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

Desde la aparición del hombre en la tierra, la comunicación 

ha sido funda.~ental para su desarrolle. Si recordamos un poco la 

historia de nuestros antepasados, veremos que sus formas de comu

nicación inicial, fueron: sonidos, señales, después la escritura 

y finalmente el lenguaje. Fue todo un proceso. 

hctualmente la comunicación sigue siendo fundamental, no só

lo para las relaciones humanas, sino para las económicas, polít1-

cas e ideológicas, que se manifiestan a través de la televisión, 

radio, periódicos, revistas, satélites, teléfonos, telégrafos, -

correo, télex, etc.; es decir, en los "Medios de Comunicación". 

El avance de los "Medios de Comunicación" en México, está -

al nivel de la tecnología moderna, pero depende de los países -~ 

desarrollados y principalmente de los Estados Unidos con sus sa

télites y cow.putadoras. Y por supuesto esos medios no están en -

poder de los trabajadores, sino son propiedad de los grandes co~ 

sorcios transnacionales y del Estado. Por lo tanto, los ''Medios 

de Cornunicación 11 van a servir a los intereses de sus dUeños. 

Por otra parte, particularizando nues~ra situación corno in

dividuos, como seres humanos que vivimos en una sociedad, tene

mos una serie de necesidades que satisfacer tales como la ali-

mentación, la salud, la educación, etc. Necesidades que en últi

ma instancia se convierten en derechos. Pero así como "gozamos" 

de ciertos derechos, también tenemos obligaciones para con nues

tra sociedad, es así como biunivocamente necesidades y derechos 

deben de cumplirse día con día para un mejor desarrollo del in

dividuo dentro de su sociedad. 

Dentro de esta idea, entra lo qu~ considero un derecho y una 
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obligaci6n: el "estar informado". Lo creo de vital importancia 

porque la iníormaci6n nos da conocimiento y por ende poder. 

La inf ormaci6n no sólo representa una riqueza intelectu~l 

que nos ayudará a discernir mejor los problemas, sino que de -

ella depende en gran medida la realización, creatividad y orga

nización de nuestras actividades cotidianas; porque interpreta 

parte de nuestra realidad que, quiérase o no, nos afecta. 

Además, la información es un elemento que nos ayuda a des~ 

rrollarnos y a superarnos, objetivo que por naturaleza persegu! 

mos, de tal suerte que para lograrlo debemos estar abiertos al 

conocimiento; para actuar y transformar nuestra realidad. 

Precisamente por considerar a la información como un ele-

mento más, para avanzar no sólo en el terreno del conocimiento, 

sino de la reflexión, análisis y más tarde de la acción, me -

propuse estudiar este fenómeno en Ciudad Nezahualcóyotl. 

La llamada "Ciudad del Cambio" es una de las ciudades más -

grandes no sólo de América Latina, sino del mundo. Está llena -

de problemas económicos, políticos y sociales patentes, Una ci~ 

dad que cuenta con casi cuatro millones de habitantes, cuyos ori 

genes campesinos han tenido que adaptarse a un ritmo de vida di

ferente, acelerada y egoísta, que exigen las nuevas condiciones 

de vida. Su población participa en gran medida en el área de -

servicios, siendo el predominante el comercio, y el resto como -

trabajadores en fábricas o pequeñas empresas. 

A pesar de sus ya 27 años de existencia oficial como muni

cipio, Nezahualcóyotl aún carece de servicios eficientes e in-

dispensables como: el drenaje, alumbrado público, agua potable, 

pavimentación y parques, entre otros. 
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Políticamente, el municipio está gobernado por el PRI, la -

izquierda resurge, con muchas deficiencias, a raíz de las elec-

ciones del 88. Mientras que las organizaciones populares indepen 

dientes son mínimas, pero con miras a consolidarse en una verda

dera fuerza política. 

La mayoría de la población es marginada, no tiene cabida -

para participar en alguna organización realmente democrática. -

Mucha gente está corporativizada al PRI, de lo contrario se le 

obstaculizan sus actividades comerciales o el derecho a ser be

neficiados por algún programa popular impulsado por el gobierno. 

Los órganos de información existentes en Nezahualcóyotl, -

están alienados al PRI Gobierno, no existen espacios donde las -

personas puedan manifestarse ni política, ni culturalmente. 

Dentro de este marco de referencia me interesé en estudiar 

el fenómeno de la información en esta ciudad llena de necesida-

des y carencias, donde tarde o temprano tendrá que darse un ver

dadero cambio por las propias condiciones de vida. 

Quise saber si el estar informados nos podría llevar a ent~ 

blar una comunicación más rica con nuestros vecinos, amigos, co

lonos, etc; y orientarnos sobre cómo transformar esa realidad -

que nos afecta en nuestras necesidades más elementales corno in

dividuos y como seres humanos. 

Quise conocer también si goz:ai:.· def ci&~ta inforaac16n·· 61tll' -

e r a un elemento importante y decisivo para la participación 

política del ciudadano de Neza. Así como los medios con los que 

contaba para ello. ¿Cuántas alternativas de información-comuni

cación tenía y como éstos le ayudaban a irse creando una mínima -

conciencia como ser social?. 
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Es lógico que entraron aquí los grandes "Medios de Comunica

ci6n~. Quise ver cuál era su función de ~stos en esta ciudad, que 

importancia tenía para los habitantes de Neza, qué les proporcio

naba y hasta dónde eran indispensables o ignorados. En general -

quise saber lo más posible acerca de la relación "Medios de Comu

nicación" -habitantes de Neza- y efectos, no olvidando las carac

terística propias de vida. 

En este estudio pretendía ver cómo los ºMedios Masivas de -

Comunicación" (T.V., Radio y Prensa) obstaculizan todo el proce

so de información-comunicación-reflexión-análisis-acción; en su 

función general y en el caso concreto de las elecciones de julio 

de 1988, dónde éstos jugaron un papel determinante. 

Cabe señalar que dadas las limitaciones de recursos econó

micos y de tiempo, mi estudio se concretó a la población de tres 

colonias de esta ciudad: Las Maravillas, Estado de México y la -

Benito Juárez. 

Colonias que a sugerencia del experto investigador José An

tonio Alonso son representativas de Ciudad Nezahualcóyotl; por 

su antigüedad, población y nivel socioeconómico. 

No obstante estas limitaciones, considero haber rescatado -

el diagnóstico que hace el propio pueblo sobre la función de los 

grandes "Medios de Comunicación" actuales. Rescato el sentir de 

la población hacia esos grandes medios que ignoran su problemá

tica e inquietudes; causas suficientes para que dejaran de ser 

vistos o escuchados y que continúan viendo y oyendo debido a -

que no tienen otras alternativas de entretenimiento. 

Así pues, realicé esta investigación con el afán de apren-
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der y retribuir en algo de lo mucho que me ha dado esa ciudad y 

sus habitantes, llenos de necesidades y esperanzas, donde cada -

día se aprende a vivir y amar la vida. 

Por otra parte, considero pertinente, para la mejor compren 

sión de este trabajo, dar a conocer algunos de los conceptos que 

manejará constantemente y que irán relacionándose entre sí. 

La población será el conjunto de personas, hombres y muje

res a las cuales se les levantó la encuesta. 

Dado la confusión que suele darse entre el término comunicE 

ción e información procedo a definirlos. 

Entenderemos a la Comunicación corno la interacción biunívo

ca del tipo de con-saber que sólo es posible entre dos polos: -

transmisor y receptor a los cuales los rige una ley bivalente: 

todo transmisor puede ser receptor y todo receptor puede ser 

transmisor. La Comunicación en el terreno de los medios, se re

conocerá en el intercambio de mensajes con posibilidad de retor

no no mecánico, entre polos igualmente dotados del máximo coefi

ciente de comunicabilidad. Concluyendo, diríamos que la comuni

cación puede entenderse corno el acto de relación mediante el -

cual dos o más sujetos evocan en común un significado. 

La información, por lo tanto, será el conjunto de mecanis

mos que permiten al individuo retomar los datos de su ambiente 

y estructurarlos de una manera determinada, de modo que le sir

van como guías de su acción. En los medios de comunicación es 

una vehiculación unilateral del saber entre un transmisor ins

titucionalizado y un receptor-masa. Relación que se estable con 

bajo coeficiente de comunicabilidad. 
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Los Medios de Comunicación serán los canales artificiales 

empleados para vehicular mensajes entre seres racionales trans

misores-receptores. En donde un solo emisor habla a un gran nú

mero de personas. Con frecuencia el emisor y el receptor no com

parten realmente más que una fracción de lo que se establece. 

Los Medios de control social los entenderemos como los me-

canismos que establecen las clases en el poder con el objeto de 

mantener y reproducir los sistemas económicos de explotación~ -

Estos medios estan constituidos básicamente por los medios polí

ticos: Todas aquellas organizaciones, instituciones o partidos, 

que son manejados por las clases poderosas; los medios de repr~ 

sión: la policía, el ejército y otros cuerpos de seguridad, los 

medios de información y los de propaganda: prensa, televisión, 

radio, cine, etc. 

La Política, como motor de toda sociedad, diremos que en 

su sentido más amplio, es la acción que hacemos o dejamos de ha

cer, ya que todos podemos con nuestra actitud, hacer y exigir la 

verdad, la justicia, la unión y la responsabilidad en las rela

ciones; o podemos practicar y alentar la corrupción, el oculta

miento de la verdad, el interés individualista, la coba,rdía y -

la opresión. En este sentido, todo lo que hacemos o dejamos de -

hacer es política, pues toda acción humana favorece o estorba la 

realización del bien dentro de una sociedad. 

Bajo el concepto de Participación política se entenderán a

quellas actividades que se hacen en bien del pueblo, a su orga

nización y concientización, para lograr la transformación de la 

realidad que beneficie al pueblo trabajador. 



- 10 -

No olvidemos que todo está inmerso dentro de una Ideología. 

Esta es la elaborac1ón de ideas y la representación en la mente -

como un reflejo tosco de la realidad. Sistema de ideas que permi

te justificar el poder de unos hombres sobre otros. Forma de pen

sar, opinión respecto a la política actual del gobierno, parti-

dos, candidatos, carestía, injusticia, moral, delincuencia, en -

fin ... ideas que siempre van a tener una tendencia. 

También debemos tomar en cuenta que nuestra sociedad está -

compuesta por clases sociales, que son grandes grupos de perso

nas que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un -

sistema de producción históricamente determinado, por sus rela

ciones con los medios de producción, por su función en la organi

zación social del trabajo y por lo tanto, por el modo de vida y 

la magnitud de la parte de riqueza social que poseen. 

Dichas clases sociales van a tener una conciencia social, -

entendida como el reflejo en la mente humana de la estructura y 

desarrollo de la sociedad. La conciencia social es el reflejo de 

nuestra realidad doscial, como las ideologías políticas, morales, 

sociales, religiosas, etc. Así pues, es el producto de las inte

racciones de nuestra realidad. 

Asimismo, se tendrá una Conciencia de clase cuando se tenga 

claro a qué clase social se pertenece, es decir qué lugar ocupa

mos en el proceso productivo y a qué clase social favorecemos -

con nuestras acciones: y al saber que nuestra tarea en la socie

dad es la transformación de nuestra realidad. 

La cultura viene a ser otro elemento importante, ya que es 

todo lo que eleva al hombre por encima del animal¡ lo cual en-

globa todos los aspectos de la vida y todas las modalidades de 
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comprensión. Es el conjunto de los productos de la actividad so

cial del Hombre (desde los alimentos e instrumentos, hasta pie

zas de arte y obras filosóficas) que demuestran la especifici

dad de un grupo humano¡ la estructura social y económica es la -

base y el modo como se produce la cultura. 

Dentro de esta cultura los medios de comunicación juegan un 

papel importante para que se lleve a c~bo la enajenación. Fenó

meno ubicado en la conciencia. Se trata de una pérdida de con

ciencia social. En el aspecto comunicativo es el conjunto de i

deas, actitudes y sentimientos enajenados que se presentan esen 

cialmente como creencias en situaciones irreales, actitudes de -

incomprensión, desorientación y abandono, sentimiento de impoten 

cia, fe en el "sistema" social corno algo abstracto, etc. Como -

un comportamiento social enajenado, que se presenta como una -

conducta sumisa ante el orden establecido. El hombre se inclina 

ante un sistema al que no se atreve a impugnar por considerarlo 

como algo ajeno a su propia actividad creadora¡ se somete ciega

mente y cumple las normas que le impone el estado de cosas que -

en realidad pertenecen a un estado de hombres. 

Dicha enajenación logra darse, entre otras cosas, gracias 

al Tiempo Libre. Entendido éste como el residuo que deja el tra

bajo enajenado. Sus características mismas están determinadas -

por el tipo de trabajo que ejecuta cada individuo, correlativa

mente por sus necesidades y aspiraciones. Mientras el trabajo -

constituye una actividad obligada para subsistir, un deber ine

ludible, el tiempo libre en co~secuencia, es considerado como -

ocio y como inactividad¡ ésta es la concepción burguesa del prg 

blema: mantener al obrero el mayor tiempo trabajando y el resto 
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del tiempo someterlo a una actividad forzosa, a un ocio embrute

cedor (La televisi6n, el alcohol, los juegos, etc. cumplen esta 

función). 

Por otro lado, tenemos el concepto de democracia y Pacto de 

Solidaridad. o mejor dicho, la democracia que el pueblo reclama. 

Y que implica participación, respeto a sus derechos humanos como 

seres políticos: respeto al voto, respeto de sus aspiraciones, -

opiniones, de su vida, etc. Derecho de participar en las decisi2 

nes y rumbos que debe tomar el país. Así como, el deseo de que la 

voz del pueblo se haga escuchar a través de los Medios de Comuni

cación. El derecho a una información completa, verdadera y con

textualizada. 

Y el Pacto de Solidaridad Económico (PSE), fue una "concer

tación social" que se firmó desde diciembre de 1987, y que desde 

entonces se ha venido ratificando por los cuatro sectores más im

portantes de nuestro país: Gobierno, empresarios, campesinos y -

trabajadores. Dicho pacto consiste en que cada uno de esos sec

tores debe contribuir a la no inflación. Esto con la pretensión 

de alcanzar la estabilidad económica. 

A grandes rasgos he citado hasta aquí los conceptos que im

plícita o explícitamente uso en este ejercicio de investigación. 

Finalmente, es menester señalar, que para el procesamiento 

de datos utilicé el Paquete Estadístico para las Ciencias Socia

les (SPSS). El cual resulta ser una herramienta indispensable -

para procesar los datos en el menor tiempo posible y con un mí

nimo de errores. 

Paquete que resultó ser novedoso para mí, ya que no tenía 



conocimiento de que existiera y al darme cuenta que su práctica 

se hace cada día más indispensable en los trabajos de investiga

ción que se realizan en el área ae Ciencias Sociales, me es grato 

y satisfactorio ser una de las primeras, y espero que no la últi

ma, en utilizar este paquete en la realización de mi tesis. 



CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL 

l.l BOSQUEJO HISTORICO OE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL. 

"Lo que actualmente es Ciudad Nezahualcóyotl, antiguamente -

estaba cubierto por un lago de agua salada, el lago de Texcoco. 

La capital del Imperio Azteca, la gran Tenochtitlan, estaba 

edificada en el centro de un gran lago, comunicada por una avenida 

y canales. Alrededor del Imperio Azteca existían otros reinos más 

pequeños como el de Iztapalapa, Xochimilco y Texcoco. 

De 1431 a 1472 el Rey de Texcoco fue Netzahualcóyotl cuyo -

nombre significa ••coyote hambriento". Fue un gran Rey, sabio, fi

lósofo y poeta. A él se debe el nombre de la ciudad. 

'Hasta fines del siglo pasado sólo existían en esta región 

pueblos pequeños a la orilla del lago, como Chimalhuacán, San 

Juan Pantitlán, san Lorenzo y Los Reyes. Estos pueblos se dedica

ban a la agricultura y a la pesca. 

A principios de siglo, con motivo de las obras de desagüe, -

de la Cuenca de México, con el túnel de Tequisquiac, se aceleró -

el proceso de desecación del lago. En 1933 se empezó a poblar la 

región de una manera importante. La franja que se extiende a lo 

largo de la Avenida Zaragoza, de San Juan a Los Reyes (pertene-

ciente al D.F.) fue lo primero en poblarse. Pero cuando se cons-

truyó el bordo de Xochiaca para evitar inundaciones quedó cubier

ta y disponible una gran extensión de terrenos de poco valor por 

aquel entonces. 

Esas tierras de la Nación se empezaron a arrendar y titular 

con base al acuerdo presidencial del 23 de mayo de 1932. 

El General Lázaro cárdenas quiso anular todas esas titulaci2 

nes con el acuerdo del 28· de marzo de 1936, pero el intento fue 
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ineficaz y esas tierras pasaron a manos de particulares. 111 

La ciudad empieza a crecer en 1945, "fecha en que los habi-

tantes del Distrito Federal de origen campesino sufren el impacto 

de las presiones urbanas que comenzaron a desarrollarse en la ciy 

dad de México por aquellos años•.- A partir de ese año empieza la 

historia, comienza a poblarse lentamente, cuando se prohiben las 

autorizaciones de nuevos fraccionamientos en el D.F. todavía en -

1962, la Ciudad, tenía apenas 62,000 habitantes, pero en esa déc~ 

da el ascenso de la población se dispara rápidamente: en 1968 la -

Secretaría de Recursos Humanos estimó la población de 940 mil, co,n 

un aumento de 15 mil personas por mes. 

"Este crecimiento acelerado y anormal se explica por la fuerte 

emigración que existe del campo a la Ciudad: siendo el área metro

politana de la Cd. de México un polo de atracción para los Estados 

del Centro y sur. Así se tiene que los lugares de procedencia son: 

Estado de México (9.7%), Guanajuato (6.9%), Puebla (5.2%), ~ichoa

cán (4.9%), oaxaca (2.9%) y del D.F. proviene una gran parte (58%) 

tomando en cuenta que el D.F. como lugar de origen es engañosa, 

pues mucha gente vivió algún tiempo ahí, pero en realidad venía de 

la provincia. Por esta razón otro estudio concede un 18.7% al D.F. 

como lugar de origen. "
2 

Actualmente está habitado por más de 2.6 millones aproximada

mente, es aquí donde se encuentra la cuarta ciudad de la República 

en número de habitantes. Es importante destacar que esta ciudad 

tiene 30.5% de la población total del Estado de México, tomando en 

cuenta que son 121 municipios los que lo conforman. 

1 
SEPAC, Manual del Colono de Neza, Taller de Impresiones Populares 

Nezahualcóyotl, 1975, pp, 11 

Alonso, José Antonio.§_exo, trabajo y marginalidad urbana.México 
1981. pp. 65 
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El núcleo inicial de población fue el pueblo de San Juan Pan

titlán, y las primeras colonias que empezaron a nacer fueron: La

México, El Sol y Estado de México. Hoy en día, existen 78 colo---

nias. 

Las primeras colonias compraron sus terrenos a bajo precio de 

3 y 5 pesos el m2 , sin los servicios mínimos de urbanización. 

La década de los 60's fue la bonanza de los fraccionadores, -

habiendo adquirido grandes extensiones de terreno, trazaron la -

ciudad a cordel, como tablero de ajedrez, además de los espacios 

para servicios públicos, todo es monótono: 150 mil lotes de 150 -

m2 , en promedio. El poblamiento fue masivo, la fiebre de tierra -

prendió y los fraccionadores supieron aprovechar esta situación. 

Con la misma prisa que crecía el número de colonos, subían los --

precios de los terrenos y pronto los lotes se ofrecían en venta -

de 20 a 35 mil pesos, según la Colonia, llegando a superar la ci

fra de 200 pesos m2 . 

La pobre gente pagó bastante caro esos terrenos, terrenos -

que debieron haber sido distribuidos gratuitamente, ya que no e-

ran propiedad de nadie, y carecían del valor que ahora sus habi-

tantes le habían dado. 

Su carácter de ciudad-dormitorio impide que Nezahualcóyotl, -

se desarrolle de manera autónoma. Las fuentes de trabajo están en 

la Capital. La ciudad, nace como un apéndice de ésta y por lo mi~ 

mo'C~rece de centro económico, político, geográfico y cultural. -

Con lo cual el habitante invierte mucho tiempo en arreglar asun-

tos burocráticos o comerciaies y no se identifica con su ciudad -

puesto que no hay ningún elemento que la simbolice por entero. La 

ciudad no fue pensada como un lugar apto para vivir, trabajar, e-
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ducarse y divertirse•. 3 

Hasta 1970 la ciudad carecía sustancialmente de los servicios 

mínimos, a pesar de que desde 1958 se expidió la ley de fraccion~ 

mientes del Estado de México que obligaba a los fraccionadores a 

dotar de agua, drenaje, luz, guarniciones y calles conformadas a 

sus re_;pectivos fraccionamientos. 

Durante años se hicieron cobros o cooperaciones para solventar 

algunos de los problemas de urbanización, sin embargo nunca se hi

zo nada. Con ese dinero se enriquecieron funcionarios reales o su-

puestos. 

Por otra parte debido a los múltiples abusos cometidos por los 

fraccionadores, los colonos se lanzaron a una huelga de pagos en -

1969. Esa huelga tuvo éxito, porque se generalizó y el gobierno t~ 

va que intervenir. Ya que durante mucho tiempo, políticos importan 

tes protegieron a los fraccionadores. 

"En mayo de 1973 se crea FINEZA (Fideicomiso para resolver el 

problema de la tenencia de la tierra), sin meterse a resolver el -

problema de fondo. El gobierno resolvió por la vía más rápida de -

los 630 millones pendientes de pagar destinó 40% para los fraccio

nadores y 60~ p~ra beneficio de los colonos''. 4 

Siempre existió en Neza, la desorganización y un vacío de po

der político, los oportunistas que llegaron se hicieron ricos de 

la noche a la ma~ana. Inclusive Neza pertenecía al municipio de -

Chimalhuacán y no fue sino hasta 1963, según fuentes oficiales, -

que después de librar un sinnúmero de conflictos, tanto contra --

SEPAC, op. cit., pp. 16 

!bidern. pp. 20 
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Chimalhuacán como contra ellos mismos -habitantes y oportunistas

los fundadores de Neza se unifican en torno a la agrupación deno

minada "Unión de Fuerzas 11 mediante la cual con apenas 60 mil hab.!_ 

tantes, lo que para entonces era conocido como "colonias del Ex -

vaso de Texcoco 11
, solicitan al gobernador del Estado de México -

período 1957-163- Dr. Gustavo Baz Prada, les sea reconocida esa -

franja de tierra salitrosa como el municipio número 120 del Esta

do mencionado. 

