rcnunciar a la propia bajo cl principio de la mu.:va 
configuración socio - política del mumlo. 

El reconocimiento de los acc1vos en los símbolos nacionales e idcntidad comu 
sus rcpresentantes y la decisión d..: linear con ellos un proyecto que pem1ita 
abordar el problema como un patrimonio cultural en esta nueva era sobre hascs 
muy distintas d.: las que aclualmenlc elabora. r.:cnconlraría la húsqu.:da por su 
"id.:ntidad histórica" 185 al desarrollarse de fonna natural. junio con la movilidad 
y cambios sociales. acoplándose a sus necesidades. Guillemw Bonfil plantea que 
"para legar a un dialogo en pie de igualdad con la cullura occidental dominant.:. 

scní n.:cesario que las culturas suhallernas .:ntren en un acelerado proceso de 
actualización. que descm1s:irá principalmente en la liberación de sus propias 
potl.lncialidacles crcativas y naturales que puedan incorporarse como partc ele la 
cultura propia." 186 

1 ~' Er:¡mdl1 tic crecimiento anlbn1J111u, t:in relación de subl,nfurnción. 
l•~ Cl:t. Ül1Jlfi.J Uatalla, auilJcnno .. Pensar NU(.'t.1ru C'ultum'' p.p. 149 Alianza, /\tt.~.x. l 991. 
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CONCLUSION. 

LA DEMOCRACIA INTEGRAL. 

A partir del triunfo del Constitucionnlismo en 1917. el fonómeno de la 
creciente inlervcneiún del Eslado como rellqjo interno originada por la 
Revolución Mexicana conslituyó el factor eficaz para lograr lns condiciones de 
estabilidad en ese periodo que dio origen y cauce al desajuste entre la excesiva 
riqueza de grnpos reducidos de In población y In tremenda pobreza de las 
mayorías trabajadoras. Los Gobiernos emanados del movimienlo social que 
sacudiú y lrnnsfonmí el lono de vida establecido anleriormenlc. descansan su 
acción económica sobre el principio de la intervención del Eslado para regular 
los in1ernses económicos de la sociedad que lo inlegra. El conceplo de Servicio 
J>úhlico se amplía desde entonces. al ac..:ptarsc univcrsalrnenl<.: que un régimen 
adecumlo en esla dirección puede llenar una finalidad económica y social de 
conser\'ación y m"jornmienln al salisli1cer una imperiosa necesidad colecliva. En 
lal sentido. el servicio poslnl mexicano constituye un cnpílulo amplio del nunbo 
económico nacional colllo 1111 estimulante directo de todas las fuerzas que 
contri huyen al desarrollo y distribución de la producción y el comercio, 

Con la configuración neolihernl del mundo. d eslalus de dolllinio económico 
sobre las soheranÍlls naciorwles nllerando las relacion..:s que mantenía una 
sociedad exigiendo ajustes o en muchos casos su detrimento en el interés general 
de In sociedad. estos camhins tienen una consecuencia importante cuando In 
misma sociedad va acumulando elementos o símbolos que no son suyos a lo 
largo de la historia. algunas de las cuales ha perdido cierta vigencia como lo es el 
sistema pnst:il mexicano como recurso para reproducir la vida social. perdiendo 
su vigenda e importancia histórica. Al hahlar de la identidad de un pueblo, nos 
estamns refiriendo precisamente al acervo de símboll>S que una sociedad 
cnnsiderú como suyos, un palrinmnio histórico que se pierde. 

El CorTeo que es simplemente un eslabón en el universo de símbolos de In 
identidad nacional que el Eslado se supon..: d..:he de 111111111.:ner y sostener, al 
representar un Servicio J>írblico. y si es así. tendería a desaparecer o perder cierta 
¡m.:sencia el Estado ante tendencias económicas mundiales. Cualquier eslabón 
q110 r0presc:nte símbolos cultura les se establecen por su relevancia en términos de 
escalas pnr su importancia comunitaria. esta importancia es donde se filtran y 
jernrquizan eslos símholos heredados y se las otorga o no, en limción de la 
importancia actual en la integración y continuidad en una sociedad de medios. 
!.os símhnlns que distrihu~·e y publicita el Sistema Postal l'dexicano pueden ya no 
ser r(;cnnucidos desde esta nueva escala valorativa en una masificación de 
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medios y su propagamla, diíndole una categoría diforente pretendiéndose 
instaurar como una cultura universal legitimiíndose en medios aüdiovisuales y 
propagandísticos. 