Así un 23 de abril de 1963, mediante el decreto número 89 e~ 

pedido por la cuadragésima Primera Legislatura local, se eriqe 

Cd. Nezahualcóyotl, presidido por el C. Jorge Saenz Knot, quien -

recibió un apoyo especial por parte de la Federación y los gobieE 

nos estatales. 



l. 2 CARACTERIS1'1CAS ECONOMICAS 

"En Cd. ~~za., asi corno a nivel nacional y en todos los paí-

ses escasamente industrializados, se presenta la paradoja típica 

de una de las contradicciones capitalistas, la de que por un lado 

existan grandes necesidades de producción en todos sus órdenes de 

la economía y, por otro, se presenta una enorme masa de desemple~ 

dos y subempleados que crece año con año en forma absoluta. 

Dadas las escasas fuentes de trabaio en la localidad, adecua-

damente remuneradas, el municipio 120 del Estado de México, se ha 

convertido en un importante abastecedor de fuerza de trabajo para 

las necesidades de acumulamiento del capital, localizado en el á-

rea industrial, comercial y de servicios de la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México. La prueba de ello es que, de acuerdo a --

nuestra encuesta, de cada 100 personas que tienen empleo, salen -

de Neza 72 y sólo 20 se quedan a laborar aoui, la mayoría de las 

veces en alguna actividad de subempleo•. 1 

Seoún el censo de población de 1980, de una población total -

de 1,342,230 habitantes, el 49i, o sea 415,627 eran económicamen-

te activos, y el 51~. esto es, 42,416 habitantes eran económicamen 

te inactivos. 

"De acuerdo a nuestra muestra {Tesis de Jairne Linares zarco}, 

para enero de 1985, sólo el 4Gi era económicamente activa, y el -

54% restante era económicamente inactiva; dividiéndose'la-póbla--

Linares Zarco, Jaime. "La acumulación de capital y ciudad Neza

hualcóyotl como la acymulílción de la miseria". Tesis. UNAM. pp. 
103. 
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municipio y sobre todo l~s que están pavimentadas, concentrándose 

la circulación y la competencia por el pasaje en la misma ruta. -

Pero ésto responde a la lógica de funcionamiento de las empresas 

del transporte en perjuicio de la poblaci6n 11
•
8 

Cabe señalar que en el 82 fue puesto en operación por el go-

bierno del Estado de México, el STT-NEza-Ecatepec, Neza-metro pan 

titlán, el cual administra y maneja la Comisión del Transporte --

del Estado de México. Pero aún con la introducción de los llama--

dos ''troncales'', sigue predominando el de empresas particulares, 

quienes cada vez que quieren intentan aumentar el precio del 

transporte que actualmente es de 200 y 500 pesos, según sea el r~ 

corrido. Apenas el 19 de noviembre del 89 en páginas del Excél--

sior se dice que "los permisionarios de las tres líneas carnione-

ras particulares de es~a ciudad solicitaron a la Comisión del ---

Transporte del estado de México la autorización de una nueva tari 

fa, la cual sería de 200 a 500 pesos por recorrido, así lo infor-

mó Efraín Garduño, presidente de la línea Aviación Civil, colonia 

del vaso de Texcoco • 

... "El representante de la empresa de autobuses suburbanos a-

gregó que no se mejorará el servicio mientras no se les autorice 

un incremento de pasajes y explicó que las tres firmas se encuen-

tran al borde de la quiebra, por lo cual demandaron apoyo finan--

ciero. Aqregó que la que él representa trabaja con números rojos, 

pues los permisionarios apenas obtienen diez por ciento de las u-

tilidades que es un promedio de 50 mil pesos diarios por unidad". 

8 
Espinoza Santiago, Ignacio. Políticas municipales y transporte 

urbano en Cd. Neza. Tesis UNAM, Méx~co 1985, pp. 81 
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<ocupados y subocupadosi 

PEA Salen de Neza: 

Ocupados: 44%< 

Se quedan: 

56% 

72% 

28% 

ºAsimismo, tenemos que las principales ramas de la economía -

se dividen como sigue: 113 

No. de establecimientos por sector económico 

Agríe. Minería !nds. Elect. Con!_ Come!. Transp. Serv. Serv. TOTAL 
Ganad. y Hanuf. Agua true cio. Fina!! Comu 
S!lvic. Petróleo y ció; Resta.!:!_ cieros nal;s. 
Caza y Luz rantes 
Pesca. y hote 

les. 

2,422 33 17 ,331 80 237 5 ,480 25. 589 

"El nivel de ingresos de la PEA en Cd. Neza. se conforma de -

la siguiente forma: el 44% recibe ingresos similares o menores al 

salario mínimo. El 48% percibe un salario de 1 o 2 veces el mini-

mo, el 7% recibe de 2 o 3 veces y el 1% restante de 3 a más el s~ 

lario mínimo 11
•
4 

"Pero no solamente el hombre-jefe de familia, es el único que 

trabaja en forma permanente, dado que conforme las crisis económi 

cas se van haciendo más frecuentres en nuestro país, en Cd. Neza., 

como en las demás zonas proletarias urbanas y rurales, la fuerza -

de trabajo femenina, ade~ás de la infantil, se va integrando gra--

2 
Ibidern pp. 104 

3 
Fuente: Edo de México Cuadernos de Infgrmación para la planea

ción INEGI, 1987 pp. 154. 

Bass Zavala Sonia. "tas bandas en Cd. Neza. 1980-1987. M6x.89. 
Tesis. UNAM. pp. 46 
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dualmente al proceso productivo e 1mproductivo con carácLer remu-

nerado, princ1palment~ con el objetivo de completar el mcr~ado iE 

9reso familiar". 5 ... "Claramente se descubren dos características 

peculiares de la fuerza de trabajo femenina de la localidad: Pri-

mero, que su incorporación al mercado de trabajo se debe indiscu-

tiblemente a la insuficiencia del ingreso familiar, puesto que, -

en promedio el 54% de las amas de casa que trabajan, lo hacen PºE 

que el ingreso familiar es menor o igual al salario mínimo y el -

46% restante, aunque el ingreso familiar sea mayor al mínimo, se -

integra al proceso de trabajo para atenuar de algún modo la dismi

nución en el poder adquisitivo del salario. Segundo, que la mayor 

parte de ellas encuentra ocupación en las dos actividades económi-

cas más representantivas del subempleo en Cd. Neza., la del comer

cio ambulante y las maquiladoras de costura domiciliarias•. 6 

Influencia del bajo ingreso familiar en la incorporación de la 

mujer en el Mercado de Trabajo, según el caso de Cd. Neza. 

INGRESO FAMILIAR HENSUAL 

Ocupaci6n Menor a 1 !gua 1 a 1 
de la Madre. mínimo. mínimo. 

Obrera 9/13% 36/517. 

Comerciante 18/187. 32/327. 

Profesionista 
trabajo por cta. b/357. 4/247. 

Empleada 3/7% 16/387. 

Trabaja &in pe! 
cibir sueldo. 2/14 .5'7. 2/14 .5% 

Otro 7 /547. 3/237. 

Total 45/187. 93/36% 

Linares Zarco, Jaimeq op. cit., pp. 111 

Ibidem pp. 112 

Mayor al 
mínimo 

25/367. 

50/50% 

7 /41"1. 

23/557. 

10/717, 

3/23'7. 

118/467. 

Total 

76/100% 

100/ 1007. 

l 7 /1007. 

42/1007. 

14/1007. 

13/1007. 

256/1007. 
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El s~ctor comercio como se puede apreciar es uno de los ru--

bros que ha aumen~ado considerablemente durante ésta úitima déca

da y que seguramente se reflejará en los censos de población de-

1990. Asimismo, en el primer informe de Gobierno del Lic. José S~ 

linas Navarro, 1988 reconoce que existen 44 tianguis, los cuales 

han aportado a la hacienda municipal 188 millones 020 mil pesos 

por concepto de pago de piso. 

Respecto a la tenencia de la tierra, en Neza, es un asunto 

que todavía está muy por debajo de lo que se desea. Después de 26 

años de existencia en el municipio como tal, aún persiste el pro-

blema legal de ésta. "En el año de 1986, el Gobierno de la Repú-

blica hizo entrega de 3,440 títulos de propiedad a través de CRE

SEM. Y en el segundo informe de gobierno del Lic. José Lucio Ram~ 

rez Ornelas, 15 de diciembre de 1986, pp. 80-81 señala lo siguie~ 

te con respecto a la tenencia de la tierraª 

Lotes existentes en el territorio municipal 

Lotes regularizados 

Faltan por regularizar 

Avance de la regularización 

Faltan por regularizar 

167,008 

146,474 

20,555 

88% 

12% 

Respecto a los lotes que faltan por regularizar, el 30% son 

viables por la acción administrativa y el 70\ restante requiere de 

la intervención del poder judicial del Estado•. 7 

7 
Garibaldi Martínez, Leoncio. Monografía Municipal Nezahualcóyotl, 

Edit. Técnica Creativa. Cd. Neza. 1987. pp. 88. 
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Cabe sefialar que el presidente municipal José Salinas Nava-

rro no informa sobre este aspecto en su primer informe, y que 

los esfuerzos que se hicieron por obtener datos más recientes 

resultaron infructuosos. 

Otro aspecto que me interesa resaltar dentro de lo económico 

es el transporte, ya que representa uno de los más graves probl~ 

mas que inciden en la economía de los habitantes. "En el munici

pio de Neza, el servicio de transporte público lo efectúan auto

buses de empresas camioneras particulares a las que se les ha d~ 

nominado "monopolio o pulpo camionero. Esas empresas no permiten 

la introducción de nuevas lineas en el municipio, pues ellas ac~ 

paran las concesiones para ser las únicas que controlen el serv! 

cio en todo el área de Neza. 

El pulpo camionero de Neza, hasta 1979 estaba constituido en 

tan sólo 3 empresas que eran: La Aviación Colonias del Vaso de -

Texcoco, A. Civil Caracol Chimalhuacán, Colonias del Vaso de Te~ 

coco y Autobuses México-Cd. Neza.; contaban con 1847 unidades e~ 

tre todas ••. Para 1980 continúan las mismas empresas con un total 

de 2,360 unidades en función, pero la gran mayoría de ellas en -

mal estado. 

con la municipalización del transporte en el D.F. el 25 de -

septiembre de 1981-83, forman dos empresas más, las cuales se s~ 

man a las ya existentes y se constituyen en las empresas cami2 

neras particulares que hasta la actualidad siguen dominando, en 

lo que se refiere al transporte colectivo por autobús en el muni 

cipio de Cd. Neza. 

Es importante señalar que el transporte en Neza está mal dis 

tribuido pues los autobuses sólo recorren algunas avenidas del -



- 25 -

Sólo falta agregar que el transporte siempre ha sido deficien 

te, las unida<l~s muchas veces están en malas condiciones, y aun-

que los pasajes suban, los permisionarios no hacen nada por mejo

rar sus unidades. 

Ante este fenómeno, durante éstos últimos años, la introduc-

ción de".:ombies 11 ha aumentado considerablemente. 

En cuanto a la pavimentación,Héctor Bautista regidor del ex -

PMS, declara a 1.a unidad del 5 de junio de 1988, que "actualmente 

548 kilómetros de calles están sin pavimentar y representan el 

53% de la vialidad total del municipio, así como también falta 

por construir un millón de metros de guarniciones y 1.5 millones 

de metros cuadrados de banqueta". 



1.3 CARACTERISTICAS POLITICAS 

Según Hermenegildo Castro en un artículo de La Jornada del 23/

IV/87 nos dice al respecto: "A los 24 afies; que hoy se cumplen, -

Nezahualcóyotl es una semilla que germina en un desierto de sali

tre: 264 oganizaciones del PRI, más de 10 mil equipos llaneros de 

futbol y un número de habitantes que sobrepasa la población de 19 

estados del país son parte, de una efervescencia que, en un vacío 

de poder político, también provoca enfrentamientos a tiros entre

grupos estudiantiles". 

"Nezahualcóyotl tiene 167 mil 18 familias propietarias de un

predio, que de la noche a la mañana se volvieron millonarias en -

el catastro urbano: el impuesto predial aumentó 198% y ahora pa-

gan, por construcciones mal hechas, lo mismo que el propietario -

de una residencia en Ciudad Satélite. Nezahualcóyotl, el munici-

pio más densamente poblado de la República, es también material -

humano para pagar servicios políticos: el número de habitantes 

permitió la creación de 10 distritos electorales y siete de 10 l~ 

gisladores federales que representan a Nezahualcóyotl en la cáma

ra de Diputados, son ajenos a los grupos políticos locales que en 

el trienio 79-81 perdieron hasta la presidencia municipal, pero -

no el poder". Y continúa: "Los priistas están divididos en tres -

grupos principales: la Coordinadora de organizaciones Populares, 

que se opone sistemáticamente al presidente municipal, y su grupo 

encabezado por la Central de Comerciantes Establecidos en el EstE 

do de México; la tercera facción la más influyente según políti-

cos, está lidereada por el diputado federal Juan Alvarado Jaece". 

A dos años de vertí.da dicha información, la situación no ha -

variado demasiado, en entrevista con el regidor del ex PMS, Héc--
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tor Bautista nos confirma la composición política local y esta-

tal. 

En el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, el presidente es -

del PRI, los síndicos del PRI, 9 regidores del PRI por elec--

ción directa y 3 de la oposición (PAN, PMS y PDM) por elección -

proporcional. En Neza, señala, existen 10 distritos federales -

que funcionan para las elecciones de Presidente de la República 

y para diputados; y 4 distritos locales que funcionan para elec

ciones de presidente municipal y para diputados locales. 

Mientras tanto, la Cámara de Oiptuados local en el Estado de 

México, la mayoría son priístas, 3 del PRO, 3 del PAN, 1 del PRT 

y 1 del POM. 

Asimismo, en declaraciones que hace en el periódico La Unidad 

del 5/VI/88, en vísperas de las elecciones para elegir presidente 

de la República, señala que: " ..• de casi dos millones de habitan~ 

tes mayores de 18 años sólo 900 mil están empadronados, y, si lo 

deciden, sufragarán este 6 de julio por cualquiera de los parti-

dos. Comentó que en el logro de la simpatía de los votantes, par

ticipan 9 partidos de oposición y 20 organizaciones democráticas 

independientes, así como el PRI con sus más de 100 agupaciones de 

colonos en que está dividido en su lucha interna por las mejores 

posicionesn. 

Considero que con estas aportaciones tanto de Hermenegildo -

Castro, como del Regidor Héctor Bautista, nos dan un panorámica 

de lo que es la situación política local, sin embargo es necesa

rio agregar que después del ·gran movimiento político y social -

que se dio después de las elecciones del 6 de julio del 88, se -

formó el PRO en Nezahualcóyotl con la unión a éste partido de --
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Odón Madariaga del Consejo Restaurador de Colonos del PRI. Lo --

cual obstaculiza la consolidación de ese partido¡ que hast~ la -

fecha suman aproximadamente B grupos. 

Con ello podemos darnos cuenta que el avance de los partidos 

de oposición en Nezahualcóyotl aon mínimos, por no decir nulos. Y 

en gran parte esas "diferencias" existentes entre ellos no dan -

una confianza y verdadera alternativa de organización al pueblo -

de Neza. 

Como ya se mencionó antes, existen organizaciones de colonos 

o comerciantes coorporativizadas al PRI, pero las independientes 

son míminas, o por lo menos sólo pude localizar una de ellas: la 

UPREZ. 

La Unión Popular Revolucionaria "Emiliano Zapata" (UPREZ) se 

define como una Organización Frentista, Multisectorial, Autónoma 

y Revolucionaria, en la cual participan diversas capas de la po-

blación trabajadora como colonos, obreros, solicitantes de vivie~ 

da, maestros, jóvenes, comerciantes, empleados, mujeres, etc. In

dependiente de partidos, organizaciones políticas, burguesía y E~ 

tado. 

Y su objetivo como organización es "promover la autoorganiza

ción, la autodirección y autogestión de las masas en los diversos 

campos de la lucha, y sobre todo la construcción del poder popu-

lar". 

En un contexto más global, la UPREZ pertenece a la Coordina

dora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), que sur-

gió en la década de los 70's. 

Dicha organización ha participado en la solución de las nece 

sidades más sentidas por la población, como es la pavimentación, 
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reducción del impuesto predíal, huelga de pagos en el agua, el 

logro de un centro cultural y un parque deportivo. Se movilizó -

para adquirir despensas del programa social del DIF, y avanzó en 

el aspecto educativo, logrando el respeto a la Secundaría "José -

Revueltas", entre otras cosas~ 

se puede decir, por lo que se nos informó y por lo que se ha 

visto en los hechos que efectivamente es una alternativa de orga

nización que responde a los intereses del pueblo. 

Por otra parte, estan los medios de comunicación a quienes -

ubico en este rubro por estar tan intimamente ligados al poder -

político de Neza: pues de las 80 publicaciones existentes en el 

municipio, más aparte las que aparecen en campañas políticas y -

luego desaparecen
1
están afiliados al PRI, no existe uno solo que 

sirva a los intereses del pueblo. Todos, sin excepción, reciben -

cierta cantidad mensualmente, que a pregunta expresa al c. Hugo 

Sánchez Olivera, director de comunicación Social del H. Ayunta-

miento, no quiso responder por ser una información"confidencial", 

pero que investigando en otras fuentes se nos informó que van de 

150 mil pesos a 400 mil, según las buenas relaciones que se ten

gan; y que por supuesto éstas 1'ayudas económicas" están contem-

pladas dentro del presupuesto del ayuntamiento. Desgraciadamente 

dadas las propias características del ambiente periodístico y su 

relación con el poder político no se pueden saber a fondo cier-

tas cosas, sino se está inmiscuido en él. 

Bajo este marco podemos imaginarnos el tipo de periodismo -

que se practica en Nezahualcóyotl. Periodismo vendido a los int~ 

reses de la clase en el poder que, a nivel local representa el -

PRI, a quien alaban y de vez en cuando hacen una que otra "crítj 
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ca". La mayoría de los periódicos o revistas se limitan a tomar 

los boletines de prensa que no son otra cosa, que las actívida-

des del presidente, o algún otro funcionario quien ha realizado

una obra social o inauguró un seminario político, presidió algu

na reunión sindical, en fin .•. todo lo que tenga que ver con lo 

institucional y por lo tanto oficial. Rara vez se llega a regis

trar algún movimiento de colonos exigiendo bajas en el predio o 

en la pavimentación, o algún otro movimiento social importante. 

El periodismo en Neza no escapa a la dinámica económica exi~ 

tente, y es una mercancía más, que se vale de mil artimañas para 

sacar del ''negocio'' lo más que se pueda. 

En opinión del señor Ismael Euroza, quien pertenece a la or

ganización Prensa Unida de la República ( PURACl, y quien ha eje!: 

cido el periodismo durante 25 años, gran parte de ellos en este 

municipio, nos dice: "el periodismo en Neza es muy complejo, la 

mayoría de los reporteros y semanarios locales se dedican al 11 co

yotaje", practican tráfico de detenidos". Al pedirle mayor expli

cación sobre el asunto agrega: ºSi, muchos de los periodistas se 

van wuy tempranito a las diferentes dependencias del Ministerio -

Público Federal, entran a ver cuántos detenidos hay y cuánto pue

de pagar cada uno de ellos; luego va e informa a los encargados -

de ahí, llegan a un acuerdo de que se van a las '1 mitas 11 y los de

jan salir". 

En ese mismo contexto me hace partícipe de lo que había presen-

ciado el día anterior a la entrevista que tuve con ~l. ºEl día -

de ayer 21 de noviembre en la Policía Judicial Federal, se pre-

sentó una supuesta organización denominada Confederación Intern~ 

cional de Prensa Mexicana, que se encuentra ubicada en la Calle 
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Macerina No. 365 Col. Benito Juiirez, compuesta por 40 periodistas 

presionando para que no se diera la investigación en el tráfico -

de drogas, ésto porque se encontraba detenido Guillermo Sánchez -

por venta y posición de mariguana, y quien es uno de sus agremia-

dos". 

Cabe destacar, que para agremiarse a esa organización sólo es 

necesario dar cierta cantidad para hacerse acreedor a una creden 

cial que lo acredite a uno como periodista y así poder defenderse 

ante cualquier abuso que uno quiera hacer. Según información del 

entrevistado. 

Al preguntarle que cuántas organizaciones periodísticas exis

tían en Neza, me informa que había muchas, pero que eran fantas-

mas y que a raíz de que entró el gobernador Ignacio Pichardo Pag~ 

za, y querer reunir a las organizaciones que existían en ese ru-

bro se descubrió que no había tales. Actualmente, dice, sólo eXi§ 

ten la EPSUM, Ejecutivos de Prensa Radio y TV. A.C. y PURAC, a la 

que él pertenece, y que tiene apenas tres anos de haberse consti

tuido agrupando a 15 periodistas, nacionales, locales, semanarios 

y estatales. 

El panorama periodístico en Neza no es nada halagileno, se ca

rece de una ética y una consciencia periodística. Por lo tanto, -

hay mucho que hacer en ese campo. 

Se podría seguir diciendo más sobre él, sin embargo creo inn~ 

cesaria alargarlo más, ya que por lo extenso que es este punto,

sería digno de una tesis enfocada específicamente a este aspecto. 

A nivel nacional, los medios de comunicación escritos parecen 

haber reparado en Neza. A comparación de anos atrás en que sólo -

aparecía como noticia por alguna nota roja, hoy en día por lo me-
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nos aparecen 3 notas sobre Neza, en los periódicos, principalmen

te en Excélsior en su sección de Estados, Universal en la provin

cia y de vez en cuando en UNOMASUNO y La Jornada. 

Dicha afirmación se viene a reafirmar con una síntesis de in

formación de prensa sobre Cd. Neza correspondiente al mes de sep

tiembre, que aparece en un boletín informativo "Coyote Urbano" -

No. 2 de Oct/88, pp. 8 que arroja un total de 21 notas apare

cidas en diferentes periódicos tales como El Universal, El Día, -

El Excélsior, La Jornada y El Nacional. 

El boletín 11 Coyote Urbano" es un órgano de información, dis

cusión y análisis que impulsan el Centro Educativo Cultural y de 

Organización Social (CECOS), el Departamento de Extensión de la -

escuela de en_fermería y del compañero Mario Fleiter un empecina

do en el trabajo cultural popular. Que en su momento y más adela~ 

te explicaremos. 