El estatus de dominio económico de la tendencia ncolibernl. confiere un papel 
muy importante, que en la mayoría dt: los casos es dctenninantc, primeramente 
por los grnpos de decisión política afiliados a la cultura económica dominante 
fovoreciéndoln. negando un esfüer.lo centenarin por unificar a la nación al iniciar 
la fonnación y reproducción de redes en las relaciones sociales cstahlcs y 
reforzando sus vínculos. Los establecimientos de los marcos nonnativos llámense 
plan global de desarrollo 187

, o plan nacional de des111n11lo, se basan en cierta 
legitimación para conciliar el logro de sus objetivos. al organizar el trabajo y las 
tareas del sector público y pennitan incorporar las actividades del sector privado 
en la consecución de los objetivos nacionales. 

Los resultados del ejercicio. de las atribuciones del Estado y de la constitución es 
gmw1tizar la efoctividad de su cumplimiento. constitu~·cndo fündmncntalmcnle 
en un proyecto de participación social. probah1':menlc no sea exagerado hablar de 
la desaparición de ciertas instituciones del Estado a nmnos de las multinacionales 
ya instaladas. pues la füerza de estas esta arrebatando la soberanía de los 
Estados, es decir, hay una acción directa de lransforencia de soberania del 
gobierno, la füenm que ..:sos gigantes pose..:n frente a los estados con estas cifras 
muy elocuentes: "los ingresos de Jos 500 111ayorns empresas suman 5 \'eccs mús 
que el PJB de Estados Unidos. o Jo qt11.: es lo mismo. IO vec..:s todo el l'IB de 
América Latina en 1990 o. 25 veces al de Brasil y 63 veces a l\léxico,"188 

Si bien el Estado ha asumido la tarea de crear la nación. unificando a la población 
en un proyecto en común para lodos . .;sic. basado en el establecimiento de un 
marco nonnativo para lograr el proyecto nacional y darle el rnmbo de manera 
ordenada, racional y buscando ante todn una visión democrática. A estas alturas 
el estado estaría perdiendo poco a poco el n..:conocimiento de sus unidades 
constitutivas fundamentales en las instituciones sociales que respecta a la 
int..:grnción social como resultado do.: la subsistencia de un orden histórico
natural, que es una afinnaciún al derecho a la diferenciación, que es el derecho 11 

la lealtad a una historia social panicular. En la diversidad cultural son detentados 
exclusivamente por un sector minoritario de la sociedad (tener acceso. apreciar. 
gozar). en cambio el Correo se ha legitimado a lo largo de la historia. basado esta 
en una necesidad de comunicación, sustentándose en la comunidad para crear una 

117 B11Mda en hl Pln111."".1dón Dcmo...:rátJl.!"a Cl"tllh.) eficaz in¡:¡trnmetttl' fk\r,1 darll! nunhL" y Cl'llltl!nido n lllM l'stmtc~ia de 
tlct:arwllo, pcrmitfo11dl1~l! C\111..:chin:c como el 1m .. 1pósitL1 ti\! 11hic;1f 11 la phtu1.•ución tll!mL1cnHk'i1 CL'llh" CJC tlcl c¡uc 
lm'"'l!r 11m:h111al ••J'rn'-x$o f.A·~r::)alÍ\'n tle 1:1 lnkinti\o·a Pfl?t=iilcn.:iul 1fo LL'Y de Pf;U1c-di:i1lfl .. p.p. 7 .r JO 
iu Chl1ms:ky. La Sticictl•hl Glt1hal, phrnl!lil. Méx. l lJ95 
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cohesión social. en una sociedad cadn wz nuís complqja y en contacto con una 
situación inten111cional ¡!l.J des<mkn e i11cerlidu111hre. 