Este boletín cuyo contenido es de una gran calidad, por la -

riqueza de temas y tstirnonios, análisis y entrevistas, entre otras 

cosas, surgió en julio de 1988, y actualmente ha dejado de salir, 

dadas las penurias económicas por las que pasan sus editores, pe

ro que en su página editorial del primer número que a continua-

ción transcribo nos puede dar una visión de lo profundo que pue

de significar este órgano informativo alternativo e independiente 

en el contexto político de ciudad Neza. 

1'El coyote urbano anda hambriento de justicia, de organiza-

ción y de .•. respeto a la voluntad del pueblo, de respeto a sus -

libertades políticas, sindicales, de elegir a sus dirigentes y -

de cultura. 

El coyote es símbolo, es lucha, es pueblo, es historia en Mé-
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co y ciudad Neza. Ese pueblo que se coyotea entre sí para sobrevi 

vir, ese pueblo también solidario en la desgracia y ante la inju~ 

ticia. Este Coyote luchador con historia en Neza es distinto al -

Coyote nortefio que se cuida de la migra para moverse con libertad. 

A nuestro Coyote lo han querido mediatizar con engafios, gol--

pes, traiciones, promesas; pero no se ha doblegado, sigue aullan-

do de dolor, desesperación, e impotencia. Busca y busca a un jefe 

que lo conduzca en medio de un paraje confuso de una urbe llena de 

soledad en el bullicio, cree encontrar a Cárdenas pero sólo es un 

espejismo, no es de su misma clase. 

El coyote se resiste a quedar corno su hermano el perro, domes-

ticado a merced de un dueño que lo patee, a merced de noches bajo 

la lluvia y frío, a merced de quedar en el bordo de Xochiaca como 

alimento de gusanos, moscas y ratones orejones o aplastado por un 

chimeco en la Av. Chimalhuacán. 

Este boletín, que quiso ser una revista, pretende adoptar el 

coraje del coyote su cautela, su intrepidez, y su capacidad de so-

brevivencia, se niega a ser el único ejemplar de su especie, se --

resiste a la extinción. 

Nuestros objetivos son brindar un espacio de información que 

estimule el análisis y la discusión sobre las condiciones socia--

les de mayor relevancia. Difundir y fomentar la creatividad arti! 

tica de nuestro pueblo, que a pesar de la desgracia sabe hacer -

arte. Dar y llamar a la solidaridad a las luchas de los sindica-

listas, colonos, estudiantes, campesinos pobres. Incentivar el e~ 

foque crítico de los fenómenos, por parte de los lectores. Fomen

tar la cultura del pueblo•. 1 

COYO!.!:;. URBANO boletín de información, discusión y análisis. cd. 
Nezahualcóyotl. Julio de 1988. Ano 1 No. o 



1.4. CARACTERISTICAS SOCIALES Y CULTURALES 

a) Características sociales. 

Ultimamente han recobrado importancia en Ciudad Nezahualcó-

yotl, las llamadas "Bandas", se habla de hasta 800 en el munici

pio, y en últimas fechas hasta han difundico su existencia en --

los medios informativos, lo cual es digno de reflexión. 

La Tesis de Bass Zavala Sonia; titulada 1'Las bandas en Cd. -

Neza. 1980-87 nos da a grandes rasgos gran parte de las caren--

cías que sufren los jóvenes, quienes recienten más las necesid~ 

des elementales que todo individuo tiene le derecho y la necesi 

dad de cubrir. 

Sonia Bass Zavala, estudió y convivió con la banda de 

los "mierdas Punk'', y nos dice que 11 está constituida por un númg 

ro aproximado de 500 a 600 jóvenes, y se dividieron en sectores 

para poder tener una relación entre todos los integrantes puesto 

que siendo una banda tan extensa les era imposible conocerse en

tre ellos". 1 

En llna entrevista aplicada a 52 de cada sector de la banda -

dice que: 1'para el 37.5% Neza significa una ciudad como cualquier 

otra, 39.5% una ciudad en crisis, en la cual faltan servicios, -

sin fuentes de trabajo; 20% una ciudad donde les gusta todo lo -

que existe y 3% una ciudad de cambio que tiene perspectiva•. 2 

nen: 

Pero lo que resulta más interesante son las demandas que tie-

Bass Zavala, Sonia. "Las bandas en Cd. Neza. 1980-1987. M6-
xico,1989, Tesi:< UNAM. pp. 62 

Ibide11. pp. 69 
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-Empleo no sólo para la banda sino para todos los jóvenes de 

Cd. Neza, ya que les afecta porque no tienen manera de.hacerse -

llegar recursos económicos. 

-Espacio para la juventud, donde expresen su música, cine, -

festivales artísticos, recreativos, centros deportivos, de juego, 

etc. "Los jóvenes de los "Mierdas Punk" opinan que si hubiera es

te tipo de necesidades básicas para la juventud, probablemente no 

existiera la banda; porque no habría necesidades básicas que exi

gir". 

Asimismo denuncian la violencia a que los obligan con la im-

plementación de las razzias, la violencia de la policía hacia e-

llos es constante; por lo cual piden no más agresión policiaca. 

Sus reivindicaciones son de carácter económico y cultural e 

incluyen los problemas de agua, drenaje, educación, energía eléc

trica, pavimento, servicios médicos y transporte. 

Agrega este estudio que en el año del 84 es cuando las bandas 

empiezan a tener más fuerza, ya que sus necesidades económicas y 

los problemas que viven cotidianamente van aumentando su concie~ 

cia haciendo suyas otras demandas de carácter ideológico-políti

co como el "que se les reconozca su movimiento de chavos banda 11 

y su organizaci6n." 

Afirman tener influencia en la mayoría de las colonias de -

Neza. Cuentan con el proyecto de unir a todas las bandas de Neza 

en el BUN (Bandas Unidas de Neza) pero lo han cambiado por JUN -

(Juventud Unida de Neza) ya que el objetivo no sólo es para las 

bandas, sino para todo el sector juvenil. 

Es menester señalar que las conclusiones a las que lleg&. la 

compañera que realizó está minuciosa investigación, hacen pensar 
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que este_movimiento de bandas, bien canalizado puede llegar a -

convertirse en un instrumento eficaz de organización política. 

Bien, pasemos al aspecto educativo, que Salvador Cambray a-

naliza en el boletín independiente •coyote Urbano". No.2 de oct/ 

88. Nos proporciona los datos siguientes: 

"Sefiala que en Neza se tiene un registro de 334 mil alumnos -

de primaria y llegan a educación superior-normal l 793 alumnos. 

Relación entre número de escuelas con 

número de alumnos 1984-1985 1 

Eflcuelas No. No. Alumnos 

Preescolar 57 9 ,307 

Prieta ria 364 234 t 902 

Media Básica llB 66 ,816 

Media Superior 15 11, 585 

Normal 1, 793 

Otras 11 730 

TOTAL 571 325, 133 

"La escala descendente en el número de escuelas como lo pode

mos apreciar en el cuadro nos hace suponer un déficit en las mis

mas. Sin embargo hay otro problema más grave, ciudad Nezahualcó

yotl carece de un sistema superior, lo más que ofrece es educa-

ción normal. Esos 11,585 estudiantes que egresan de las prepas -

alrededor de dos mil que se quedan a estudiar en Neza, el resto -

es de suponer que emigra a las ENEPS más cercanas Zaragoza y Ara

gón o ya no se continúa estudiando112 

Coyote Urbano, Boletín de información discusión y análisis. Cd. 

Neza. Oc.88 Afio 1. No. 2 pp. 5 

2 Ibidem.pp. 5 
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Asimismo nos da a conocer el gasto municipal que se hizo en -

este rubro, que comparada con los ingresos representa el .22%. 

FINANZAS MUNICIPALES 

1985 

Ingresos 347 569 • 

Egresos 775 308 

Inversión pública en 

Educación 765 800 

Presupuesto municipal 

pér-capita l 931 

• miles de pesos. 

Es por ello que las luchas fundamentales del pueblo de Neza, 

han sido por SERVICIOS, siendo el de la educación el más sefialado. 

La creación de escuelas ha sido una demanda constante impulsada -

tanto por estudiantes como por colonos, así han surgido cantidad 

de primarias, la escuela de Enfermería, el Colegio de la Comuni--

dad, etc. Es menester señalar que la escuela de enfermería se des-

taca por ser una de las más combativas para lograr mayor aumento -

de subsidio, y año con año se moviliza para ello. 
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b) características culturales 

Dentro de este aspecto, se enmarcan los lugares que sirven de 

distracción y recreación del espíritu humano. Así pues, se dice -

en un boletín oficial que "existen en esta comunidad más de 25 -

salas cinematográficas; cuatro arenas de box, l~cha libre y artes 

marciales, así como dos plazas de toros, un kiosko con grupos de 

mariachis, centros sociales, nocturnos y pistas de patinaje. Para 

los infantes están tres construcciones gigantes en formas de un -

pulpo, un barco y un castillo, situados sobre los camellones de -

las Avenidas Pantitl•n y Chimalhuac•n". 

Y continúa, el informe oficial, destacando los atractivos de 

Cd. Neza; por ejemplo La Casa de la Cultura provista de un inte-

resante "Museo de la Zona Lacustre", así como instalaciones tea-

trales, para proyección, galerías, salas de lectura y para confe

rencia, en la Col. Virgencitas. En este mismo renglón se ubica -

también el Auditorio "Alfredo del Mazo Vélez", que tiene una ca

pacidad para 2,300 personas y que se utiliza hasta para 300 even

tos en promedio al año, tanto artísticos como culturales, socia

les y políticos, se ubica en la Col. Las Fuentes''. 

Lo que no se dice es que ambos locales son controlados por -

el PRI, y que por lo tanto se presentan espect•culos y eventos 

siempre y cuando sean autorizados por las personas que est•n al 

frente de éstos: por ende, automáticamente se les niega a los 

grupos culturales independientes que existen en el municipio, -

siendo utilizados generalmente para eventos políticos del par-

tido en el poder. 
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En el campo deportivo, destacan 11 el orgullo de contar con un 

estadío mundialista como lo es el "Neza 86", mismo que.ofrece una 

capacidad para 35 mil aficionados al balompié localizado en la c2 

lonia Benito Juárez. Además cuenta con 208 campos de fut bol ama-

teur, 153 canchas de basquetbol, 164 de voleibol, nueve campos -

para beisbol y 28 de frontón a mano, así como 12 pistas de patin~ 

je ... " l 

Con esta gama de posibilidades deportivas y de distracción P2 

dríamos decir que Cd. Neza esta perfectamente, sin embargo para -

una población aproximada de 3 millones de habitantes es difícil -

pensar que es suficiente. 

Otra cosa que no se dice es que el famoso "Estadio Neza está 

cuarteado y se hunde. Construído sin soportes hidráulicos sobre -

una zona lacustre y con una capacidad para 45 mil personas con --

cerca de una década de antigüedad y que en su edificación tuviera 

un costo de 900 millones de pesos, el coloso todavía resiste una 

serie de declaraciones contradictorias sobre su destino. Pero en

medio de todo esto sobresale una verdad: su estado es grave 11
• 

2 

Por otra parte, tenemos que en Cd. Neza. existen diversos 

grupos culturales independientes que se esfuerzan por realizar 

actividades con los habitantes de Neza, desde otra perspectiva y -

al margen de las autoridades municipales. 

Entre estos grupos se encuentran: El Centro Cultural Libertad 

ubicado en la Col. Estado de México que impulsa la educación pop~ 

Información proporcionada por .el Ayuntamiento de Cd. Nezahualc6yotl. Hojas -
mecanografi.adae sin título. 

Ríos Navarrete, Humberto. "Grave la situación del estadio Neza". unomásuno, .. 
sábado 5 de agosto de 1989. pp. 29 



- 40 -

lar, Centro Cultural de Autogestión en la Col. Evolución que ti~ 

ne un proyecto de TV en Neza; CGCIN grupo de masica y teatro que 

actaa en el Par9ue del Pueblo todos los domingos; el Centro Com~ 

tario de Desarrollo Social en la escuela de enfermería, El Cen-

tro de Autogestión comunitario que se encuentra en la Col. Vicen 

te Villada, al igual que el Centro Cultural Villada: el Centro -

Cultural Acolmixtli en la Col. Maravillas, que se dedica a acti

vidades musicales y educativas, al igual que el grupo CECOS en -

la Col Benito Juárez y el Grupo CACAS en la Col. Las Flores. --

Siendo con éstos dos Últimos con los únicos que pude lograr un -

contacto más estrecho y que a continuación describo. 

El Centro Educativo Cultural y de Organización Social, CECOS 

inicia su trabajo artístico en el "Parque del Pueblo" aproxima-

damente por el afio de 1978, con el grupo musical "COYOTL", con -

el que se plantea generar una práctica a través de la cual con-

tribuya a la formación de una organización cultural que a su vez 

de una respuesta contestataria a los proyectos culturales insti

tucionales del Estado en el Municipio. Este grupo fue el que in

corporó a otros compañeros que mostraron inquietud por la activ! 

vidad, especialmente de la secundaria "IZTLAMAEHUALTI". 

Cecas se constituye formalmente en septiembre de 1979, con -

el propósito de promover, impulsar y desarrollar toda una serie 

de actividades y manifestaciones culturales como el teatro, la -

música, la poesía, la comunicación gráfica y la educación propo

niéndose con ello los siguientes objetivos: 

- Consolidar una organización cultural que se ofrezca a la -

·comunidad como alternativa de organización y participación colee 

tiva, CUESTIONANDO así las formas de trabajo culturales impues--
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tas por el sistema dominante. 

- Realizar las actividades culturales necesarias que contri

buyan a la organización, al desarrollo de la conciencia y a la -

creatividad de los trabajadores que permitan la transformación -

social, para ello es necesario que las actividades provoquen re

flexión crítica, ante toda la problemática social que nos rodea 

y toma forma en cada uno de los momentos de nuestra vida cotidi~ 

na. 

- Contribuir al impulso de un movimiento cultural alternati 

vo amplio manteniendo una orientación independiente a los proyeE 

tos del Estado. 

El centro de Acción Cultural Arte y Solidaridad A.C. (CACAS). 

Es una organización popular que formalmente nace hace dos años -

en Cd. Neza., como parte de la resistencia natural de defender, 

consolidar y producir formas culturales propias del pueblo, que -

contribuyan a propiciar la unidad y la colectividad a través de 

sus costumbres, fiestas, tradiciones, hábitos, etc. para fortal~ 

cer la lucha por mejores condiciones de vida. 

Actualmente el C.A.C.A.S. desarrolla tres proyectos: 

a) investigación. Para rescatar la historia de Neza a través 

de testimonios orales y escritos, como forma~ en un principio, -

de fortalecer la memoria histórica. Con ello pretenden contri-

buir a la información sobre Cd. Neza. Sistematizar, ordenar e -

ir editando material para la investigación e incidir en las ins

tituciones superiores. 

b) Difusión. ~:ediante la acción directa se busca poner en -

contacto y comunicación en el terreno del arte y la cultura POPE 

lar, a los productores naturales de la cultura Necense y la zona 
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metropolitana mediante talleres, conferencias y presentaciones -

artístico-culturales. 

c) Producción cultural. El CACAS no pretende ser maqu1lador 

o reproductor de formas occidentalizadas de la cultura y arte, -

sino fundamentalmente apoyar y promover la producción cultural -

de Neza y sus alrededores. 

Es interesante la reflexión que hacen de su nombre, mencio-

nan que decidieron llamarse "CACAS" por lo prohibido de la pala

bra, lo sucio que representa, y en general la aberración que se 

tiene hacia ella, pero precisamente, senalan: "por ser de Neza, 

por haber nacido en la miseria,de esta sociedad en crisis en la -

que nacemos decidimos llamarnos así, posteriormente le encontra

ríamos un significado a esas siglas". 

Dadas las limitaciones de tiempo y recursos económicos, así 

como humanos para llevar una investigación más extensa sobre es

tos grupos es por lo que tal vez parezca un tanto incompleta, -

sin embargo se pudo captar que en un futuro puede darse un fren

te amplio de grupos culturales en Neza con un proyecto anico que 

contrarrestre la cultura oficial a la que está sometida la pobla-

ción, sobre todo de los Medios de Comunicación Masiva. 



CAPITOLO II 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION ESTUDIADA 

Antes de pasar a definir cada una de las variables contenidas 

en este capítulo, es necesario señalar que para llegar al cuestio

nario final que más tarde presentaré con sus respectivas preguntas; 

fue resultado de una serie de muestras que se realizaron con algu

nos habitantes de Neza, aproximadamente entre mayo y noviembre de 

1988. 

Este trabajo de campo fue el que nos ayudó a determinar el ti

po de preguntas y por lo tanto de nuestro de tema de estudio. Esto, 

gracias a la tan atinada orientación del Doctor José Antonio Alonso 

quien nos sugirió llevar a cabo esa serie de encuestas para que -

nos diésemos cuenta si en realidad el fenómeno que se deseaba es-

tudiar era el idóneo, de lo contrario, ésto nos ayudaría para ir 

aclarando nuestro tema de acuerdo a la realidad que vivimos, sin -

arriesgarnos a intentar otra. 

Fue así que se aplicaron alrededor de 300 cuestionarios. Los -

primeros con un caracter exploratorio donde se les preguntaba si -

tenían el interés por mantenerse informados y por qué medios lo ha

cían. Posteriormente dado el proceso electoral y al efervescencia -

polícica que vivía nuestro país, de la cual Neza y sus habitantes 

no podían pasar desapercibidos, determinaron en gran parte el cuer

po del cuestionario que sirvió para medir en cierta forma la parti

cipación y conciencia política de los habitantes de !leza en un mo

mento coyuntural en la historia de nuestro país, así como el papel 

que jugaron los medios de comunicación en este proceso. 

El descubrir la inquietud de la gente por hacer que se escu-

chara su voz en un momento revelador no sólo para los políticos, -
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sino para el propio pueblo fue material suficiente para optar por 

tomar esta experiencia ~nica que se ha dado en la historia de nues

tro país. 

Después de terminada la investigación de campo fue imprescin

dible tomar el curso denominado SPSS (Paquete estadístico para las 

Ciencias Sociales) el cual me ayudaría para procesar mis datos en -

el menor tiempo posible y con un mínimo de errores. 

Así pues, el curso, el vaciado de los resultados y luego el -

p~ocesamiento de éstos con todas las deficiencias tanto técnicas, 

como económicas y de tiempo, fueron suficientes para que llegara -

a su feliz término hasta mayo de 1989. 

Bien, para empezar explicaremos que nuestro material para que -

pueda ser procesado en el SPSS (Sistema de análisis de información) 

tenemos que tener bien claro nuestras variables y nuestros casos. 

Entendiendo como variable todo aquello susceptible de cambio -

durante un mismo proceso. En nuestro cuestionario se manejan 114 -

variables. 

El caso, lo entenderemos como la unidad básica de análisis, -

que usualmente es un individuo. En nuestra investigación manejarnos -

145 casos, es decir, 145 cuestionarios. 

Bajo esta aclaración, agregaremos que después de haber metido 

nuestros datos a la computadora se le dan algunas instrucciones bá

sicas para que realice las estadísticas descriptivas usuales como -

la distribución simple de frecuencias y tabulaciones cruzadas, que 

en nuestro caso fueron las que requerimos. 

Así por ejemplo: la primera instrucción básica utilizada fue -

RUN NAME, Para darle el nombre a nuestro programa, que en este caso 

fue "MDC e información en Neza". La segunda fue VARIABLE LIST, que 
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significa el nombre con el que nosot1uf' vamos a localizar cada una 

de las variables, edad, sexo, colonia .•• y entre otras la de FRE

<Jl:f.NCIES que nos va a obtener las frecuencias: relativa y absolu

ta. 

Entendiendo por frecuencia relativa el número de veces que se 

repite una variable dentro de ciertos intervalos. Y frecuencia ab

soluta, el número de veces que se repite una variable pero repre

sentada en porcentaje (%). 

Ahora sí procedamos a explicar las primeras variables de nues

tra población estudiada. 

2.1 EDAD 

Las entrevistas se aplicaron a hombres y mujeres cuyas edades 

fluctúan de los 13 a 65 años. Los jovencitos de 13 años fueron in

cidentales, por fortuna mínimos, a quienes se accedió hacerles la 

entrevista dado el interés que mostraron para participar al darse 

cuenta del caracter de las preguntas. Consideramos que las edades 

idóneas eran de 18 a 65 años ya que esos son los límites en que am

bos tienes mayor probabilidad de tener una mayor participación en -

diversas actividades y por lo tanto tendrían una visión más amplia 

para opinar. Pero en la práctica vimos también la inquietud de par

ticipación de otros más jovencitos como a continuación se presenta. 

La distribución por edades es la siguiente: 

CUADRO I 

Edad Free, Abs, Free. Relativa 

13-19 años 24 16.6% 

20-29 51 35.2% 

30-39 29 20 .0% 

40-49 21 14.0% 

50-65 20 13 .8% 

TOTAL 145 100.0% 
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Se optó por hacer intervalos variables, el primero de 7 y -

los 3 próximos de 10 y el último de 15 para hacerlo más maneja

ble, ya que el primer y úlitmo intervalo abarcaban edades cuyas 

frecuencias eran mínimas. 

oe esta manera podemos observar que las edades más represen

tativas abarcan de los 20 a los 29 años con un 35.2%; de 30 a 39 

años con un 20.0% y de 40 a 49 años con un 14.5% haciendo un to

tal de 69.7% la población que tendría una mayor participación en 

actividades de diversa índole. 

Es menester señalar que la mi~ad de los entrevistados es ma

yor de 20 años. 

Las edades de 13 a 19 años, que representa un 16.6% y de los 

SO a 65 años que representa un 13.8%, y que ambos hacen un total -

de 30.3% diremos que son las edades más dispersas entre la media, 

que en este caso es 24 años. Y podríamos considerarlos un poco ac

tivos en su vida cotidiana. 

2.2 COLONIAS 

Las colonias que se tomaron como muestra para la investiga-

ción fueron la Benito Juárez, Maravillas y Estado de México, dis

tintas por su nivel socioeconómico para ver si ésto determi~aba 

de alguna manera su forma de pensar. Tal elección a sugerencia -

del investigador José Antonio Alonso quien tiene una no~able ex

periencia en el campo de la investigación social sobre la indus

tria maquiladora en Ciudad Neza. 

Confirmándose las diferencias socioeconómicas, con un cuadro 

que más tarde veremos. 



Nombre de la Colonia 

Benito Juárez 

Maravillas 

Edo. de México 

TOTAL 

- 47 .., 

CUADRO II 

Free. Abs. 