La discusión acerca di.JI patrimonio cultural. cobra cada dia mayor importancia al 
lt:gislar para la prolc.:cción d..:I patrimonio nncional (muc.:hles c.: in11111c.:bles). y se 
inslrumc.:nl11n camp11ii11s ¡li.J propaganda para despc.:rtar la conciencia sobre ese 
problema y alentar actitudes d..: una rnvnloración, 11pn.:cio y custodia de los bienes 
que integran nuestro patrimonio. Sin embargo ha pasado desapercibido el hecho 
de la existencia de los bienes intangibles y lo que representan. 

Primermnenlt: al enmarcar la noción de la Identidad Cultural. Como una. 
'\:xperiencia histórica acu11111lada: se for:ia cotidiannrw.::nte sohr<:: la solución de 
problemas grandes o pequeños que 11front11 una sociedad. constando de prácticas. 
ideas quo los da coheroncia y un signifrcado." 189 !.a tendoncia actual en la 
fonnación de una cultura dominante en una sociedad medios y de propaganda cn 
ivlúxico revelando que se trata dc una cultura cxcluyunlc. no dc un proyccto quc 
incorpon.: la diversidad de expericncias históricas lc.:ndicndo a .::mpohrccc.:r casi 
impc.:rcoptihlementc.: los rc.:cursos culturnles tnngihks e intangihli:s di.JI país. No 
hay ni pmhíamos hablar democracia pnsiblc si sc niega .::sti: dcri:chn primordial, 
cl acceso a csta producción basada cn un conjunto de actitudcs. conocimientos 
quc en su conjunto forman símlmlos quc haccn posihl..: la vida en una sociedad 
dc.:lerminada y su idcnlilicaciún como tal. "pc.:rmiti<.)ndosc.: transfonnars<:: y 
reproducirse como tal de una gcn..:raciún a las siguicntc.:s_ " 190 que el Sistenrn 
l'oslal Mexicano dislri!Juyc y publicita. Todos los pud1los. todas las sociedades y 
todos los gmpos humanos ti.::n..:n cultura: y todos los individuos quc 
ncccsariamcntc pcrtcnccen a algún sislcma social organizmlo. ticnen tamhiún 
cultura: porque la socicdad se las transmite.: y porque.: C\ige a lodos ..:1 manc.:jo de 
los elementos culturales indispensablus para participar en la vida social (los 
rasgos quc fonnan la identidad dcl grupo), "la cultura quc ..:s la hase para nuestra 
idc.:nlidad tiene la caract.::ristica qu..: es dinámica.'' 191 s..: trnnsfomrn 
constantc.:mc.:ntc cambiando idcas, háhitos para ajustarse.: a las transfi.mnaciones 
que oc111Tc.:n en la vida diaria. 

J ,as causas de esta dinámica son divursas y tienc.:n un peso en cada situación 
concreta de camhio, en este caso es la masificación de la infomrnción y In 
propaganda. En algunos casos pesan prim.:ramenlu los foctores internos, la 
creatividad de la gente y el ju..:go de.: circunstancias propias que obligan a que se 
modifiquen algunos aspectos y los factures extc.:mos. 

1 ·~ lfo111il lfatalla G. Plurnh~mo C11ltuml y C11ltum Nni:llllml. p.p. 121 Alia111 . .n. ~lcx l'l91 
1
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··Esle enonne experimenlo neo) iheral al q111.: mis vemos somelidos ºes obra y 
grncia de un grupo de personas con unos delenninados propósitos, y dado que el 
neoliheralismo nn es 111111 lile1-/.a s..:mejanle a la grn\·edad. sino un montej..: 
absolutamente artiticial. que lo que algunos han construido como otros ¡mcden 
modilicar. Pero el cambio nn será posihl.:: en tanto no se reconozca la 
lrascemh:ncia de las ideas. Se ahoga ¡xir los proyectos populares de base, pero 
lambi<ln se 11<1\forte de que cahe que estos est<ln 11l10cados al fracaso si su clima 
ideológico global rcsultc hostil a sus propósitos." 19~ 