77 

16 

52 

145 

Free. Relat. 

53 .1% 

11.0% 

35.9% 

100.0% 

Desafortunadamente no se dio un equilibrio entre los entre

vistados de las diferentes colonias, sin embargo podemos decir -

que son mínimas si tomamos en cuenta que la Col. Maravillas y el 

Estado de México son similares en su aspecto socioeconómico, su

mando así un total de 68 entrevistados contra 77 de la colonia -

Benito Juárez que representan un 46.9% y un 53.1% respectivamen

te. 

2.3 SEXO 

Esta variable se tornó en cuenta porque creímos que podría -

ser determinante en la forma de pensar de los entrevistados. Di-

ferencias que por sus propias condiciones (hombre o mujer) se maE 

carían por sus actividades que cada uno realiza. Deseamos que hu

biera un equilibrio en el número de mujeres y hombres entrevista

dos, pero desgraciadamente no fue posible, ya que generalmente -

el hombre se encuentra fuera de casa y la mujer la que más tiem

po permanece en ella. 

Logramos así, entrevistar sólo a 62 personas del sexo mascu

lino, entrevistas que se aplicaron en días domingos o festivos -

con otros amigos en la call.e. 



Sexo 

Masculino 

Femenino 

TOTAL 
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CUADRO III 

Free. Abs. 

62 

83 

145 

Free. Relat. 

42.8% 

57.2% 

100.0% 

Como podemos observar el sexo femenino con relación al mas

culino tiene una diferencia de 21, evidenciándose con ello que -

la mujer es la que participa más en las tareas cotidianas de su 

comunidad. 

2.4 A~OS DE VIVIR EN NEZA 

R~cordandc que Neza tiene 27 afies de haberse constituido o

ficialmente como el municipio 120 del Estado de México: pero que 

desde 1945 empezó a crecer, quisimos medir la trayectoria histó

rica que tenían nuestros entrevistados; ya que ello nos daría un 

mayor margen de credibilidad dada su vivencia en esta ciudad lle

na de carencias, que de alguna forma también ha tenido que ver en 

la formación de ideología y participación política al exigir o no, 

alguna mejora para su colonia. 

Así nos encontramos con que la gran mayoría de nuestros en

trevistados son antiguos vecinos, muchos de ellos fundadores de 

Ciudad Neza. Como veremos en el siguiente cuadro, donde de los -

20 a los 29 afies abarca el 44.8%. 

CUADRO IV 

Afies de vivir en Neza. 

de 1 a 9 afies 

10 a 19 

20 a 29 

30 a 35 

TOTAL 

Free. Abs. 

25 

46 

65 

9 

145 

Free. Relat. 

17.2% 

31. 7% 

44.8% 

6.2% 

100.0% 
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2.5 NIVEL DE ESTUDIOS 

En este renglón se obtuvieron datos significativos, no sólo -

porque se muestra una vez más que la mayoría de los habitantes de 

Neza no tienen acceso a la educación superior, por diversas cau

sas, siendo la principal la económica, sino porque desmiente en -

gran parte la hipótesis de que: "A mayor nivel de estudios, mayor 

nivel de información y por lo tanto mayor participación política". 

Hipótesis que se va desmintiendo durante todo el d~sarrollo de -

esta investigación. 

Nuestro primer cuadro de esta variable queda así: 

CUADRO V 

Nivel de Estudios Free Abs. Free. Re la t. 

No sabe leer 5 3. 4% 

Primaria incompleta 28 19.3% 

Primaria completa 36 24.8% 

Secundaria 24 16.6% 

Preparatoria 26 17.9% 

Profesional 14 9.7% 

* Otro 12 8.3% 

TOTAL 145 100 .0% 

Como podemos observar la gran mayoría (36) cuenta con la -

Primaria completa, es el nivel medio en que se encuentra la po

blación estudiada, viendo con tristeza que sólo encontramosl4 -

profesionales, aunque también es esperanzador ver que los de ni

vel preparatoria van ascendiendo con un 17.9%. El • Otro, se re

fiere a carreras técnicas. 

Ahora bien, cruzando esta variable con la variable colonia, -
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con una subrutina denominada CROSSTABS, para comprobar las dife--

rencias existentes en este rubro entre una y otra colonia nos en-

centramos con la siguiente tabla: 

Colonia 
Nivel de 
Estudios 

No sabe leer 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria 

Preparatoria:. 

Profesional 

Otro 

Total 

CUADRO VI 

BenitO Juárez 

19 

14 

15 

8 

10 

77 

Maravillas Edo. de Héx. 

o 3 

18 

11 

8 

4 

4 

16 52 

A simple vista nos podemos dar cuenta de las diferencias -

existentes, entres las 3 colonias. Como ya hice mención ante--

riormente, no se dio un equilibrio entre los entrevistados de 

las diferentes colonias, pero dado que la Col. Maravillas y Es-

tado de México son similares en su aspecto socioeconómico, un -· 

tercer cuadro, uniendo a éstas dos colonias quedaría así: 

CUADRO VII 

Benito Juclrez 
Edo. ~e Méx. 
Maravillas TOTAL 

No sabe leer 
3 5 

Primaria Incompleta 19 28 

Primaria Completa 19 17 36 

Secundaria 14 10 24 

Preparatoria 15 11 26 

Profesional .8 14 

Otro 10 12 

TOTAL 77 68 145 
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Ahora bien, agregando a éste cuadro los respectivos porcen

tajes en cuanto a la columna, renglón y del total, quedaría un -

tercer cuadro como el siguiente: 

Colonia 
Nivel de Estudios 

No sabe leer 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria 

Preparatoria 

Profesional 

Otro 

TOtAL 

CUADRO VIII 

Benito Juárez 

2 Free. Aba. 

2 .6 i. columna 

40.0 '· renglón 
J.4 '1, del total 

9 
11.7'1. 
32 .17. 

6.2'1. 

19 
24. 77. 
52.87. 
13.17. 

14 
18. 27. 
58.3'1. 

9. 77. 

15 
19 .57. 
57. 77. 
10.37. 

8 
10.4'1:. 
57. l'Z 

5.5'1:. 

10 
13.0 
83. 3% 

6.97. 

77 

53.17. 

Edo. de Méx. 
TOTAL 

y Maravillas 

5 

4.47. 3.47. 

60.07. 
2 .17. 

19 28 
27.9'. 19.3'1. 
67. 57. 
13.17. 

17 36 
25.0Z 24.87. 
47 .2'%. 
11. 77. 

10 24 
14. 77. 16.67, 
41. 77. 

6 .97, 

11 26 
16.37. 17 .97. 
42.37. 

7 .6'1:. 

6 14 
8.87. 9. 77. 

42.87. 
4 .17. 

2 12 
2 .97. 8.3' 

16. ii. 
1.47. 

68 145 

46.9'%. 100.0'%. 

A lo largo de capitulo ya he manejado antes lo que es la --

fr•,•:l'<oncia absoluta, por lo que considero no es problema locali-

zarlo en este cuadro. Todos los números enteros que aparecen en -

este cuadro serian pues las frecuencias absolutas en las diferen-

tes variables, contemplando también los totales. 
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Ahora lo nuevo para nosotros es la frecuencia por colu~na, 

por renglón y del total. 

Vamos a entender la Frecuencia por columna el porcentaje 

que representa la frecuencia absoluta en relación al total que -

contempla esa característica. Por ejemplo: 

La variable independiente colonia: Benito Juárez, con los -

diferentes niveles de estudio que hacen un total de 77 personas. 

Entonces la frecuencia absoluta es 2, para sacar la frecuencia -

por columna dividimos este 2 entre 77 y nos va a dar 2.6%. Ahora 

el porcentaje por renglón va a hacer horizontal, del total de -

los que no saben leer de las diferentes colonias. Es decir, mi 

total es 5 en este caso, que representa mi 100% ¡ entonces voy a -

dividir la frecuencia absoluta entre lo que representa el 100% 

y me va a dar un total de 40.0%. Y por último, para la frecuen-

cia real del total, voy a dividir la frecuencia absoluta entre el 

total que es 145. Lo cual me da un resultado de 1.4%. 

Y así va a seguir funcionando para las demás variables. Por 

ejemplo: La variable Profesional con las diferentes colonias tene

mos que B son de la colonia Benito Juárez y 6 del Estado y Maravi

llas, que van a dar un total de 14. El porcentaje por columna de -

la colonia Benito Juárez, la voy a sacar diviendo este 8 entre el 

77 y me va a dar 10.4%. El porcentaje por renglón dividiendo B en

tre 14 que me va a dar 57.1%, y finalmente el porcentaje del total 

entre 145 que me va a dar 5.5%. 

Pues bien, observando estos cuadros podemos ver que pese a -

que la muestra en la colonia Maravillas y Estado de México resultó 

ser menor con respecto a la Benito Juárez, nos encontramos con -

los siguientes resultados: 
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- 60% del total que no sabe leer se encontró en éstas·dos 

colonias. 

- el 67> de la población que no terminó la primaria se en

contró en estas colonias. 

- el 47.2% de la población que estudió primaria, se encon

tró en estas dos colonias, lo que representa un 25.0% del total 

de las colonias. su índice es alto en comparación con el valor -

relativo del total de la otra colonia 24.7% 

- Los índices relativos )' absolutos de niveles más avanza

dos son menares con respecto a la Col. Benito Juárez. Por lo -

tanto en ésta se encuentran los índices relativos más altos en 

los diferentes niveles de educación con respecto a las otras -

dos colonias. 

Para que nos quede más claro, veremos un cuadro más. 

CUADRO IX 

Colonia 
B.J Marv. Edo. de Mex. Total Fr. 

Nivel de Estudios 

Primaria 30 38% 7 441, 32 6-l't 69 47% 

+ de Primaria ~7 627. 567. 20 39'l, 76 53% 

TOTAL 77 52 145 1007. 

Como vemos en la Colonia Benito Juárez existen más personas 

con nivel primaria (30) y con más de primaria (47) haciendo un -

total de 77 en relación con la Maravillas que sólo 7 personas -

alcanzan nivel de primaria.y 16 más de primaria. Y la Col. Edo -

de México, pode_mos decir que es la que se encuentra entre la 

Benito JUárez y la Maravillas, logrando -.:.ener 32 personas con pri 



- 54 -

maria. 

Esta es ~na m~estr~ de la importancia y difer~ncias exis:en

tes entre una y otra colonia, ahora en relación a su nivel de es

tudio, más tarde iremos viendo el cruzamiento con otras variables. 

Así como explicamos el cruzamiento que se hizo con la subru

tina CROSSTABS, así iremos explicando las subrutinas o indicacio

nes que se irán insertando en las subsiguientes variables confor

me sea necesario irlas presen~ando. 



CAPITULO III 

INDICADORES DE INFORMACION 

Para conocer más a fondo a nuestra población en estudio, sed~· 

cidió explorar los medios de comunicación con los que tenían más -

contacto, ya que de ellos dependería en gran medida el grado de -

información y conocimientos generales sobre el acontecer cotidiano 

en las esferas económicas, políticas, sociales y culturales. 

El sondear es~c ~s~cc~~, ~os daba ~l~rn~n~os para abordar mas -

tarde a nuestros entrevistados al terna que nos interesaba: las e

lecciones. 

Así pues, este primer acercamiento sirve como marco de refe-

ferencia a lo que más adelante veremos minuciosamente. 

Dentro de este contexto optamos por medir el contacto entre -

los Medios de Comunicación, que consideré, más relevantes en Neza: 

Radio, TV y Prensa. 

Se trató de medir en TV y radio, el tiempo y programas que -

veían y escuchaban, así como las razones. Y por otra parte si re~ 

lizaban algunas lecturas, qué tipo de material, cuánto tiempo le 

dedicaban y cada cuándo y por qué. 

Logrando obtener lo siguiente: 

3 .1 MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS QUE TIENE CONTACTO 

Programas que ven en TV 

Noticiarios 

Novelas 

Películas 

Mini series 

Cómicos 

Musicales 

Caricaturas 

Policiacos 

CUADRO 

Free. Abs. 

63 

53 

48 

17 

10 

17 

13 

6 
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Podemos detectar fácilmente que la 'l'V tioane una gran acep

tación en los entrevistados ya que sin excepciOn todos gustan de 

ver gran parte de los diferentes programas que nos brinda ésta. 

Llegando a obtener una mayor frecuencia los noticiarios con 63 

personas, las novelas con 53 y las películas con 48. 

Nótese que son los noticiarios los que nos interesará desta

car, en cada uno de los diferentes medíos, ya que se intenta co

nocer la influencia de éstos en la información que maneja la po

blación entrevistada. 

Cabe señalar que la suma de los que ven uno u otro programa 

no suman 145, ya que un indivjduo puede ver los noticiarios, pe

lículas y miniseries o cualquier otro programa. Es decir, que una 

personas puede ver dos o más programas, por eso en este case la -

suma da un total de 227, fenómeno que se seguirá repitiendo en -

algunos casos. Por lo tanto, en ente caso no se aplica la fre-

cuencia relativa ya que na representaría correctamente el porcen

taje que corresponde a los 145 total de nuestra población estudie 

da. 

CUADRO II 

Razones para ver TV 

Entretenimiento 

Informarse 

Olvidar sus problemas 

Se identifica con los 

personajes 

Otra 

Free. Abs. 

109 

49 

5 

5 

15 

Como podemos observar la gran mayaría la ve por entreteni-

miento (109) Y 49 para informarse, siendo casi nulas las otras -



- 57 -

razones. Aquí también no son excluyentes las respuestas, ya que 

una persona puede Vúr la televisión por 2 o más causas, por lo -

tanto, sólo observaremos la frecuencia absoluta. 

Al medir el tiempo que le dedican a ver la televisión, nos 

encontramos con lo siguiente: 

Tiempo de ver la TV 

en horas diarias. 

Ninguna 

Menos de una hora 

De a 2 horas 

De 2 a 3 horas 

De a 4 horas 

De a 5 horas 

De a 6 horas 

De 6 a 7 horas 

Más de horas 

TOTAL 

CUADRO III 

Free. Abs. 

14 

20 

45 

33 

14 

5 

5 

145 

Free. Relat. Free. Ajus. 

9. 7% 10.0\ 

13 .8% 14.3% 

31.0% -32.1% 

22.8% 23.6% 

9.7% 10.0% 

3.4% 3.6% 

3.4% 3.6% 

o. 7% o. 7% 

3. 4% MISSING 

100.0% 100.0% 

Como podemos ver la gran mayoría (78),más de la mitad de -

nuestros entrevistados, ven la televisión diario de l a 3 horas 

que representa el 53.2%. Ahora bién, aquí incluimos un nuevo con

cepto: la frecuencia ajustada. 

La frecuencia ajustada, en este caso se aplica con la indi-

cación MISSING, anulando así el 3.4% que corresponde a las 5 per

sonas que no contestaron. Con dicha indicación el porcentaje es 

más exacto y real, ya que solo toma en cuenta a 140 personas que 

realmente contestaron a nuestra pregunta. 

Así también creo que vale la pena destacar que 34 personas -
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manifestaron no ver la televisi6n ninguna hora y mene~ de una he-

ra. Lo cual es representativo, haciendo un total de 24.3i, en la 

frecuencia ajustada. 

Aunque también muchos de ellos manifestaron sus inquietudes -

por otros programas que les gustaría que hubiera tales como: 

CUADRO IV 

Programas que les Free. Abs. Free. Relat. 

gustaría que hubiera 

culturales 24 16.6% 

Educativos 24 16.8< 

Informativos 2 l.4% 

Deportivos l.4% 

Otros 29 20.0% 

NO contestó 64 44 .1 % 

TOTAL 145 100.0% 

Es interesante darse cuenta que 29 personas contestaron tener 

otras inquietudes a las que nosotros habíamos contemplado. Aunque 

de hecho considero que entran dentro de las culturales y educati-

vas ya que manifestaron interesarles los programas sexuales, perio-

dísticos y educativos principalmente para jóvenes y niños, siendo -

que es la mayor población de Neza y para los que menos existen pro-

gramas que los orienten y eduquen sobre lo qu~ a ellos les intere-

sa, 

Las 64 personas que no concestaron y que representa el 44.1% 

creo que se puede interpretar como la aceptación y satisfacción 

con los programas que ya existen, o bien, que sí les gustarían --

otros programas pero no saben cuáles. 
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En cuanto a la Radio obtuvimos lo siguiente: 

CUf,DRO V 

Lo que escucha en la radio Free. Abs. 

Música moderna 46 

Música román cica 57 

Música instrumental 21 

Música tropical 34 

~Noticiarios 21 

Otro 46 

En este cuadro vemos que la gran mayoría (57) escucha música 

romántica, y en segundo lugar se ~nc~cntra la música moderna con 

46, al igual que la que se refiere a otros, donde se contemplan 

los progrmas periodísticos, educativos, música ranchera y cumbias. 

Adquiriendo un tercer lugar con 21 personas los noticiarios. Aquí 

se repite el fenómeno que más antes comentábamos, que un individuo 

puede escuchar dos o más programas, por eso se considera mejor no 

incluir la frecuencia relativa. 

Las razones por las que escuchan este medio fueron: 

CUADRO VI 

Razoneb f.'d.Cd escuchar Free. Abs. Free. Relat. 
la radio 

Diversión 76 52 .4% 

Informarse a 5.5% 

Por el mensaje 16 11.0% 

Otra 28 19 .3% 

No contestó 17 11. 7% 

TOTAL 145 100.0% 

Tomando en cuenta que la música romántica es la que más se -
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escucha me atr~vo a afirmar que esas 76 personas que contestaron 

que por diversión, lo dijeron tal vez por no comprender bien y por 

no haberse puesto a reflexionar a fondo la raz6n de su preferencia 

por ese tipo de música. Es una respuesta pronta y hasta cierto -

punto sin sentido, una respuesta vaga y sin fondo. Que para salir 

de aprietos contestaban "por diversión", aunque algunas también --

contestaron que por nostalgia, sentimentalismo y soledad. Aunque -

dichas razones ya entrarían en el aspecto de otra razón que abarca 

a 28 personas. 

En cierta medida, considero que la música romántica es la más 

escuchada porque refleja en gran parte, el deterioro de las rela

ciones humanas. Dado lo difícil que cada día se tornan éstas, --

nos refugiamos en lo que anhelamos: amor, comprensión, companía, 

etc. 

Es pues, engañosa a mi manera de ver ese 52.4% que contesta -

que por diversión, más bien es entre otras cosas, por relleno y --

entretenimiento, ya que la mayoría lo escucha durante el día mien-

tras realiza otras actividades, y esto se muestra con el cuadro -

siguiente: 

CUADRO VII 

Tiempo de escuchar Free. Abs. ¡.~rec. Re la t. 

la radio 

Ninguna 14 9. 77. 
Menos de una hora 11 7.67. 
De a 2 horas 35 24.17. 
De 2 • 3 horas 18 12.4?; 
De 3 a 4 horas 10 6.97. 
De a 5 horas 6.27. 
De 5 a 6 horas 14 9.7'Z 
De 6 a 7 horas l.47:. 
H's de 7 horas 26 18. 7't 
NO CONTESTO 6 4.11. 
TOTAL 14S 100.07. 
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Donde notamos fácilmente que el 24.1% escucha la radio de 

a 2 horas y el 18.71, más de 7 horas, no olvidando que los que 

casi no lo escuchan y los que no contestaron suman un 13.8%, el -

resto (56%) es el más representativo ya que lo escucha por lo me

nos una, 3, 4, 5 o 6 horas. 

Resultan preocupantes estos datos en comparación con las di

ferentes lecturas que se hacen y el tiempo que se le dedica. 

CUADRO VIII 

Qué le gusta leer Free. Abs. Free. Re la t. 

Revistas 22 15.2% 

Libros 73 50.3% 

Periódicos 28 19.3% 

Novelas 32 22.1% 

cuentos 20 13.8% 

Otros 11 7.6% 

TOTAL 145 100.0% 

Si recordamos que un 17.9% de nuestra población tiene un ni

vel de preparatoria y que algunos de ellos manifestaron leer por

que se les exigía en la escuela. Entonces cabe aclarar que esas -

73 personas cuya frecuencia mayor es la lectura de libros contem

plará tanto a dquéllas que lo hacen con presión y sin ella. En -

cuanto a novelas que ocupa el 2o. lugar con una frecuencia de 32 

personas, hay que aclarar también que dijeron leer novelas lite

rarias o novelas de amor, que venden en los puestos de periódi

co. 

Finalmente el tercer lugar lo ocupa la lectura de periódicos 

con 28 personas que representa el 19.3%, aunque no se precisó qué 

periódicos, muy pocos manifestaron leer los nacionales más confía-
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bleF como La Jor:-.ada y el UNOMASUNO, según ellos. 

Encontrándonos con un consenso casi genera en cuanto a raza-

nes. 

CUADRO IX 

Razones por las que lee Free. Abs. Free. Relat. 

Aprender 68 46.9t 

Informarse 17 11. 7t 

Distraerse 26 17 .97. 

Otro 22 15 .27. 

No contestó 12 B.Jt 

TOTAL 145 100.07. 

68 personas, el 46.9% responde que para aprender, 26 personas 

(17.9%) manifiesta que por distracción refiriéndose principalmente 

a los cuentos, novelas y revistas ya que los tres suman un total -

de 74 que representa el 51.03% total de las lecturas que se hacen. 

Y por último se encuentra con apenas un 11.7% que representa 

a 17 personas con interés por informarse. 

Lo cual nos va mostrando que la TV es la más utilizada por -

las personas para informarse, y por lo tanto es la que tendrá ma-

yor influencia. 

lee. 

Pero continuemos con el tiempo y la frecuencia con la que se -

Tiempo de lectura 

Ninguna 

Menos de 

De a 2 

De a 3 

De a 4 

De 4 a 

De 5 a 6 

CUADRO X 

en hrs. 

1 hora 

horas 

horas 

horas 

horas 

horas 

Free. Abe. 

21 

51 

44 

14 

4 

No contestó 

TOTAL 145 

Free. Relat. 

14.5t 

35.27. 

3ú;37. 

9. n; 
2.B'Z 

o.n:. 
o. 7'Z 

6. 2't 

!00.07. 
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CUADRO XI 

Frecuenc ta de Lectura 

Diario 

Fines de semana 

Otro 

No contestó 

TOTAL 

Free. Abs. 

55 

49 

31 

10 

145 

Free. Rc!.1t. 

57 .9Z 

33.87. 

21.47. 

6.9Z 

lOU.07. 