·'Ln neoliberaliznción no cs mm condición hunwna na1ural ni sobrenatural; es 
posible d.:safiarla y recmplazarla junto con sus propias deficiencias darán d..: 
hccho pie a que así sea. Debcmos estar pmparndos para reemplazarlo con 
políticas qui.: restituyan d pod.::r a las comunidad.::s y a Jos .::stados democráticos. 
al tiempo que se inici..: ..:n la democracia y en cl gobierno de la ley y Ja 
distribución equitativa en la ..:sfora internacional. Jos negocios y el mercado:·'º' 
Si qu..:r..:ntos una v<.!rdadern sociednd democrática inlegral. el reconocimiento de 
Ja diversidad culturnl 19 ' tangible <.! intnngihk: d..:bc traducirse ..:n el 
reconocimiento a In lcgitimidad d.:: cada hase cultural. l..:gitimidad. no sólo en 
cuanto a su pasado y por su cxistencia actual. sino fündamentalmente pur el 
··d..:rucho de cada puchlo ti..:nc para construir su füturo ~· desa1Tollar sus propias 
pot..:ncialidadcs," 1

ys para garantizar 1'.s.: d..:rechCl al fülurn propio. conllevaría 11 

una política democrálica indisp..:nsable para la obligación d..: crear las 
condiciones quc p..:rmitan una actualización. no si..:ndo la misma versión del 
mismo propósito de las ··innovaciones administrativas" dc sicmpre que hemos 
visto en Jos capítulos antcriorcs. Esta ticm: que quedar en condiciones reales de 
libertad para actualizarsc 111..:dianle la pu..:sta en marcha de procesos de 
innovación y apropiación d..: las demandas adecuadas a la lógica interna de su 
d.::sa1Tol10 natural. 

Dónde ustá d Estado que exigió una ustrntegia clara, así como integral basada en 
el d..:sarrollo que conjunt..: la transfonnación de Ja realidad hacia una sociedad 
nuís igualitaria y librc. atendiendo al tbrtnlecimiento d..: la soberanía y Ja 
indcp..:ndcncia nacional, en lo político, la económico y en lo cultural. Estc 
derecho orientado en este sentido tendría frente así tareas enonnes porque su 
construcción implicaría la modificación de las relaciones asimétricas que fonnnn 
Ja modernos medios d..: comunicación de masas en la globalización de medios. 

P. l.1eorgc. Susmt A Shm1 I fistoT)' of Neolibemlism. Conferenda sobre l;1 ~obem1úa económica en un nnmdo 
1.!tl píllcl.!so de gloh:11izació11. Tra<lucich..l por J. Alkorn y Eneko Snnz. Bangkr1k. ~..t-26 dl: marzo de 1999. 

, .. , lh1d 

;·~ Que 1.111lrl! 1..•lhts ill.? t.!11\!lh.!lltm el t:"Íilft.!lfht po~lal mcXktUh.l 

.. ~ Bt.111til Bat.:tlta O.: "Pensar NUí"lra Culturnl .. Alin11ZJ1 p.p 103 Méx. 1991 
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Signi ticaríu rump<.lr la dominación 0conómica. Signi licaríu "d0sc0ntralizar 
<.lli.:ctiv11111ent<.l no solo los S<.lrvicios como S<.l ha h<Jcho." 1

% sino 1111!0 todo, las 
facultad<.ls de decisión corporativa. la dinámica 0n qu<.l <.lShÍ inmerso d Sist<.lnrn 
Postal l\.lexicano como resultado de un proc<.lso de trnnsforencia d<.l atribuciones 
en la sociedad de medios. este proceso de dominación económica le esta negando 
los espacios y posibilidades de d<.lsarrollo propio. 