Equiparando ambos cuadros podríamos decir, aunque na sea muy 

eY.acto, que 55 personas leen diario menos de una hora; y que 49 -

sólo leen los fines de semana de l a 2 horas; y 31 personas leen 

de vez en cuando de ninguna a 2 ó 3 horas. 

Con este breve panorama podemos concluir que los medios im-

presos tienen una demanda muy baja en comparación con la televi

sión y el radio. El hábito de lectura es nulo en nuestros entre

vistados. Claro, resulta mucho más fácil y atractivo escuchar y -

ver que desgastarnos un poco en dedicar, una o dos horas diarias 

en leer y tratar de comprender y pensar en lo que leemos. La Te

levisión y la radio ya nos dan todo pensado e interpretado. 

Además existen otras actividades que los absorben en su 

"tiempo libre". 

CUADRO Xll 

Otras actividades que realiza Free. Abs. 

TraLajos manuales 26 

Cine 37 

Paseos 35 

Teatro 14 

Otros 67 
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claro que estas actividades son sólo cada fin de semana o de 

vez en cuando, pero lo que abarca una mayor frecuencia son las 

fiestas, convivencias familiares, deporte y juegos que se contem

plarían dentro de Otros. Y aquí vuelve a suceder lo que señalába-

•mos en otra ocasión un sólo individuo puede participar en una o 

más de estas actividades por eso no suman 145 y por lo tanto es -

preferible no usar la frecuencia relativa. 

3. 2 INFORMACION QUE MANEJA EN GENERAL 

Bien, ya vimos aproximadamente cuáles son las alternativas -

de información que cienen los habitances de Neza, y cu~l es la -

más usada por ellos. 

Para poder medir quiénes tenían conocimiento de lo que se en

contraba en boga en ese momento, que era lo del Pacto de Solidari

dad Económico (PSE) y el informe de Miguel de la Madrid, me di a 

la tarea de hacerles la pregunta expresa si les gustaba leer, ver 

o escuchar noticias. Contestaron lo siguiente: 

Le gusta leer, ver o 

escuchar noticias 

Si 

No 

No contestó 

TOTAL 

CUADRO XIII 

Free Abs. 

114 

24 

145 

Free. Relat. 

78 .6'1;. 

16.6Z 

4.87. 

100.07. 

Free. Ajus t, 

82.6'!: 

17 .4'!: 

MISSING 

100.07. 

114 personas contestaron que sí les gustaba enterarse de las -

noticias. Así procedí a preguntarles si sabían que era el Pacto de 

Solidaridad Económico. Contestándome que sí 124 personas, y no --

20 personas, lo cual representa el 85.5% y 13.8% respectivamente, 

y l que no contestó el 0.7%. 
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l)os•.~riGrmentc se les preguntó si lo bene[iciaba y 24 perso

nas contestaron que sí y 110 que no: y 11 no contestaron. 

Al preguntarles cómo les beneficiaba o afectaba el Pacto me 

contestaron 107 personas que los precios sí aumentaban y 43 que -

los salarios no. Otras personas 135) no supieron contestar en nin-

gun caso. 

cabe sefialar que aunque algunas manifestaron saber qué era -

el Pacto, no sabían en qué consistía simplemente en que los pre--

cios no subieran. 

Sobre el informe de Miguel de la Madrid, 49 personas lo ha-

bian escuchado o visto y 93 no, y 3 personas no contestaron. La ~ 

videncia del por qué no les gusta ver el informe se encuentra en

seguida. 

Al preguntarles si les había parecido real lo que había in

formado el presidente 53 personas contestaron que no y 9 que sí, 

el resto (83) no contestó. El por qué había sido o no real el in

forme la mayoría de los que contestaron (42) coincidieron en que 

dijo datos falsos en general, 6 personas en que dijo datos falsos 

sobre las elecciones y 81 personas no contestaron. 

La indiferencia ante el informe es palpable, pues los políti

cos hablan mucho y dicen poco de nuestra realidad. 

Sobre la intervención de la oposición en el último informe de 

Miguel de la Madrid Hurtado, o¡Jinetr uu lo siguiente: 

CUADRO XI\' 

Opini6n interv. oposición Free. Abs. Free. Relat, Free. Ajust. 

Blen porq' el inf. fue falso 27 18 .67. 32 .97. 

Todos tienen derecho a hablar 31 21.47. 37.87. 

Gritar forma de hacerse notar 2.87. 4.97. 

Falta. de respeto 10 6.9?; 12.27. 

Otro 10 6. 9~ 12.Z't 

No contestó ó3 4).47. HlSSING 

TOTAL 145 100.01. 100.07. 
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cabe seftalar que aunque 93 personas no vieron el informe de 

MMH se habían enterado por comentarios de vecinos, amigos o iami-

liares de que la oposiclón había interrumpido al Sr. Presidente en 

su último informe de gobierno, así pues este 43.4% que representa 

a 63 personas que no contestaron forman parte de esos 90 que no -

lo vieron, ni escucharon comentarios, ni quisieron opinar. Resul--

tanda así más viable, a mi manera de ver, tomar en cuenta la Fre-

cuencia Ajustada donde se eliminan a las personas que no contesta-

ron. Obteniéndose que el 75.6< frecuencia acumulada que abarca --

desde la primera opinión hasta la tercera simpatiza con la actua-

ción de los partidos áe oposición y el 24.4% no. 

Al preguntarles si les hubiera gustado saber quiénes querían 

hablar y que querían decir se encontró que: 

CUADRO XV 

Le hubiera gustado saLer Free. Abs. Free. Re lat. Free. Ajustada 
quiénes querían hablar 
y qué querían decir? 

51 78 53.8'1: 91.87. 

NO 4.87. 8 .27. 

No contestó 60 41.47. HISSING 

TOTAL 145 100.07. 100.0% 

Es obvio el interés por conocer lo que ahí se quería decir y -

qué personas querían decirlo. 

De las personas que contestaron dijeron que porque es algo 

que nos afecta, 47 porque les interesa comparar ambas posiciones, 

en este caso las del PRI y la oposición, 6 porque era algo dife-

rente y 18 por otros motivos. 

Este pequeño sondeo sobre la información que manejaban los -

entrevistados nos da pie para decir que existe un nivel informati

vo mínimo en comparación con la frecuencia de 114 personas que a-
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ceptaron gustar de mantenerse informadas, aunque claro, una cosa 

es lo que escucha~ vPn o leen y otra el sentirlo en carne propia, 

como es el caso del PSE. Que aunque no manejaran mucha información 

sobre él, conocían el más importante: que no subieran las cosas. 

Pero en su realidad cotidiana eso no se daba. 

De hecho esto es un pequeño bosquejo, el cuerpo definitivo -

de este trabajo se retoma en el siguiente capítulo, donde veremos 

más acabadamente la influencia que pudieron tener los medios de -

comunicación en la participaciñ política de nuestros entrevista

dos en el proceso electoral y de donde sacamos una gran lección. 



CAPITULO IV 

INDICADORES DE PARTlCIPAClON POLIT!CA 

4 .1 MEDIOS DE COMUNI CAC! ON QUE UT ! LIZO PARA INFORMARSE 

SOBRE LAS ELECCIONES. 

considerando que una participación politica concreta que se 

nos presentaba en esos momentos era el fenómeno de las elecciones, 

era evidente que lo más idóneo era medir ese nivel de participa-

ci6n y dado que los "Medios de Comunicaci6n" estaban activos en 

su función de informar de ese proceso, quislmos medir cuál de los 

existentes en Neza había logrado un mayor auditorio. 

Pero primeramente preguntamos si se había enterado Sobre las.!:. 

lecciones. A lo que 132 personas contestaron afirmativamente y 11 

negativamente. 

Los medios que ur;ilizó para informarse fueron los siguientes: 

CUADRO 

Te lev 1s1ón Free. Abs. 

Si 104 

~o 33 

No contest6 8 

TOTAL 145 

CUADRO 

Radio Free. Abs. 

Sl 86 

No 51 

!lo contestó 8 

TOTAL 145 

Free. Re l.:Jt. 

l! 

71. 7% 

22.07. 

5. 57. 

100.07. 

Free. Re la e. 

59.31. 

35. 27. 

5 .57. 

100.0'l. 

Free. Ajustada 

75 .97. 

24.17. 

M!SSJNG 

100.07. 

Free. Ajustada 

62.81. 

37. 27. 

MlSSlNG 

100.0?. 

Como Observamos en estos dos primeros cuadros, la Lelevísión -
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es la que alcanzan una mayor frecuencia y por lo tanto un mayor -

porcentaje. 

Eliminando los 8 que no contestaron, esos 104 representa el 

75.9i . Mientras que el radio alcanzó una frecuencia de 86 que es 

igual al 62.8% en su frecuencia ajustada. 

Aunque es cierto también que muchas de las personas que dije

ron haberse informado por medio de la TV pudo haberlo hecho tam-

bién por la radio y viceversa. Precisamente por eso las preguntas 

van por separado, porque cuando se tienen dos o más opciones debe 

hacerse así, para que puedan ser procesadas en el SPSS. Cuando só

lo existe una sola respuesta entre muchas opciones se realiza corno 

el cuadro VII del Capitulo III, cuando preguntábamos cuántas ha-

ras veían televisión, o cuántas horas escuchaban radio. 

Pero además de estos Medios masívos de Comunicación nos en-

centramos que las personas utilizaron otros, algunos ya usuales -

pero otros no. Y aunque lo hubieran sido, de hecho cobraron una 

mayor relevancia y a veces llegaron a ser el complemento decisivo 

para disipar sus dudas con respecto a la información que daban los 

"Medios de Comunicación", llegando con ello a tener un poco más -

claro lo que verdaderamente acontecía. 

Entre los medios 11 alternativos" que la gente utilizó se en-

cuentran los volantes, ~l voceo y las pintas que alcanzaron una -

frecuencia de 34, que representa el 24.6%. Los vecinos con 15, -

que representa el 10.9%: y compañeros de trabajo con 10 personas 

que representa el 7.4%. Y otras alternativas (34) con una frecuen

cia ajustada de 25.2% 

Cabe refiexionar un poco sobre estos datos. Haciendo una suma 
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total de los porcentajes tendríamos un total de 68.lt. Es decir, -

más de la mitad de nuestros entrevistados utilizaron otros medios 

para complementar la información que se vertía por los grandes -

medios. Y cabe senalar además, que aunque el resto (31.9%) haya -

manifestado no haber utilizado alguno de esos medios alternativos, 

resulta poco creíble porque la experiencia que vivimos gran parte 

de nosostros nos dimos cuenta del ambiente electoral. Fue palpable 

el cúmulo de comentarios que se daban en torno a dicho tema en el 

mercado, el camión, la pesera, la escuela, el trabajo, etc. 

Ahora bien, reforzaré la afirmación que hice algunos momentos 

cuando dije que esos ''medios altcrnativos 1
' sirvieron como comple-

mento y fueron decisivos para que a las personas les quedara más 

claro cuál era el papel que estaban jugando los medios de comuni

cación en ese proceso electoral. 

Lo cual se evidencia con los siguientes cuadros donde se pi

de la opinión sobre los medios de comunicación a este respecto. 

4.2 OPINION SOBRE LOS MEDIOS EN CUANTO A LA INFORMACION 

SOBRE LAS EJ.ECCIONES 

A la pregunta ¿Los medios de difusión dijeron la verdad sobre 

las elecciones? contestaron: 

CUADRO III 

Free. Abs. Free. Relat. Free. Ajustada 

SI 4.8% 5.3% 

NO 124 85 .4% 94. 7% 

No contestaron 14 9. 7% MISSING 

TOTAL 145 loo:oi 100.0% 
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¿Por qué? 

CUADRO IV 

Free. Abs. Free. Relat. Free. Ajustada 

Ocultaron la verdad 80 55.2% 64.5% 

Sólo hablaron de 24 16.6% un partido 
19.4% 

Otro 20 13.8% 16.1% 

No contestaron 21 14.5% MISSING 

TOTAL 145 100.0% 100.0% 

Antes de continuar, es menester señalar que cuando entramos 

en el terrena de cuestionar a los Medios de Comunicación e Infor-

mación e implícitamente al gobierno, muchas personas se mostraron 

cautelosas porque pensaban que esta información era para el go--

bierno y aunque desde un principio se les había explicado el por-

qué de este trabajo, se mostraron renuentes. Por eso aunque algu-

nas no quisieron contestar a todas las preguntas, otras sí se a--

nimaron a hacerlo. Es por ese motivo que tal vez algunos datos no 

correspondan con otros. Por ejemplo, tenemos el cuadro III y el -

IV, donde en el primero sólo fueron 14 personas las que no con--

testaron y en el IV 21. 

Así pasará en sucesivos cuadros donde nos daremos a la tarea 

de hacer referencia a esta observación. 

Continuemos. Al pedir su opinión de cómo calificarían a los 

Medios sobre la información que manejaron de las elecciones, ob

tuvimos lo siguiente: 
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CUADRO V 

Free. Abs. Free. Relat. Free. Ajustada 

Buenos 7 4.8% 5.5% 

Malos 75 51. 7% 59 .1% 

Regulares 45 31.0% 35 .4% 

No contestó 18 12.H MISSING 

TOTAL 145 100.0% 100.U% 

Si nos damos cuenta este cuadro va más acorde con el primero: 

donde los siete que nos contestaron que sí dijeron la verdad sobre 

las elecciones, los califican como buenos: y el resto como regula-

res y malos. Absteniéndose de contestar 4 más de los que habían -

dicho que los medios no dijeron la verdad. 

Ante la pregunta ¿estuvo satisfecho con la información que -

recibieron por los medios de información, contestaron. 

CUADRO VI 

Free. Abs. Free. Re la t. 

SI 13 9.07. 

NO 117 80. 77. 

No contest6 15 10.37. 

TOTAL 145 100.01. 

Por t¡u~ no estuvo satisfecho? 

CUADRO VI! 

Free. Abs. Free. Relat. 

No fueron parejos 22 15. 27. 

Dijeron las cosas 
a medias 33 22.87. 

Por el fraude 52 35. 97. 

Otro 17 11. 71. 

No contestó 21 14.5?. 

TOTAL 145 100. 07. 

Free. Ajustada 

10.0'/, 

90.07. 

MISS!NG 

100.07. 

Free. Ajustada 

17. n. 

26.27. 

41. 97: 

86.37. 

Hl551NG 

100.07. 
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si comparamos este cuadro con el anterior podremos darnos -

cuenta que más o menos se corresponden porque si sumamos los 13 -

que dijeron si estar satisfechos, más los 15 que nos contestaron 

hacen un total de 28; lo que significa que esos 28 debían entrar 

dentro de los que no contestaron y son 21. Por lo tanto, queda -

implícito que 7 personas se delataron y realmente no estaban sa

tisfechas del todo. 

Ante esa insatisfacción buscó otras fuentes de información? 

SI 

NO 

No contestó 

TOTAL 

CUADRO VIII 

Free. Abs. 

53 

79 

13 

145 

Free. Relat. 

36.6% 

54.5% 

9.0% 

100.0% 

Free. Ajustada 

40.2% 

59.8% 

MISSING 

100.0% 

Encontramos entre esas fuentes a compañeros de trabajo con -

una frecuencia de 16, vecinos 18, y otra opción (revistas, perió

dicos, maestros, fuentes directas que trabajan en el gobierno) 29. 

Tomando en cuenta que en este caso, sólo consideramos a las 53 -

personas que contestaron que sí buscaron otras opciones, deduci-

mos que es creíble la respuesta a las opciones buscadas ya que -

hacen un total de 63, no olvidando que las diversas opciones no 

son excluyentes ya que una persona pudo buscar más de una alter

nativa de información. 

Ante la pregunta ¿está descontento por los resultados de las 

elecciones? tenernos el siguiente cuadro. 



SI 

NO 

No contestó 

TOTAL 
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CUADRO IX 

Free. Abs. 

92 

36 

17 

145 

Free. Relat, 

63 .4% 

24.8% 

11. 7% 

100.0% 

Free. Ajustada 

71.9% 

28 .1% 

MISSING 

100.0% 

En este cuadro podemos ver claramente que existe el 71.9% -

que contestó estar descontento. Ahora bién, de esas 92 personas 

que se encuentran en dicha situación, decidimos investigar cuán-

tas de ellas lo habían manifestado y nos encontramos que 60 per-

senas si lo hicieron y 32 no. 

Ahora veamos la forma en que se manifestaron: 

CUADRO X 

Free. Abs. Free. Re la t. 

Comentarios 
en familia 18 30.0% 

Asistiendo a 
Manifestaciones 12 20.0% 

Otro 30 50.0% 

TOTAL 60 100.0% 

Ahora veamos por qué las otras 32 personas no se manifestaron. 

CUADRO XI 

Free. Abs. 

Por temor 6 

Por impotencia 26 

TOTAL 32 

Free. Relat. 

18.75% 

81.25% 

100.0% 

~orno podernos observar predominó una participación pasiva, ya 

que la gran mayoría se concretó a manifestarse con sus compafieros 
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de trabajo, en la escuela, en la familia, y apenas 12 personas -

en manifestaciones públicas. Aunque también dentro de estas per

sonas que están contempladas en el cuadro X dijeron que no se ha

bían manifestado públicamente por temor e impotencia. Fue algo -

que se palpó cuando decían "y ya para que lo hacemos si de todos 

modos no nos van a hacer caso", "siempre sucede lo mismo• .•. en -

fin. En el cuadro XI se nos muestra a los que de plano no creyeron 

poder hacer algo. No encontraron una forma eficaz de poder mani-

festarse y además el temor estuvo patente ante la muerte reciente 

de algunos cardenistas. Habían escuchado del alboroto y represión 

que se empezaba a dar en algunos estados de la República como -

Michoacán, dado que gran parte de los habitantes de Neza son pro

vincianos, de alguna u otra forma se enteraban con sus paisanos -

de lo que acontecía en los estados de la.República. 

Ante la desconfianza mostrada por algunas personas se temía 

preguntar si habían votado y por quién lo habían hecho. Afortuna

damente ante la psicosis electoral y política que se vivía y ante 

la urgente necesidad de hacer escuchar su opinión, de que se les 

tomara en cuenta en ese momento crucial, nas arriesgamos y obtuvi

mos muy buenos resultados. 

CUADRO XII 

UsteU votó? Free. Abs. Free. Relat. Free. Ajustada 

Si 103 71.0% 72.0% 

No 40 27.6% 28.0% 

No contestó 2 1.4% MISSING 

TOTAL 145 100.0% 100.0% 
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CUADRO XIII 

Por quién votó? Free. Abs. Free. Relat. Free. A. 

Cárdenas 60 58.0% 60.0% 

Salinas 24 2~.0% 24.0% 

Otro 16 16.0% 16.0% 

No contestó 3 3.0% MISSING 

TOTAL 103 100.0% 100.0% 

Considero estos dos cuadros de suma importancia, ya que de -

algunas forma nos demuestran en pequeña escala lo que aconteció -

en el resto del país. El triunfo de Cárdenas fue evidente para --

gran parte del pueblo aunque el gobierno no lo haya reconocido. -

Incluso después de que habían pasado las elecciones considero que 

nuestros entrevistados pasaron a otro proceso de reflexión. Algu-

nos ya habían cambiado su punto de vista por otro candidato que -

en su mayoría eran para cárdenas, como lo demostraremos en los --

cuadros siguientes. 

En el cuadro XIV cuestionamos el por qué había votado por ese 

candidato, y si ahora (dos meses después aproximadamente) estaba 

dispuesto a votar por otro, por quién y por qué. 

Por qu~ voto por ese 

candidato 

CUADRO XIV 

Free. Abs. 

Puede haber un cambio 48 

Llevarle la contraria 
al PRI 11 

De todos modos gana el PRI 20 

Otro 24 

TOTAL 103 

Free. Relat. 

47.0% 

11.0% 

13.8% 

23.0% 

100.0% 
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CUADRO" XV 

Ahora usted votaría Free. Abs. Free. Relat. Free. A. 

por otro? 

Si 35 24.1% 27.3% 

No 93 64.B 72.7% 

No contestó 17 11.7% MISSING 

TOTAL 145 100.0% 100.0% 

Antes de continuar, cabe aclarar que en este cuadro ya se -

incluyen a todos incluso a aquéllos que no habían votado, ya fue

ra porque no estuvieron en el lugar que les tocara votar, o per-

dieron su credencial, o no tenían la edad para votar (recuérdese 

que algunas personas tienen menos de 18 años), o cualquier otro 

motivo. En este caso sólo 35 personas contestan que sí votarían 

por otro, pero reitero, aquí también se tornó en cuenta a aqué-

llas personas que no ejercieron su voto y que posteriormente si -

hubieran estado dispuestas a ejercerlo. 

Si regresamos un poco al cuadro XII, nos daremos cuenta que 

las personas que no votaron fueron 40, más dos personas que no -

contestaron; y en este cuadro son 35 personas que sí votarían por 

otro, más 17 personas que no contestaron, hacen un total de 52. 

Por lo que podríamos pensar que la mayoría de las que no habían 

votado ahora lo harían por Cárdenas como se muestra en el cuadro 

siguiente. Donde sólo consideraremos a esas 35 personas que si -

estarían de acuerdo en ejercer su derecho de voto o cambiar de -

opción. Las otras 93 personas que dijeron no hacerlo seguramente 

porque ratifican su decisi6n; están satisfechos con su elecci6n, 

fuera el candidato que fuera. 
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CUADRO XVI 

Por quién? Free. Abs. Free. Relat. Free. Ajustada 

Cárdenas 20 57.14% 74.0H 

Salinas 20.00% 25.93% 

No contestó 22.86% MISSING 

TOTAL 35 100.00% 100.00% 

CUADRO XVII 

Por qué? Free. Abs. Free. Relat. Free. Ajustada 

Por un cambio 19 54.28% 70.38% 

Siempre gana el PRI 11. 43% 14. 81% 

Otro 11.43% 14.81% 

No contestó 8 22.86% MISSING 

TOTAL 35 100.00% 100.00% 

Finalmente y para ver si nuestros entrevistados habían notado 

un cambio en los medios de información antes y después de las e--

lecciones nos atrevimos a preguntar. 

CUADRO XVIII 

Hubo más información Free. Abs. Free. Relat. Free. Ajustada 
después, que antes 
de las elecciones? 

Si 78 53.8% 59 .1% 

No 54 37.2% 40.9% 

No contestó 13 9.0~ MISSING 

TOTAL 145 100.0% 100.0% 

Tenemos que admitir que dicha información aumentó también -

con los vecinos, en las calles con pintas y voceo. La televisión 

y la radio fueron los que respondieron de alguna forma a la exi-

gencia de la población, aunque fuera una información desvirtuada. 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE lA 

NO DEBE 
BIBuOTECA 

Pero creo que se abrieron más que en otros procesos electorales, 

aunque todavía no llega al grado de democratización que exigían 

y exige el pueblo. 

CUADRO XIX 

Dónde Free. Abs. Free. Relat. 

Vecinos 14 17.0% 

Pintas, voceo 22 28.0% 

Radio y TV 38 48,0% 

Otro 7.0% 

TOTAL 78 100.0% 

Con este cuadro terminamos lo que sería el plano informativo 

sobre las elecciones, ahora pasaremos a la visión crítica que se 

tienen hacia los Medios de Comunicación en general, aunque esto -

no quiere decir que a partir de este fenómeno se desmitificó lo 

que sería la funci6n de los medios y naturalmente tuvo que in---

fluir para su opinión personal. 

4.3 VISION CRITICA Y PROPUESTAS EN GENERAL HACIA LOS MEDIOS 

DE COMUNICACION 

Generalmente a nuestro pueblo, y específicamente al pueblo -

de Neza, jamás se le toma en cuenta para opinar ante un hecho, una 

obra o algún proyecto. Los grandes empresarios y políticos se de--

dican a lo suyo sin importales conocer qué piensa la clase traba-

jadora sobre lo que ellos hacen. Ante esta valiosa oportunidad de 

tener un contacto direto con parte de este pueblo, me vi forzada 

y con un compromiso tal para ·con ellos, que lo mínimo que podía -

hacer en ese momento, y tal vez como el único que se me presente, 

era recoger esa voz que muchos se niegan a escuchar y que tarde o 

temprano repercutirá en la democratización que se exige no sólo ~ 
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nivel político, sino a nivel social, cultural e ideológico. Y es -

aquí donde se ubican a los medios de comunicación. 

Ese proyecto de comunicación social inexistente en nuestro 

país, de llevarse a cabo algún día,tendrá que temar en cuenta a es-

tas voces que hoy, en este trabajo se expresan y que muchos de e--

llos me manifestaban "Ojalá y les pudiera hacer llegar esto que --

nosotros pensamos sobre los medios de comunicación, ojalá y ellos 

vinieran y nos preguntaran esto que usted nos está preguntando".-

"Lástima que usted no trabaje en alguno de ellos para que lo su--

pieran". 

Así pues, como para un primer acercamiento fuimos investigan-

do a partir del fenómeno de las elecciones, si sabían quiénes eran 

los dueños de los medios de comunicación, cuál era su función, 

cuál debería ser, qué pensaban sobre la información que daban, si 

tomaban en cuenta sus problemas, por qué, cómo podrían retormarlos, 

qué sugerencias hacían y cómo podrían participar en ellos. 

CUADRO XX 

Sabe quiénes son los Free. Abs. Free. Re la t. Free. Ajustada 
dueiios de los Ned i os 
de Informaci6n? 

SI 68 46. 907, 47 .2% 

:;o 75 51.727. 52 .87. 

No eontcst6 1.387. HISSING 

TOTAL 145 100.007. 100.07. 

CUADRO XXI 

Quiénes Free. Abs. Free. Re la t. 

Empresas privadas 32 47 .067. 

Gobierno 29 42. 657, 

Empresas privadas y 
Gobierno 10.29% 

TOTAL 68 100.00'7. 



- 81 -

CUADRO XX!! 

Cuál cree usted que es Free. Absoluta 

la función de los !ID!. 

Informar 79 

Desinformar 49 

Educar 

Orientar 12 

Otro 28 

TOTAL 174 

En este cuadro podemos apreciar que las diferentes respuestas 

no son excluyentes ya que la función de los medios pueden ser dos 

o más respuestas, por ello el total de éstas no suma 145 como 

nuestra población, sino 174; por lo tanto es más conveniente no -

sacar la frecuencia relativa y la ajustada. Más tarde, aparecerá 

en forma más desglosada en el apéndice. 

El siguiente cuadro estará en la misma situación 

CUADRO XXIII 

Cuál debería ser la Free. Absoluta 
función de los medíos? 

Informar con la verdad 92 

Educar y Orientar 37 

Otro 27 

TOTAL 156 
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CUADRO XY.11' 

J-WJ dicen la verdad Free. Abs. Free. Relat. Free. Ajustada 

sobre lo que pasa en 

México y en el mundo? 

SI 21 14.S% 15.37. 

NO 116 80.01. 84. 71. 

No contestó 5 .57. ll!SSING 

TOTAL 145 100.0'T. 100. º'· 

CUADRO XXV 

Por qué Free. Abs. Free. Relat. Free. Ajustada 

Dicen lo que le conviene 
al Gobierno 62 42.8Z 45.37. 

Dicen c.cntiras 19 13.1'1. 13.9'1. 

Informan a medias 26 17 .07. 19.0Z 

Ese es su trabajo 6 .27. 6.6% 

Cuentan con los medios 3.4'7. 3.67. 

* Otros 16 11.07. 11.7'1. 

No contestó 5.5'7. HISSING 

TOTAL 145 100.0?: 100.01. 

Si relacionamos este cuadro con el cuadro XX y XXIV nos en-

centramos con que existen una serie de contradicciones. 

Veamos el cuadro XX. 68 personas nos dicen saber quiénes 

son los du~ftos de los medios de información. Y en el siguiente -

nos hacen ver que de esas 68 personas 29 nos dicen que es el go-

bierno. 

En el cuadro XXIV al preguntarles que si creen que dicen la 

verdad sobre lo que pasa en México y en el Mundo la gran mayoría 

(66) que representa al 84.7% nos dice que NO, y en el cuadro XXV 

al preguntarles por qué, 62 personas (45.3%) responden que dicen 

lo que le conviene a gobierno. Luego entonces, este último cuadro 
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nos está poniendo al descubierto que todas las personas, excep-

to las 8 que no contestaron, saben y si no lo saben intuyen so-

bre quiénes están detrás de los medios de difusión, lo cual no 

está muy lejos de la realidad. 

Algunos de nuestros entrevistados también contestaron que -

tal vez sí dicen la verdad sobre lo que pasa en el Mundo, porque 

no le afecta al gobierno mexicano, pero pusieron en tela de jui

cio que digan la verdad sobre lo que pasa en México, porque eso 

sí le afecta. 

Continuemos. 

CUADRO XXVI 

Los MDI le invitan a Free. Abs. Free. Relat. Free. Ajustada 
pensar sobre sus 
problemas que vive? 

SI 90 62.17. 64.J?:, 

NO 50 34 .57. 35. 77. 
No contest6 5 3 .4?. HISSING 

TOTAL 145 100.0% 100.07. 

CUADRO XXVII 

C6mo Free. Abs. Free. Rclat. 

Por las noticias 48 53.33"/:. 

Para comparar con la realidad 14 15 .567. 

Programas de orientac i6n 17 18. 897. 

Otro ll 12. 22'1. 

TOTAL 90 100.007. 

Este cuadro corresponde para las personas que contestaron que 

sí le invitaban a pensar sobre sus problemas. Ahora veamos las res

puestas de las SO personas que dijeron que NO y de las 5 que no con-

testaron. 
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CUADRO XXVI lI 

Por qué dice que 
no la invitan a 
pensar sobre sus 
problemas? 

No les interesan 
nuestros problemas 

Sólo la vida de 

Free. Abs. 

37 

"los grandes personajes" 

otro 

TOTAL 

9 

54 

Como vemos aquí ya se incluyeron 

habían contestado. 

Free. Relat. 

68.52% 

14.81% 

16.67% 

100.00% 

de esas 5 personas que no 

Ahora variando un poco la pregunta y que de hecho podría en-

tenderse como similar tenemos lo siguiente: 

CUADRO XXIX 

Los MDI toma en Free. Abs. Free. Re la t. Free. A. 
cuenta sus pro-
blemas? 

SI 26 17.9% 19.0í 

NO 111 76.6% 81.0% 

No contestó 8 5.5% MISSING 

TOTAL 145 100.0% 100.0% 

Para las personas que contestaron que sí torna en cuenta sus -

problemas les preguntamos. 

CUADRO XXX 

cuáles programas? Free. Abs. Free. Relat. Free. A. 

Programas educativos B 30.77% 33.JH 

Reportajes 10 38.46% 41.67% 

Periodísticos 3 11. 54 % 12.50% 
Otros 3 11. 54% 12.50% 
No contestaron 2 7 .69% MISSING 

TOTAL 26 100.00% 100.00% 



- 85 -

Para los 111 (81.0%) que son mayoría y contestaron negativa

mente les preguntamos si les gustaría que los retomara y" cómo. 

Le gustaría que 
los retomara? 

SI 

NO 

TOTAL 

CUADRO XXXI 

Free. Abe. 

116 

o 
116 

Free. Relat. 

100.0'Z 

0.0'Z 

100.0'Z 

De hecho aquí rebasa a las 111 personas que habían contestado 

que no tomaba en cuenta sus problemas, lo que significa que 5 de -

las 8 que no habían contestado lo hicieron. 

Ahora les preguntamos cómo. 

CUADRO X.XXII 

C6mo Fr~c. Abe. Free. Relat. Free. Ajustada 

Espacio& para 
que se mani-
fieste el pueblo 50 43.!0'Z 45.881. 

Intermediario 
Pueblo y Gobierno 5.177. .'.i.50'Z 

Favorezca la solu-
ci6n de nuestros 
problemas 30 25.86'Z 27 .52'Z 

Otro 23 19 .83'Z 21.107. 

No contestó 6.03'Z HISSIHG 

TOTAL 116 100.007. 100.007. 

Dado el interés porque se les tome en cuenta sus problemas -

optamos por preguntarles si a ellos les gustaría participar en -

los Medios de Información. Aquí incluimos a todos, independiente-

mente de su respuesta. 

CUADRO XXXIII 
Le gustaría participar Fr.ec. Abe. Free. Re la t. Free. Ajustada 
en los HDI 

SI 109 75 .2'Z 77.3'Z 

NO 32 22 .11. 22.n. 

No contest6 4 2.87. HISSING 

TOTAL 145 100.0% 100.0'Z 
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Nos podemos dar cuenta que la gran mayoría si estaría dispues

ta a participar, aunque disminuyen 7 personas en relación a las 116 

que opinaron cómo podrían retomarse sus problemas. 

Ahora veamos cómo creen estas 109 personas que podrían parti-

cipar. 

CUADRO XXXIV 

Cómo Free. Abs. Free. Re la t. Free. Ajustada 

Sugerencias para 
mejorar programas 27 24. 777. 25 .23'l'. 

Uniéndose entre vecinos 
para hacer fuerza 26 23.857. 24. 307. 

Oportunidad para que de-
veras tomen en cuenta lo 
que pensamos 28 25.697. 26. !77. 

Otro 26 23.857. 24.307. 

TOTAL 145 100.00t 100.00t 

A través de los cuadros nos hemos dado cuenta de las aspiraoi2 

nes y necesidades que tienen gran parte del pueblo de Neza. Una vez 

más se demuestra lo que tantos especialistas de la Comunicación co-

mo Carlos Honsiváis, Raúl Trejo Oelarbre y Javier Esteinouv entre 

otros, han plasmado la necesidad de un progrma social de comunica

ción donde el gobierno debe contemplar la abertura que deben tener 

hacia ese pueblo que quiere hacerse escuchar y desea éste más que 

nadie la democratización de los medios. Los tiempos lo exigen y -

las masas también. 

En este breve capítulo demuestro uno de mis objetivos partic~ 

lares: "Los Medios de Comunicación no cubren las necesidades de in-

formación de los habitantes de Cd. Neza."porque la población de Ne-

za se entera de lo que pasa a su alrededor por sus vecinos 75, por 

volantes, pintas, 16; porque vive los problemas1 14: y por los 

"chismes", 33 personas. Y sobre todo porque como lo hemos visto en 

los cuadros: no toma en cuenta sus problemas. 



CAPITULO V 

l!IT!"ºPl<ET:.CJON DE RESULTADOS 

Antes de pasar a interpretar los resultados de esta investiga-

ción cabe recordar las teorías exjstentes en el estudio de la comu-

nicación e información. Y por lo tanto de los medios, que es en --

gran parte el tema que nos ocupa. Posteriormente veremos todo lo -

que se dEsprende de ellos. 

Se nos dice que existen tres teorías en el estudio de la comu-

nicación como una ciencia. El func1onalisrno, estructuralisrno y mar-

xisrno. Asimismo, se nos dice que cada una de estas teorías tienen -

diferentes conceptos de lo que es estructura social y de ello va a 

depender la forma de concebir la comunicación-información, medios -

de comunicación, ideología, etc. 

Ahora veamos lo que significa la estructura social como el ins-

trumcnto fundamental para tl estudio sociológico de la comunica--

ción-información en las diferentes teorías. 

El funcionalismo "concibe la estructura social como una interr~ 

!ación que se manifiesta a nivel fenoménico; pu~s todos podemos --

constatar que una institución cubre necesidades de otra y ~sta a 

su vez de otra, formando entre ellas un orden social ... 111 

El estructuralismo lo concibe corno "la construcción de "simula-

eros" lógicos que nos permitan comprender los hechos que la vida -

social ha impregnado de significación, ya que el sentido social de 

estos hechos nos revela el carácter social de la conducta. Estos -

simulacros son las estructuras y se han elaboradc a partir de la -

lingüística de Saussure. Enuncian las relaciones sintácticas y se-

mánticas de la vida social. Con los modelos se pretende descubrir 

las reglas inconscientes que estructuran las normas sociales". 2 

1
Paoli J. ,,ntonio. Comunicación e información perspectivas teóricas. Edit. Trillas 
1985. págs. 124. 

2
Itiidern, pp. 124 
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El marxismo dice que "ha;· que buscar las estructuras sig

nificativas y construir modelos lógicos, ya que la organiza-

ción social no es algo que se presente con claridad. Pero tam

bién considera, que el pensamiento de los actores sociales está 

condicionado por su práctica social concreta. El modo o los mo

dos en que se enfrentan las clases sociales para constituir un 

tipo de sociedad en determinadas condiciones materiales, condi

ciona sus conciencias: la infraestructura condiciona de distin-

tas maneras las superestructuras, asi como está condicionada a 

su vez por ellas. Así las unas repercuten en las otras, para -

formar las estructuras sociales en transformación• 3 ; 

Para no perdernos veamos el nuevo concepto que contempla -

la teoría marxista: Estructura significativa. 

Primeramente nos ubica a los medios como una parte de la -

sociedad golobal, que condiciona y es condicionada por ella. -

Transmitirá ideas tomadas de la sociedad, de sus relaciones in 

ternas y de las relaciones que guarda con su medio ambiente. -

Estas ideas tenderán a reforzar modos de concebir el mundo. Así 

pues, las "estructuras significativas tienden a generar y a re

forzar modos sociales de comportamiento ••• • 

Hasta aquí podemos decir que nos queda muy claro las dife

rencias que existen, entre las tres teorías. de conceptualizar 

la estructura s~cial. Mientras la primera la ve como un instrE 

mento más para el buen funcionamiento de la estructura total; 

el segundo como un simulacro que nos va a hacer comprender las 

reglas inconscientes que estructuran las normas sociales; para 

el último además de lo que dicen las dos anteriores, agrega que 

el comportamiento y la conciencia, va a estar determinada por -

J Ibídem, pp. 124 
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por el modo en qua se enfrenten las clases sociales :• ésta a su 

vez por las condiciones materiales. Es decir, la infraestructu

ra y superestructura van a repercutir en las estructuras socia

les en transformación. 

Ahora bien, pasemos al concepto información i' comunicación 

según estas teorías, teniendo claro de antemano las diferencias 

que acabmos de mencionar. 

FUNCIONALISMO 

Información 

"Conjunto de datos que d1s-

minuye la incertidumbre. 

Los datos son una especie 

informadores, de transfor-

madores del individuo y la 

sociedad. Pero en esta si-

tuación los datos mismos 

se personalizan. No sen ya 

los hombres quienes elimi-

nan la incertidumbre y de 

alguna manera forman la so

ciedad, sino los datos mis

mos". 4 

ESTRUCTURALJSHO 

"Datos que se informan por -

las reglas que operan en una 

sociedad determinada. Los i~ 

dividuos entonces se hayan 

atrapados dentro de estruc-

Ibidem, pp. 127 

Ib.idem, pp. 126 

Comunicación 

Se estudia a nivel fenoméni-

co, es decir, con el hecho 

de entender una orientación 

a un orden, a un conjunto de 

valores e instituc1ones, es 

dec1r, a una estructura. Sé-

lo así los mensajes de nues-

tra comunicación toman su -

sentido". 7 

"La comunicación en cualquier 

sociedad constituye un conjun 

to estructurado de significa

caciones. Les hombres evocan 

el sentido de las cosas según 
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tructuras que les dun pautas 

para informar su acción en -

relación a los datos que re

ciban11. 5 

llARXISMO 

''Los datos del ambiente se -

informarán por los sujetos, 

según las estructuras signi-

ficativas, es decir, según su 

forma de concebir el mundo, 

y se opondrán a otras estru~ 

turas significativas que les 

son adversas. Los enfrenta--

mientas de los hombres en sus 

luchas, les posibilitarán en-

riquecer los datos con los -

que cuentan, les permitirán -

transformar sus estructuras 

de interpretación, y por lo -

mismo dirigir de un modo nue-

va su acción, cambiar sus es-

tructuras significativas o si 

se prefiere sus pautas de in

formación. Los sujetos en so-

ciedad tienen patrones de in-

terpretación sobre los 9atos 

que se les presentan, según 

5Ibidem, pp. 127 

8
1bidem 1 pp. 12& 

9
Ibidcm, pp. 12& 

su entender. Y en la medida 

de que ese entender sea co

mún, se comunican ••• "ª 

Los dos planteamientos ante-

riores son necesarios pero -

no suficientes ... "La comunic~ 

ción entre sujetos inmersos -

en distintas estructuras sig-

nificativas se posibilitará 

hasta cierto punto, más allá 

del cual no se puede evocar -

en común los mismos sentimien 

tos del significado. Una es--

tructura de comunicación deb~ 

rá entenderse, al descubrir -

las interrelaciones que hacen 

que puedan producirse signifi-

cadas con sentido, comunes a 

los miembros de una sociedad; 

.i' ~a explica cuando puede c~n.2: 

cerse su origen y su inserción 

dentro de un sistema mayor, -

donde están en contradicción 

las distintas estructuras sig

nifica ti vas 119. 
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las estructuras significativas, 

que·conforman en sus prácticas 

sociales. Estas son guías para 

orientar su acción, son modos 

de informarlas, pero al mismo 

tiempo son un límite: los gru-

pos sociales no pueden actuar 

concientemente contra sus int~ 

reses de clase" 6 • 

Finalmente para concluir sob:e la externa contradicción en-

tre comunicación e información, la cual se considera como las dos 

caras de una misma moneda. Vemos que: 

"Dentro del funcionalismo esta contradicción parece no exi~ 

tir. La comunicación y la información son dos funciones comple--

mentarías. 

Dentro del estructuralismo, la contradicción entre la comu-

nicación y la información parece no plantearse como problema. -

Las reglas que los hombres han asimilado en sociedad producen 

normas que les permiten evocar en común los mismos significados, 

con más o menos los mismos sentidos. Estas reglas es~=~cturnn --

los datos, los informan, hacen que puedan evocarse en común, pe-

ro no se señalan momentos de ru¡itura entre diversos sentidos co-

municnbles. 

Dentro de la corriente marxista, es donde cebra sentido la -

oposición entre ambos conceptos para explicar los procesos de --

transformación social. 

Gracias a sus estructuras significativas, formados en proce-

sos concretos de vida, los hombres pueden evocar en común un con-

6
tbidcm 1 pp. 127 
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juQtQ de significados, más o menos con el mismo sentido: 

pueden comunicarse. Al enfrentarse con nuevas condiciones, los -

miembros de una sociedad, formados en determinadas estructuras 

siqnificativas, empieza a idear nuevos modos de acción. Los su-

jetos frente a ciertas condiciones empiezan a ver que actuar -

igual que antes significa destruirse. Las estructuras signifi

cativas empiezan a cambiar. La conciencia empieza a visualizar 

nuevas posibilidades de informar la acción. Quienes se han queda

do en las estructuras significativas anteriores, están en cierto 

sentido incomunicados. La nueva sociedad tiene ahora patrones de 

información. Quienes hayan seguido el proceso participando en una 

praxis, defendiendo los intereses de una clase social, tenderán -

a cambiar sus estructuras significativas y, por tanto, sus modos 

de informar la acción, de interpretar los datos, y podrán evocar 

en común significados con un nuevo sentido. 

Así los nuevos modos de informar los datos se condicionan -

por las estructuras materiales, y en la medida en que ambos se 

desarrollan, tienden a romper· con los viejos sentidos de la comu

nicación anterior y a renovarlos; con ellos se renueva el orden -

social, por. la acción de los hombres en condiciones sociales de

terminadas"~º. 

Bajo este panorama general que nos da Jose Antonio Paoli en 

el libro de Comunicación e información, considero que ya podemos 

entrar en materia. 

Desde un principio de la investigación seftalé que utiliza

ría el método marxista de comunicación, con ello no quiero de-

10
tbidem, pp. 128 
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cir que no pueda utilizar elementos de las otras dos teorías, ya 

que si las hemos comprendido, nos damos cuenta que la marxista -

retorna elementos de las otras dos. 

Contextualizando pues, los medios de comunicación en México 

están comprendidos en una estructura económica denominada capi-

ta lista o neoliberal. Por lo tanto responde a los intereses de 

una clase en el poder, poder tanto económico como político. 

Tan sólo en México según Bernal Sahagún, los grupos que ti~ 

nen el poder de los Medios de Comunicación son: en TV. El grupo 

Alemán, Azcárraga y Ofarril. Con 34 emisoras en la República y -

31 repetidoras que alcanzaba el 90% de los hogares con TV. en la 

República. El grupo Monterrey con 16 televisaras en el país y 5 

repetidoras. Grupos oligárquicos más poderosos del país que más 

tarde se fusionan -1973- con la Televisión Independiente y Tele

sistema Mexicano lo que conforma TELEVISA y sus principales di-

rigentes son los Alemán, Azcárraga y Sada. 

"Documentos más actuales obtenidos por La Jornada indican 

que los tres hijos de empresa~ios o funcionarios prominentes, -

considerando únicamente su participación en esa empresa, contr2 

lan activos por 2 billones 570 mil 596 millones de pesos. En --

1989 obtuvieron ingresos brutos por un billón 587 mil 400 millo

nes de pesos, es decir, han desarrollado una corporación capaz 

de hacer ingresar 62 centavos por cada peso en activos. 