l'articulanncnte la cultura occidental apoyada en los m<.ldios de comunicación y 
propaganda han incorporado estos mecanismos para constituirse como medios 
homogéneos y gen<Jralizarlos en una era globalizada. ¿cuál es la relación al 
desaparecer el Sistema Postal Mexicano y los símbolos que son inherentes e 
intangibles con toda la sociedad mexicana en su conjunto'!. o en dado caso qué 
importa si desaparece, si hay otros medios más rápidos y eficientes. 
No hay ningún patrimonio cultural común a todos los mexicanos, al existir 
diversos eslabones que confonnan los símbolos que representan In cultura. que es 
nu.::stra id.::ntidad. al .::xistir una desigualdad social en las posihilidndes para su 
acceso y conocimiento a estos bienes culturaks. Conocemos más lo que fonna 
parte d<.ll universo 1mís próximo en <.ll qui! s.:: ha tksaiTolladn nuestra vida diaria. 
la racionalidad d<.ll ciudadm10-consumidor, .::st<.l no enti0nd.:: ni tiene pr<.lscnlc la 
id<.ln de símbolos o de la fünción de las institucion.::s qu.:: repr.::suntan ciertos 
símbolos. porque hay la posibilidad de que jamas hnyn hecho de su uso alguna 
wz <.lll su vida, y .::n dado caso en que lo llegara a usar. si! sentiría totalmente 
aj<.lno y sin id.::ntificarse a l!Sl<.l, ya no se comparten los significados qui! le 
atribuimos nosotros en ci<.lrtas circunstancias pasadas. 

La relación colectiva con el Correo, iba más allá de la relación estrictament.:: 
individual (justamente esta característica es como se identifican a la rapidez y 
eficiencia d.:: las comunicacion<.ls y los insumos di! la soci<.ldad di! medios). 1!11 

s<Jntido inverso a la r.::lación .::nlr.:: los símbolos dominant.::s y los dominados ernn 
resultado primeranrnnt<.l de In propin situación .::conómicn prcval<.lciente qui! 
colocaba n estos nuevos insumos en posición antagónica con las instituciones d<.l 
producción/r<.lproducción de símbolos culturales, que en cierta manera los dos 
son legítimos, porque cons.::rvan un principio tk acercami<.lnlo de los pueblos. 
1'<.lro los símbolos dominant<.ls o la tnmsculturalización y la propaganda, no ti<.ln.:n 
la caract.::rísticn de contar con una cierta id.::ntidad, sino todo lo contrario. una 
id.::ntidad individualista que es la caract<.lrística actual como hornhres-rnasa. 

No solo no se fundieron <.lstos dos mod<.llos. sino tampoco se crnaron las 
circunstancias qui! p.::nnitieran <.ll d.::sarrollo natural y cconómico en relación con 

\'lf\ En m111:l1llil et1sM es tamhi~11 ~uc~tfonable la prctcnlillla clk~1da llcl milncj"-' p1iv;1(h1. Sl'1n 111111:lws lt .. 1J ..:nsos en 
tJllc el coutmt-1e tfo t111 éxito y h.1 u111e1ior ~iluadbn. tie ha prtltludll,1 111 sartl"illllil'Tlfl' finnnCÍl'ro previo. y por In hutll .... 
la ¡11ivutiznci,1n In lm ¡n11.m c1 c:itutlo ct111 llllil füdnm t1\.1..:i11l cu 1t:n11111\1~ tic pértlitln tic cmplc"l~. 
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su a111agú11ico. Qt11.: n:pn.:s..:111a11 las ..:mpr..:sas 111ul1i11acional..:s que· dlas han 
manl..:nido ..:1 onkn d..: las r..:lacion...:s sociiil...:s ...:n cuanlo a la cr...:ación v 
dislrihución d..: insumos d..: nlla l..:cnologia. así comt1 de obj..:los culturnle.s 
1otnlnwnte ajcnos a nosotros. creando una div..:rgencia que incide de una manera 
importan!..: al impcdir la posible constitución d..: un pntrimonio culturnl qu..: s..: 
p...:rciba común ..:ntr..: todos. Esta visión es lo que podría rcpresentar el Síst...:ma 
l'oslal l\kxicano y el significado muy ..:n parlicular qu...: cnriquec...: a la idcnlídad. 

Cuando ...:xisle la suhnrdinación casi to1ahnenlc marginal cfo un medio impueslo 
sobre olro, que ...:sic rcprcsenta la identidad cultural en una etapa histórica ..:n 
donde los inlen.:s..:s ..:conómicos y la rapidez y ...:licacia de la inli..1nnación es la 
has..: de las r...:lacion..:s socialcs dc lodos los días. no cs dificil 11..:gar a la 
conclusión del por qu~ hoy en día hay una gran falta de valor..:s. pero sí una grnn 
tendcncia al individualismo y al materialismo. al adoptar otros símbolos 
occidcnlalcs. cl sislcma poslal es apenas un p...:quclin ..:slahón cn el dcs111Tollo 
nacional y ..:n la 1\dminislración l't1hlica qu..: a lo largo d..: historia ha inl..:rpr..:lado 
la r.mlidad y pol..:ncial izando las r..:lacioncs ..:nlrc los hombr..:s. apoyados por .:1 
S..:rvicio l'úhlico al conlrihuir con la inl..:grnción di.: las comunidad..:s. 
impl..:menlamlo div..:rsos cambios adminislralivus parn adaptarsc a las 
necesidades cnkclivas. la lila1dia ..:s un buen ..:j..:mplo d..: ello . ..:s ahora un barco a 
Ja deriva qu..: si.: dirige: s..:gún la volunlad d..: las olas. nadie: reconocería qu.: 
aclualm..:111..: su has..: ;1dminis1ra1iva no conli..:111.: los ..:spacios para n.:conocer la 
impor1ancia y Ja valid..:z de Indos los ohjlllns culluralcs que integrad patrimonio. 
con las cual..:s es posihk id..:ntilicarse y el CotT..:n ..:s un digno representante. 

La his1oria ..:s una lransfonnación y d..:sarTollo conslanl.: di.: la conciencia 
humana; csle proc..:so his1órico-11atural • ..:s lamhi..!11 parali.:lo a la pérdida gradual 
de la conci..:ncia dd hombr..:. qui.: no s..: di.:samJlla cn coqjun1o con el desaITollo 
d..: la l.icnica. alrihuy..!ndos..: ..:si..: ..:slancamienlo al surgimi..:nlo del dominio en el 
pcnsamicnln mal..:rial. 

El hombre: • ..:s r..:sponsahl..: di.: su propia ..:volución, al alcanzar una nueva fonna 
de conciencia a lrnv..!s d..: la perc..:pción d..: la rn11urnlcza al conjugarlo con sus 
n..:c..:sidades. Para d..:scuhrir el propio significado de su mismo destino, ni 
trnnsfonnarln. se apunto el pasado siglo XX. como el anochecer espiritual de la 
conciencia de la humanidad. d desperlar inl..:lcclual-material, aparecerá a trnvés 
d..: Ja sup..:raciún dd homhr..:. pon¡u..: ..:si..:, ..:s un puenl..: entre lns bestias y el 
homhr..:-cr..:ador (111al..:rialisla). el homhr..:-d..:structor y por consiguienle ..:1 
homhrc-dios. qui.: lodo puede.: crear, y por lo tanlu, lambí.in lo puede dcstrnir, 
dese1wnlvi.indo1llls ncltialmcnte en csl..: estadio. 

1 " 
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Eshl es lll paso sigui1.llllll lln la llVolución1in\'oluo.:iún dll In conci<Jncia humana. 
{llvoluciona lln lo mal\lrial y la 10cnica. y s\l prllsl.lnta la involución lln su 
concit:ncia, \lstas dos to.:nd\lncias no s..i d..isam11lan ..in annonía). cuando millon..is 
de hombres y mujeres empezaran n experimentar ..in su interior el nacimiento de 
su no identidad individual. El espíritu libre de la humanidad (autmletenninación 
natural d..il homhr..i sin ataduras materiales). a sucumbido por d int..ilccto 
autocrático qu\l S\l a transfonnado en una ..i11fom11Jdad dl.l la vida, cst1mdo al hordll 
dl.l una no evolución d..i la conciencia. la moral y la orientación natural del 
homhre. ac..ircándose una nu0va era de la interprntución del mundo, una 
interpretación que se enfrentaba al gran dilema de una anatomía del vació, en el 
que el alma debe buscar la plenitud total en un vació. en un mundo malcría( al 
estar conlinados l.ln la consciencia material tridimcncional, 
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