A diciembre de 1989 Televisa había incrementado en 27% el -

número de sus trabajadores con respecto a 1988, un porcentaje -

que casi duplica el promedio nacional del afio pasado. Ahora son 
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19 mil 865 trabajadores, 5 mil 429 más que en 1988. 

Televisa pagó impuestos en efectivo, adicionales al 12.5> 

de tiempo que impone la Ley, por 184 mil millones de pesos, in

cluyendo los 38 mil 661 millones de pesos que retuvo a trabaja-

dores. 

Después de las acusaciones de monopolio Televisa disolvió -

Spanish International Network, el producto de la liquidación de 

la cadena SIN, cerca de 300 millones de dólares, se empleó para 

formar The National el único diario deportivo en EU y competi--

dor de USA Today. 

Televisa efectúa ventas por cerca de 350 millones de dóla-

res al afto, que se reinvierten casi de inmediato, según expresa 

Miguel Alemán Velasco, vicepresidente de la empresa. 

"Nuestro dinero no se va a EU o a Suiza; si va allá es para 

competir en el mercado más reñido 1
'. Recuerda que el propio 90--

bierno y Televisa convinieron en no fracturar el mercado de la 

publicidad televisiva y en no afectar a nadie en la competencia 

por derechos• 11. 

En radio sucede algo similar. Existen 550 radiodifusoras ma-

nejadas por 20 cadenas, que se encargan de vender el tiempo a los 

anunciantes. 

Los grupos más importantes son: Radiodifusoras Unidas Mexi-

canas con 87 estaciones que maneja Manuel Guillemont; Radio ven-

tas de provincia con 58 estaciones que maneja Guillermina Hernán 

dez Corona, Radiodifusora Asociada con 45 estaciones y al frente 

de éstas José Laris Iturbide¡ El Grupo Acircon 49 estaciones --

siendo el gerente Francisco !barra; Radio Visión Activa con 33 

11 
Guerrero Chiprés, Salvador. "Un billón 587 mil millones, ingresos brutos de 
Televisa en 89" La Jornada Miércoles 4 de abril de 1990. pp. 24 
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estaciones manejadas por Adrian Ojeda; Radio Cadena Nacional con 

31 estaciones al frente de ellas, Rafael Cutberto Navarro y fina! 

mente la corporación Mexicana de Radiodifusión con 30 estaciones 

y siendo su representante Emilio Nassar. 

Más del 70% de la Radiodifusión en México es controlada por 

pequefios grupos que imponen la mordaza a la libre información. 

En la prensa pasa algo similar. Los 256 periódicos que exis

ten en el país controlados por 8 cadenas. Las más importantes es

tan representados por los grupos: Lemus (70 periódicos) Fam: Le-

mus Orozco Oíaz. Editorial Valseca (33 periódicos); Vázquez Rafia. 

Prensa Nacional Asociada (35 periódicos); Salvador Ortega Sánchez. 

Enrique Simoni Perea (20 periódicos); Guillermo Enríquez Simoni y 

Héctor Manuel Perea. También en la prensa la concentración del -

poder está en pocas manos, en este caso 4 cadenas controlan 158 

periódicos, más del 60% de los que se editan en nuestro país. 

Las empresas de cine más importantes que manejan noticieros 

y "cineminutos'' estan ligados a Televisa -Manuel Barchano Ponce

en estrecha relación con el Grupo Monterrey y Diez Barroso, con el 

canal cinco de esta empresa. 

Bajo este conocimiento, aunque es cierto que esta investiga

ción sobre los medios tiene más de 10 afios, no creo que de esa -

fecha a la actualidad hayan sufrido cambios determinantes en sus 

estructuras de poder, al contrario, se han sotisticado y por lo -

tanto consolidado. 

No debemos olvidar que estos medios no escapan al ordenamien

to social general como producto de una estructura económica, colo

cados dentro de la superestructura van a servir para reforzar cada 

día mejor a la estructuras y ésta a su vez a la superestructura, 
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y así recíprocamente, sólo así podrán subsistir. 

Es por ello que los medios dejan de lado su función social e

óucativa, recreativa, cultural, orientadora, etc. Porque el sistema 

informativo contribuyo de hecho a la desinformación por sus meca-

nismos mercantil y por su filosofía clasista. Por eso mismo, por su 

origen mismo, la práctica cotidiana de los duefios de los medios, 

por su forma de concebir el mundo no pueden responder de otra forma 

y contr1bui~ sanamente en el desarrollo del hombre en sus diversas 

actividades que desempefta. 

Por eso mismo, en el caso concreto que estudié con··una pobla

ción de Neza, como producto también de una sociedad en clasesi y -

en este caso la clase más explotada y marginada, óonde las condicio

nes áe vida carecen de muchas cosas para vivir dignamente, vemos la 

unilateralidad existente entre los medios y la población. 

La información dada por esos medios de comun1cación cumplen -

con su papel de cubrit las necesidades de la estructura social, -

para que esta funcione bíen. Ellos van conóicionando y reforzando 

lo que socialmente ~iene ya un sentido. Todo ello corresponde a su 

esencia y características propias, a su práxis social. 

Si nos remontamos un poco a nuestra p~imera explorac)Ón del -

contacto que tenían n~estros entrevistados con los medíos, nos po-

demos dar cuenta fácilmente del tipo de relación que se establece 

con ellos. La gran mayoría, si tiene contacto con ellos. Pero qué 

tipo de contante. Funcionan como simples receptores o~ algo que -

hasta a veces parece ajeno. El proceso de información es unilateral 

entre el transmisor institucionalizado y un receptor masa. La comu

nicación es "casi nula", y si se da es en el término que maneja la 

teo•ia funcionalista y estructuralista. Ciertamente, la puede haber 
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porque se evocan significantes que se comprenden en esta forma de 

vida, en sus propias condiciones, la clase social que emite sus -

mensajes de un cierto modo no puede ser la misma para esta clase 

que vive diferente. Entonces el grado de comunicación es muy baja 

por no decir nula. 

Si reflexionamos nuestro término "comunicación como el inter

cambio de mensajes con posibilidad de retorno no mecánico, entre -

polos igualmente dotados del máximo coeficiente de comunicabilidad. 

Además del quehacer individual y colectivo que engloba el conjunto 

de las transferencias e intercambios de ideas, hechos y datos. ca

be asignarle en todo sistema social las principales funciones de : 

información, socialización, motivación, debate y diálogo, educa-

ción, promoción cultural, esparcimiento, integración ••• " Los me

dios de comunicación afortunadamente no lo son todo en la vida -

cotidiana de nuestros entrevistados. La mayoría trabaja o estudia, 

se relaciona con otras personas con las mismas condiciones econó

micas y encuentra un mayor nivel de comunicabilidadª Digo esto, -

recordando el momento clave en que decidí hacer la investigación 

y querer medir con ello, en qué medida la información vertida por 

los medios de comunicaci6n servía como un instrumento o un elemen

to para orientarlos, no olvidando su práctica cotidiana y políti

ca. 

De ahí mi interés por conocer de cerca sus actividades, su -

forma de organización, su punto de vista hacia cómo solucionar 

los graves problemas que vivimos como habitantes del municipio de 

Cd. Nezahualcóyotl; a lo que-muchos contestaron que con la organi

zación y unión de todos, que ni el gobierno ni nadie iba a venir 

a solucionatlos, :sólo.nosotros. 
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La práctica que ellos han vivido desde que se empezó a formar 

ciudad Nezahuaicóyotl les da el fundamento, las diversas luchas en 

que participaron para obtener los servicios elementales como el -

agua, la luz, el transporte, y hasta la fecha la escrituración de 

sus propiedades y la pavimentación, son claros ejemplos que sin -

organización no se puede lograr. 

Retomando la fecha clave de mi estudio -julio y septiembre del 

88- la información que se virtió sobre los diversos medios de comu

nicación, no correspond1ó a los intereses de esta clase y por eso -

la deshecharon y no la tomaron en cuenta. 

El fenómeno de las elecciones fue claro ejemplo de ello, los 

significantes eran contrarios a la realidad que vivían. Los medios 

decían que había ganado un candidato y la realidad le daba el tri

unfo a otro.por eso ese rompimiento, lo que vivían, escuchaban, y -

en algunas ocasiones su participación política abierta y decidida, 

les daban la razón. Se logró con esto la desmitificación, de algún 

modo, de los Medios de Comunicación, no les creyeron nada. Todo lo 

qu~ ~stos decían lo interpretaban al "revés". La realidad se impo

nía ante los irrtrumentos del sistema que a toda costa quería ena

jenar, enganar a una población que ya había despertado, por lo me

nos en este proceso. ·¡ que dada mi práctica social [Jropia y los -

acontecimientos cada día más evidentes de participación política -

de amas de casa, burócratas, obreros, campesinos y el pueblo en -

general, a partir de esa fecha histórica, que sin duda ha ido con

tribuyendo a la formación de una conciencia por la transformación 

de esta sociedad cada vez más injusta y antidemocrática; se hace 

cada vez más actual y sentida la consigna "El pueblo se cansa de -

tanta pinche transa 11
• 
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Y efectivamente, como se puede constatar a través de las en

trevistas realizadas la gran mayoría opinó que no había ganado 

Carlos Salinas de Gortari, sino Cuauhtémoc Cárdenas. Y no sólo o

pinó sino que la mayoría también había votado por éste último. 

Ante la evidencia de los hechos, los comentarios, y en gene

ral el gran alboroto social y político que se dio, no se podía 

tapar el sol con un dedo. No se necesitaba ser un especialista en 

comunicación para darse cuenta de la "transa" y fraude electoral 

que se había dado. 

Independientemente de que uno como individuo y como investi

gador o simple ciudadano, simpatice o no con la línea política -

del candidato ganador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, los hechos -

se dieron y eso es más que suficiente. 

Raúl Trejo Delarbre, en un artículo publicado en La Jornada 

el día 22 de agosto de 1988, hace una evaluación muy acertada a -

mi manera de ver, el papel de los Medios de Comunicación en el -

periodo electoral. "La reforma de los medios electrónicos de co

municación ya no es sólo un asunto indolentemente postergado en 

la agenda de los proyectos gubernamentales. Desde este julio, ha 

pasado a ser uno de los temas crecientes y ahora constantemente 

reivindicados por la sociedad. Los ciudadanos del seis de julio 

sufragaron por un cambio democrático. Y no habrá democracia en -

serio si ésta no pasa, entre otros espacios e instituciones, por 

los medios de comunicación. 

La TV es por definición el más autoritario de los medios e

lectrónicos. Pero en la circunstancia mexicana, ha resultado, por 

añadidura, el más políticamente impopular de ellos. Es posible 

que quienes manejen los dos principales sistemas de televisión en 
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México están confiando en que después de Ja tempestad electoral, -

sobrevenga una cómoda calma y que los ciudadanos olviden la omi

siones que ha tenido ese medio en la cobertura de las campañas -

políticas, primero, y en la información de los resultados electo

rales y del debate en torno a ellos, después. Con la misma ligere

za, confiaron antes en que un manejo ostentoso de la información 

en favor de un solo partido, habría de favorecer al PRI. 

Los principales cuestionamientos hasta ahora han sido para -

Televisa y el más importante de sus noticieros, por la simple ra

zón de que se trata del sistema de Televisión y del espacio in-

formativo de mayor audiencia. Sin embargo, a partir de las presio

nes de los partidos de oposición, que por primera vez se preocupa

ron por demandar con insistencia mayor cobertura de ese medio, en 

los noticieros del consorcio privado hubo un pequeño, pero verifi

cable incremento en la información sobre las campañas de diversos 

partidos. No sucedió lo mismo en Imevisión. Los silencios más con~ 

tantes, los ocultamientos más ostentosos y sobre todo, la censura 

más irrespetuosa, han tenido lugar en los canales de televisión -

del gobierno federal. 

La sociedad, legítimamente, podrá demandar cambios en la o-

rientación de la televisión privaaa y ésta, previsiblemente, po-

drá hacer algunas concesiones a los reclamos por una información 

más pcofesional, menos autoritaria. Pero, sin dejar de poner aten 

ción a Televisa, las exigencias más sostenidas tendrían que estar 

dirigidas al sistema oficial de TV, que pretendidamente se en-

cuentra al sevicio del Estado aunque es claro que apenas acierta 

a obedecer a algunos funcionarios del gobierno federal. 

Imevisión tiene que cambiar, reconociendo la pluralidad de la 
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sociedad a la cual se dirige y atendiendo a la nueva composición 

de fuerzas en el Estado al cual, legalmente, tendría que repre

sentar: por ejemplo modificando su política editorial a partir 

de la nueva, y creciente heterogeneidad del Congreso de la Unión. 

Allí se encuentra la única posibilidad para que la televisión del 

Estado sea auténticamente eso y para que comience a terminar la -

patética ficción en que se han convertido los noticiarios de ese 

sistema de la televisión oficial en México: sus operadores píen-

san que convencen a una sociedad que, aburrida y desconfiada de 

ellos, ni siquiera los impugna porque ya no se tome la molestia 

de sintonizarlos"~ 

Baste mencionar los datos que proporciona el Centro Interna-

cional de Investigación Política y Desarrollo Estratégico, A.C. -

sobre los tiempos que se dedicaron a los diferentes candidatos a 

la presidencia en seis noticiarios de Radio y TV -XEEP incluida -

a lo largo de los meses de marzo a junio de 1988. 13 

12 
Trejo Delarbre 1 Raúl. "Televisión: asignatura apremiante". La Jornada. H4r

tes 22 de agosto de 1988. pp. 
13 

Hurí l lo Cruz, Héc tor. "La campaila Pasada en seis noticiarios de Radio y T.V. 11 • 

(Correspondencia) IJJIOiASUllO, Jueves 22 de septiembre de 1988. pág. 2 
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No hay que olvidar que los medios de comunicaicón obe-

cen a ciertos intereses de clase, y como lo señala la tPoría mar-

xista segón las estructuras significativas, "~stas son guías para 

orientar su acción, son modos de informarlas, pero al mismo tiem-

po son un límite, los grupos sociales no pueden actuar conscien-

temente contra sus intereses de clase". La población estudidada -

fue conciente porque no se dejó manipular por los grandes medios. 

Y creo que también fueron un límite y un obstáculo, porque aunque 

el pueblo vio claro el fraude electoral y si bien hubo un alto --

grado de inconformismo, se quedó atomizada, no pudo hacer mucho, 

simplemente quedarse con su coraje, su impotencia y su miedo corno 

la gran mayoría lo manifestó. 
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Recordemos que para ello también se dio cierto grado de in

timidación con las informaciones vertidas por los medioS, del -

ambiente político, muchas veces sangriento, que se estaban vi-

viendo y se siguen viviendo hasta la fecha en algunos estados -

de la República como Michoacán, Guerrero, oaxaca y Chiapas, en

tre otros. 

Definitivamente la ideología que lograron crear los medios -

de comunicación en torno a este fenómeno de las elecciones, se -

revirtieron contra ellos, porque se dice por ahí que todo lo que 

se niega constantemente se le da cierta credibilidad, si a un he

cho se le da importancia es por algo. De esta forma los medios -

mismos le daban el triunfo a Cárdenas, entre más se quería ideo

logizar a las personas en contra de un partido de oposición al 

gobierno y partido oficial, logró que ganara más adeptos. Se -

dio indudablemente una información política, porque se hablaba -

de cualquier partido, del gobierno, los candidatos, la injusti-

cia, etc. Pero era una realidad desvirtuada, incompleta, falsa, 

descontextualizada y tendenciosa. Que la llevaron a ser una 

desinformación más que información como las mismas personas lo 

dijeron en las entrevistas. Y queda aún más claro cuando les pr~ 

guntamos cuál debería ser la función de los medios de ccrnunica-

ción y contestan: informar con la verdad. 

Llegó a tanto la desinformación de los Medios de Comunica

ción que dio pie para el título de una nota periodística "En 

1988, la desinformación, fueron "nuestros" medíos, que en el caso 

de los que funcionan comercialmente, entre la bonanza económica 

y la complacencia gubernamental, o en el caso de los mal llama-

dos estatales, entre el oficialismo y el desafortunado acercamie~ 
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to a los patrones de los medios, se mantuvieron lejanos no sólo -

de la realidad de este país al borde de la última década del si-

glo, sino por supuestotambién de la sociedad, a la que se deben -

pero que han dejado en un papel de convidado de piedra. ¿Esos son 

nuestros medios?. 

Que entre otras cosas destaca la ausencia, la formulación de 

una política de comunicación social global y explícita que susti

tuya a las prácticas parciales y poco objetivas y tangibles que -

se han venido realizando; lineamientos congruentes con los cam-

bios del país y sus necesidades para orientar y planificar, en -

el corto, mediano y largo plazo cada uno de los componentes del -

sistema de comunicación social en el país. 

Asimismo, recuerdan que en julio del 89 vencen los títulos -

de concesión expedido a 275 estaciones de amplitud modulada y 36 -

de frecuencua absoluta del cuadrante radiofónico nacional, entre 

ellas, 43 de la capital: 26 en AM y 17 en FM, de considerable in

fluencia en la industria radiofónica en patrones de operación. Re

ferentes a que muchas de ellas, según el clamor nacioal, ya no sean 

renovadas. 

Preguntan a Raúl Cremoux, articulista de Excélior e investi

gador por muchos años en cuestiones de comunicación y él contesta 

que "tanto la Ley Federal de Radio y TV (LFRT) como el reglamento, 

no sólo posibilititan, sino que confirman, remachan, consolidan, -

el que las concesiones sean herederas a los hijos, a los cónyuges, 

a parientes cercanos. Es dificilisírno perder una concesión. Según 

la LFRT, hay que estar loco, escúcheme usted bien lo que digo,¡lo

co, para perder una concesión federal! Veamos algunos artículos: 
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Art. 16: El término de una concesión no podrá exceder de 30 

años y podrá ser refrendada al mismo concesionario que tendrá 

preferencia sobre terceros. 

Art. 18: La SCyT señalará al solicitante el monto del depó-

sito o de la fianza que deberá constituir para garantizar que se 

cont'!'nuarán los trámites hasta que la concesión sea otorgada o -

negada. De acuerdo con la categoría de la estación radiodifusora 

en proyecto, el monto del depósito no podrá ser menor de $2,000.00 

M.N ni exceder de $10,000.00 y el de la fianza será de $5,000.00 

M.N a SS0,000.00 M.N. Es realmente ridículo. 

CAUSAS DE REVOCACION DE LAS CONCESIONES ART. 31: 

PRIMERO: Cambiar la ubicación del equipo transmisor sin previa 

autorización de la SCT. 

SEGUNDO! Cambiar la o las frecuencias asignadas sin autori

zación de la SCT. 

QUINTO: Suspender sin justificación los servicios de la es

tación difusora por un periodo mayor de treinta días. 

SEXTO: Proporcionar al enemigo de guerra bienes o servicios -

de que dispongan con motivo de la concesión ... carnbiar el canee--

sionario su nacionalidad mexicana. ¡Hay que ser un imbécil para 

cambiarla!. 

Fíjese, de la5 nueve causas de revocación existen cuatro --

que para infringirlas habría que considerar al concesionario co-

mo un suicida en potenica. Le apuesto cincuenta contra uno que -

aunque se terminen este afio las mil, las seis mil, o el número -

que sean de concesiones, van· a vol ver a terminar en manos de los 
14 

mismos dueños" concl~ye. 

14
Gutiérrez Fuentes, David. 11 Siete preguntas de comunicación a Raúl Cremoux". 
Excélsior, 11 de junio de 1989. CULTURA el BUHO lera página. 
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Finalmente queda una pregunta al aire. 

¿Podrá darse un redistribución más democrática de las frecuen

cias que responda, en el frente hertziano, a los clamores por la -

democratización de los medios, o por el contrario, se negociará -

unilateralmente el refrendo, haciendo de lado la posibilidad de mo-

dernizar, -ahora que tanto se habla de modernización- la relación 

Estado-medios y sociedad, abriendo éstos a la entrada de otros --

grupos organizados, de distinta naturaleza y fines?. Se trata de 

una decisión política, no ténica, que mostrará los alcances o lí-

mites de un proceso hacia la democracia, que en el poder se esgri 
15 

me como cualidad propia'' 

Los medios de comunicación queda claro no nos invitan a la --

participación política en nuestra vida cotidiana, nosotros mismon 

en la casa, la escuela, el trabajo, en la comunidad donde vivimos, 

etc. tenemos que ir participando. Los medios de comunicación invi-

tan a la participación política sólo en tiempos electorales y si -

acaso se nos invita masivamente a participar en algún proyecto no 

se nos dan las posibilidades mínimas reales de participación. 

Señala Monsiváis: ... "La formación de la cultura política, 

con todas sus limitaciones, depende aun de los periódicos, las rno-

vilizaciones políticas y sociales, el diálogo intensivo que inclu-

ye·el rumor y la evidencias del horizonte de posibilidades perso-

nales y colectivas. 

Pero la resistencia de la opinión pública tiene sus límites. 

Como se ha visto en estos meses, el poder de los medios electró-

nicos (privados y gubernamentales) radica no en que impongan con -

claridad un punto de vista, sino en que auspician la desinforma-

15
Alva de la Selva, Alma Rosa. "En 1988, la desinformación fue el pan de todos 

los díasº. La Jornada, domingo 8 de enero de 1989. pp. 8 
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ción. Las calumnias y las distorsiones grotescas de la realidad 

vertidas desde la televisión importan en la medida que ocupan el 

tiempo de los hechos, la noticia las interpretaciones críticas, -

el debate, no lo que impide aquello cuya divulgación nacional se 

oculta. Por eso, una de las tareas políticas más urgentes es lo-

grar la representación adecuada de la sociedad civil en los me-

dios electrónicos" 16 . 

Qué tan ligados están la política y la comunicación? y en --

concreto los medios? 

"Parece evidente que las diversas formas de c0municación ti~ 

nen tal importancia para la vida política que incluso en las so-

ciedades en la cuales los sistemas de información pertenecen al -

sector privado, el Estado tiene que imponer cierta reglamentación. 

La intervención estatal puede revestir múltiples formas, entre --

los polos opuestos del dominio total y del pluralismo institucio

nalizado. El dominio de quienes cienen el poder político sobre la 

totalidad del sector de la comunicación es para ciertos dirigen--

tes un reflejo natural, que justifican por la ideología que pro-

fesan. Aun juzgando ese sistema a partir exclusivamente de la e-

ficacia, cabe dudar de su realismo. La experiencia demuestra que -

el adoctrinamiento, aunque sea el del Estado, no es nunca perfecto 

y que el monólogo permanente no consigue anular el espíritu crí

tico ni abolir toda libertad de juicio. Cabe decir lo mismo de tQ 

do monopolio político o comercial de los medios de información. -

El efecto de los medios de comunicación social queda amortiguado 

por una aburrida monotonía, que suscita la desconfianza. Cuando se 

silencian las voces de los disidentes, lo que está en juego es la 

16 
Monsiváis, Carlos. "Sobre la prensa y otras noticias sin comprobaci6n". PUNTO. 
Lunes 5 de scpt iembre de 1988. pp. 17 
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credibilidad de los órganos de información. Al imponer silencio -

a la controversia el Estado parece temerla y dudar de la versión 

de la realidad que representa corno tal. Además, el control de los 

medios de comunicación es quebrantado por otros métodos de comun1 

cación: las noticias repetidas de boca en boca, los escritos clan 

destinos que, aun siendo rudimentarios surten efectos, y la repr~ 

sión que padecen sir\·en para aumentar su credibilidaa"' 1
7 

Por ejemplo en un reportaje realizado por Salvador Guerrero -

Chiprés, aparecido en La Jornada del jueves 5 de abril de 1990, -

dice que "vital para la difusión de la imagen que del país inten-

ta promover el gobierno, Televisa fue invitado a retirar los noti-

ciarios de periódicos a los que la empresa vendía tiempo después 

de la crisis política vinculada con el movimiento estudiantil de 

1968. La invitación y el compromiso de la empresa con el gobierno 

ha restringido los contenídos, cuya ausencia fue particularmente 

evidente en 1986 y 1988. Hace 22 a~os salieron del aire El Univer 

sal, Excélsior, ~y diario de provincia •.• " 18 

Y es curioso que aunque el pueblo sabe de antemano que existe 

una relación entre los medios y el gobierno no lo quiere decir. O 

no se atreve. La intromisión política, por ejemplo en las elecci2 

nes a simple vista fue delatora. Y digo que es curioso porque en -

algunas de las preguntas que les hicimos les preguntaba si sabían 

quiénes eran los dueños de los Medios de Comunicación y algu

nos decían que si y otros que no. Y la gran mayoría que dijo no, 

más adelante en otra pregunta formulada de diferente forma al pr~ 

guntarle si los Medios de Comunicación decían la verdad sobre Mé-

xico y el Mundo, nos decían que lo que pasaba en México no, porque 

sólo decían lo que le convenía al gobierno y que tal vez sí decían 

l7 UNESC0 1 Un solo mundo voces múltiples, FCE. Méx. 1980. pp.48 

18 
Guerrero Chiprés, Salvador. "En 68 Televisa fue invitada a rttirar los not.,! 
c{ero11 ,.!#> r"rl<'uHco.::i 11 , T.~ Jnrn~rl.:¡ 11 illf'Vrfi 5 de abri.l de 1990. DD· 'J..7 
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la verdad sobre lo que pasaba en el mundo porque ésto no le af ec

taba en nada al gobierno. Es pues, evidente que nuestro pueblo m~ 

chas veces no necesita haber estudiado mucho para conocer los he

chos, a veces no se necesitan grandes teorías, la gente lo sabe -

porque lo ha vivido por experiencia propia o bien, se la han dado 

a conocer sus antepasados. Ellos saben de la confabulación entre 

gobierno y Medios de Comunicación. 

Desgraciadamente la comunicación es utilizada como un instrg 

mento político. Estas relaciones entre la comunicación y el poder 

viene a repercutir en la relación comunicación y libertad. 

"En ma~eria de información la libertad adquiere un mayor re~ 

peto y dignidad si va asociada a la voluntad de actuar de un modo 

responsable, responsabilidad que corresponde esencialmente al de

seo de la verdad y al uso legítimo de la libertad que confiere. -

La libertad en comunicación, a la vez como receptor y como emisor 

... La libertad de expresión conquistada esforzadamente contra la -

autoridad política o económica se logró a costa de grandes sacrifi 

cios e incluso de la vida misma de algunos de sus defensores, con~ 

tituye uno de los logros más valiosos de la democracia. Pero al -

pasar del tiempo y con la modernización de los medios suscitaron 

un problema para ejercer tai libertad, la sofisticación de los me

dios fueron exigiendo inversiones tan elevadas que solamente los -

poseedores de un capital privado y público fueron teniéndo más i~ 

jerencia en los medios. Por su parte, el Estado, dueño del capital 

público, percibía claramente el nuevo poder que podrían despertar 

los medios de comunicación social para influir en el pensamiento 

y condicionar los espíritus así como la lucha contra el ejercicio -
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de la libertad. /,sí ias nuevas técnicas de comunicación estan al 

servicio del pooer". 19 

Es importante destacar en este sentido que cada vez se escu

cha más que somos un país libre y democrático; y a su vez aurnenta 

constantemente el cuestionamiento sobre dicho término ya que su -

significado cada vez se va extinguiéndo más y más. Hasta tal pun

to que ya ni siquiera sus raíces etinológicas corresponden a nue~ 

tra realidad: Poder al pueblo. 

El estado de derecho que vivimos de hecho ya no existe, da

das las constantes violaciones a los derechos humanos, no sólo en 

materia de comunicación, o política, sino en nuestros derechos 

más elementales: la vida. 

Y creo que la demanda de democracia queda implícito en las -

demandas de las personas: respeto al voto, mayor participación en 

los medios, que se les torne en cuenta sus opiniones, etc. El fenÉ 

meno de las elecciones y el ambiente propicio en que realicé esta 

investigación me hicieron darme cuenta de lo mucho que el pueblo 

quiere decir y no se le da voz. Sus opiniones y reflexiones eran 

tan sentidas y sinceras en muchas ocasiones pero desgraciadamente 

no tuvieron lugar para encauzarlas hacia algo concreto que las -

llevó a una frustración y a sentir que no tenían valor. Y esto -

se pudo sentir cuando afirmaban "y ya para qué hacemos algo si el 

gobierno nunca nos hace caso", "por más que hablemos y hagamos no 

logramos nada" .•. a veces la desesperanza brotó abiertamente. 

Quiero creer que dentro de este marco se circunscribe el prQ 

yecto del Consejo Nacional de Radiodifusión A.C. que propone 

crear la Procuraduría del Comunicador, que sefiala: "Frente a la -

manipulación del mensaje visual y/o auditivo que envían al públi

co algunos medias de comunicación, y ante la vigencia de agresio-

19 UNESCO, UN solo mundo voces múltiples. FCE. Méx. 1989. pp.39 
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nes y censura hacia reporteros y comunicadores, El ConS1'jO Naciu-

nal de Radiodifusión AC.c. tCNR), prepara un µroyecto de Procura-

duría del Comunicador, que habrá de presentar en breve ante el --

Presidente de la República, a la cámara de Diputados, a los reprg 

sentantes de ]os distintos medios de comunicación y a la opinión 

pública en general, para abrir la discusión que lleve a formali--

zar cada uno de sus objetivos. 

Este órgano que habrá de ser independiente y cuyo anteceden

te inmediato es el anteproyecto de Ley General de Comunicación -

Social presentado y archivado durante la transición d~l gobierno 

de José López Portillo a Miguel de la Madrid Hurtado, plantea co

mo objetivo primordial salvaguardar el derecho a la información -

de los profesionistas del ramo, así como el de particulares y co-

munitarios que reciben el producto, atendiendo los ámbitos jurí-

dices en este campo. 

A grandes rasgos, la Procuraduría Federal de Comunicación --

(del anteproyecto actual} contiene: la función social de los me--

diosr legislación de emisiones nacionales y extranjeras (cable, 

vía satélite); tiempos para la difusión de mensajes de organiza-

clones pol!tiC3~ y scciales, y 1~ creación de mecanismos de par-

ticipación sociial en el área (comités consultivos, asociaciones 

de receptores, centros para la comunicación popular, periódicos 

murales y sociedadP.s de comunicación socialde patrimonio colee-

tivo),,," 20 

Por otra parte, cabe destacar, que a raíz de las elecciones 

de 1988, surge el grupo de video independiente Canal 6 de julio, 

formado en enero de 1989, tras la realización de los videofilmes 

2° Conzález, Ana María. "Propondrán al Presidente crear la Procuraduría del Comuw 
cador". La Jornada. Jut?vcs 18 de enero de 1990. pp. :!Q 
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''El Tiempo de la Esperanza" y "Cr6nica de un fraude", donde se 

muestran imágenes y testimonios inéditos del recorrido de Cár

denas por la República Mexicana y los principales sucesos de 

las más importante contienda electoral vivida en México desde 

1910: La madurez cívica de los mexicanos; la derrota del PRI; -

el fraude electoral y la movilización en defensa del voto. 

Hay que reconocer lo valioso que resulta este medio de co

municación alternativo ante la evidencia ae la información que -

ocultó y manipuló tanto la televisión oficial como la privada. 

Resulta pues, un material histórico que nos hdrá vibrar y 

recordar la pasión política que vivimos todos los mexicanos y -

que difícilmente podrá borrarse de nuestras mentes. 



CO!ICLUSIONES 

Al principio d~ 65:a investigación me había planteado cuatro 

hipótesis las cuales escribo a continuación: 

- A mayor información de los habitantes de Cd. Nezahualcó-

yotl, mayor participación política. 

- A mayor nivel de estudios, mayor nivel de información y -

por lo tanto, mayor participación política. 

- Las condiciones socioculturales y económicas de los habi

tantes de Ciudad Nezahualcóyotl, así como la marginación de sus 

problemas cotidianos en los HMedios de Comunicación, son las -

principales causas del desinterés de las personas por estar in

formada. 

- La participación política organizada de los habitantes de 

ciudad Nezahualcóyotl, va a depender, entre otras cosas, del tipo 

de información y de los medios por los cuales la reciba. 

Al término áe la investigación podemos darnos cuenta que en 

algunos casos la hipótesis resultó cierta a medias y en otras to

talmente equivocada o mal planteada, veámos. 

En el caso de la primera, comprobamos que efectivamente la 

gran mayoría de nuestra población encuestada gusta de mantenerse 

informada, pero solamente para estar enterada de lo que pasa. 

Es decir, informarse pero sin ningún objetivo concreto para su 

vida cotidiana. AÚn, el hecho de informarse sucede de manera se

cundaria y por lo tanto carece de valor y de significado para su 

vida diaria. De acuerdo a esto, comprobamos que la información -

en general no va a influir en su participación política. 

Anteriormente ya se había· explicado que la participación po

lítica consiste en las actividades que llevan a cabo los grupos 

sociales en relación a su organización y concientización, para -
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lograr la transformación de la realidad que los beneficie. 

Aún bajo el supuesto de que contaran con suficiente infor

mación recibida por los grandes medios de comunicación, -radio, 

televisión y prensa-, !grandes por el auditorio que llegan a -

tener, aunque aquí en Neza sería 1 solamente los dos primeros), 

no influirían en su participación política en el sentido desea

do por el pueblo trabajador, porque los medios de comunicación -

no pretenden organizar. Debemos recordar y tener claro que ellos 

responden a una clase en el poder y que jamás actuarían en contra 

de sus propios intereses, despertando, así, la conciencia social 

de un pueblo. 

En el caso concreto del tiempo de elecciones resultó tam-

bién contraria nuestra hipótesis; ya que si recordamos los tiem

pos y espacios que empleó el candidato oficial en los Medios de 

Comunicación en comparación a los candidatos de oposición fue -

mayor. Lo lógico es que hubiera habido una participación amplia 

como se dio pero a favor del candidato oficial y lo que sucedió 

es que la participación del pueblo se dirigó en otro sentido, -

pues sus intereses no fueron satisfechos con esa información, y 

la participación política no está tan sólo en función de la in

formación, sino de otros factores. 

Nuestra segunda hipótesis tampoco resultó cierta. Ya que el 

nivel de estudias, ~n esta muestra, no es determinante para te

ner un mayor interés por mantenerse informado y tampoco para -

participar políticamente. Incluso me atrevo a afirmar, que de -

las cuarenta personas que tienen un nivel de preparatoria y -

profesional, lu mayoría se mostraron poco interesados en el pro

ceso electoral, en comparación con las demás personas; quienes -
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contestaban con más convicción e indignadas por el proceso mismo. 

La tercera hipótesis resultó cierta a medias. En general, -

las personas se mantienen informadas por la televisión o la ra-

dio; son muy pocos los que se informan por medio de periódicos, 

revistas o fuentes directas.Como ya se había mencionado, se in-

forman "casualmente", ya que por lo menos cada media hora pasan 

noticiarios en radio y T.V. Si son los medios con los que más -

tienen contacto, resulta casi imposible el no escuchar por lo -

menos un noticiario durante las 3 y 6 horas en que la mayoría ve 

la televisión y escucha la radio. 

Cuando plantee esta hipótesis, pensaba sue varios de los en

trevistados tendrían corno limitante el aspecto económico, por no 

tener a su alcance periódicos o revistas que le ayudaran a estar 

informado, pero curiosamente nadie lo expresó. Lo cual me lleva 

a pensar, en la carencia de una cultura informativa en general. 

La propia formación que ha tenido nuestra población (muchos de -

ellos provenientes de algunos estados de la República), dificul 

ta e impide preocuparse por este fenómeno. 

Y tampoco debemos olvidar la dinámica urbana tan acelerada 

en la que se han visto obligados a desenvolverse, y donde apenas 

en les permite realizar sus necesidades más elementale~ para so

brevivir en esta sociedad cada vez más conflictiva. 

Y finalmente la última hipótesis resultó falta. Aunque se 

cuente con información e~itída por los medios de comunicación o 

por otros medios, ésto no va a determinar la participación polí

tica organizada, sino su práctica misma, su experiencia o sim-

plemente sus necesidades concretas. Es decir, sus condiciones 

reales de existencia. Porque cuenten o no con información cuando 
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las personas se sientan lastimadas en sus derechos más elementa

les, act~an. cuando sienten la necesidad de luchar por conseguir 

agua, luz, pavimiento, leche, tortibonos, ~rivienda, etc. es --

cuando empiezan a participar. 

Esa participación será conciente o inconcienternente. Tal vez 

será conciente cuando demandt la solución de algún problema que 

se presente en su comunidad. Pero esa participación será espontá

nea, fugaz y no permanente. 

Y la inconciente la podríamos clasificar como la pasiva, la 

que aparentemente actúa en ningún sentido, pero en realidad par-

ticip~ políticamente, aunque con ello no favorezca• en·nada·al-

pueblo trabajador, pero sí de alguna forma a la clase que deten

ta el poder. 

Es claro pues, que los Medios de Comunicación no vienen a 

contribuir a la orientación hacia la organización y participa-

ción política, es el pueblo mismo el que tendrá que buscar los 

mecanismos y alternativas de organización y todo lo que ello im

plica. 

Para terminar, podernos concluir que esta mu e s t r a de 

investigaci6n nos puede servir como un ejemplo en p e q u e ñ a 

escala de lo que ocurri6 en el resto del país en el plano de 

las elecciones dbnde al parecer cuauhtémoc Cárdenas fue el ven

cedor. También para darnos cuenta de los tipos de justicia y de

mocracia que se tiene a todos los niveles en nuestra nación. 

La democracia que el pueblo reclama constantemente y que no 

tiene que ver sólo oon su participación electoral, sino Con· la-je 

hacer escuchar su voz. La violación que sufrió al no respetarse -

su opinión que emitió por medio del voto, fue legalizada y justi-



- 117-

ficada por los medios de comunicación; fue és~c un ejemplo claro 

en dónde se mostró que "la comunicación es inevitablemente un re

flejo de la sociedad en la cual actúa, y que puede caracterizarse 

por la desigualdad y por la falta de democracia. 

De esta manera la separación entre una minoría cultural y una 

masa analfabeta o semianalfabeta es una separación entre ricos Y 

pobres en materia de información. Y un sistema político no demo

crático tambi~n se reflejará en los ~1edios de Comunicación. 

Por otra parte, la desorganización social también se refleja 

en los Medios de Comunicación, ya que si existiera una organiza

ción social con demandas e intereses concretos hacia los medios y 

la sociedad en su conjunto, la realidad o más bien dicho la fun-

ción y objetivos de los medios cambiarían aunque fueran mínimamen

te. La movilización social logra grandes o pequeñas cosas en la 

medida de su organización. Y si la sociedad está pasiva1 los me-

dios continuarán como hasta ahora. Si la sociedad es ac~iva y de

manda cambios, aunque no sean estructurales, los medios se verán 

forzados a cambiar de su car~cter de lucro a uno de servicio so

cial. Hay una interacción entre medios de comunjcación y socie

dad. De alguna forma se cumple con el dicho que dice "el pueblo 

tiene el gobierno que se merecen": aplicándolo a los medios de -

comun1cac1ón diríamos que tenemos los Medios de Comunicación que 

la sociedad quiere. 

Podemos decir que estamos en un proceso y que los Medios de 

comunicación no son todo poderosos, y en la medida en que la so

ciedad tenga más movimiento y exiga cambios en ellos se podrá -

lograr algo. 
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En las últimas preguntas que se les plantearon a los entre-

vistados donde se les pide su punto de vista sobre los Medios de 

Comunicación en general, nos ha~emos dado cuenta que tienen in--

quietudes dignas de retomarse. 

Fue interesante, entre otras cosas, la función que las mis-

mas personas le dieron a los Medios: ser intermediarios entre el 

pueblo y el gobierno para que éste supiera de los problemas que -

viven. Al preguntarles cómo se lograría todo esto que planteaban, 

señalaron que con la presión de ellos mismos y la organización -

para exigirlo más tarde. Sin mencionar en algún momento la pala-

bra democracia o democratización de los Medios, eso es lo que --

quisieron decir en la fase final del cuestionario. 

Entendemos la democratización de los Medios de comunicación 

como el proceso mediante el cual el individuo pasa a ser un ele--

mento activo, y no un simple objeto de la cornunicación1y aumenta 

constantemente la variedad de mensajes intercambiados~ y por lo 

tanto aumentan también el grado y la calidad de la representa--

ción social en la comunicación o de la participación. 

Estamos viviendo en una era donde prácticamente se busca la 

democracia como un elemento indispensable en los diferentes re

gímenes políticos. Así pues la democracia queda formulada como 

un principio. "Analogamente, la justificación de la comunicación 

es la prestación de un servicio al pueblo y la satisfacción de 

sus necesidades. La democratización debe progresar precisamente 

en esta perspectiva 11
• 

1 

Desafortunadamente las cortdiciones para que exista una ver

dadera democratización, aún no se han dado, debemos irlas crean-
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do para que ésto tarde o temprano llegue. 

"Fara que ex!s~a una verdaáera democrat1zac1ón de la comuni

cación se necesita: 

- Suministrar de medios de comunicación más numerosos y más 

variados a un mayor número de personas, que implica no sólo as-

pectes cuantitativos o materiales, sino de acceso mayor del pú-

blico a los medios de comunicación existentes. 

- El intercambio de informaciones en un mayor plano de i-

gualdad entre -las naciones, fuerzas políticas, comunidades cul

turales, entidades económicas y grupos sociales, sin una domina

ción de los elementos más débiles y discriminaciones contra na-

die. 

- Información más abundante, procedente de una pluralidad de 

fuentes, pero con posibilidades de reciprocidad. 

- Una circulación de doble sentido entre los participantes. 

Así como una diversidad de información que permita una mayor se

lección. 

- Mayor participación de los lectores, los espectadores, y 

los oyentes en la adopción de decisiones y en la constitución de 

los programas de los medios de comunicación social. 

Cuando se cumplan todos éstos puntos, sólo entonces la verda

dera d~mocratizaci6n llegará a ser una realidad•. 2 

2 
Ibidem, pp. 302 
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MEDIOS DE C.:OMUNICACION E lNt'ORMAClON 

EN NEZAHUALCOYOTL 

1988. 

VARIAB_L_E_+-----C.:ON~EP~--~-~~1 CAT~G~~IA ~ ¡-
Nombre de la colonia : · 

- - --¡ 

COLUMNA ~ 

¡ __ _ 
Benito Juárez 
Maravillas 
Edc-. de México 
NS/NR 

i Sexo: 
Masculino ¡ femenino 

.--3--· ---·E-dad! -

Í
¡- --5· ~-r-j :~~l d:e v::~~d;:;~ezo: 

No sabe leer 
Primari.a incompleta 
Pr1maria completa 

f Secundaria 
, Preparatoria 
1 Profesional 

' _ _J_ ! ---- --t ~t:.'.' ____ _ 
6 1 Programas que ven en T.V. 

Noticiarios 1 
SI 

No 

:¡- -·- r-~:~~:.s-
SI 

1 
1 NO 

(-- 1 

I ____ _ 
Películas 

SI 

NO 
NS/ NR 

Miniseries 

SI 

NO 

NS/NR · c;sm~os-- - ---
s 1 

NO 
NS/NR 

---MusTcares-- -
SI 

~~/NR 
--------------·-··-----

l 
2 
3 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

··-:y-1 
,·.--._y··-.-_· __ .• __ ·-_. 
-!--- -.. -. -
1 

: 8 1 

j 

--~.!----__ :_ 
1 9 

13 
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, VARlABLE 
• - t---" 

12 1 
! 

__ --~~~~O= __:_l _CATEGORIA_ 
ca.r1.catura1 
~ l ' 

, NO 2 

COLUMNA 

lT 

lJ 

' NS/NR O --r --Pillclw;a--·---i-------+-----=-1"'5---J 
SI l 
NO 2 

L------l NS/NR O 

" 1 

15 ¡ 

16 

Razones para ver T.V. 
Entretenimiento 

SI 
NO 
NS/NR 

Informarse 
SI 
NO 
NS/NR 

Olvidar su• problema• 
SI 
NO 

1 

l ' 
2 ' 

-º ---~L--
i 
o 

' 17 
1 
' 

l 
2 
o · NS/NR 

17·---t--~S~e--;i~d~e-n~t~i~f~ic_a_c_o_n_~l~o-1+---------if---------l 
personajes 19 

1 :~ l 
2 

! NS/NR 
<-----'--·------

' 18 Otro 
--º---t------

' 20 

119-

i 
1 

!'-º --· 
1 

! 

Programas que le 9UBt"aría que 
hubiera 

Culturales 
Educativos 
Informativos 
Oeporti vos 
Otros 
NS/NR 

TierñPOde-ver-.z.-:v~Choris > 

Ninguna 

Menos de una hora 

De una a 

De a 3 

De a 4 

De 4 a·s 
De 5 a 
Ce 6 a 
Más de 
NS/NR 

l 
2 
3 
4 
5 
o 

21 

22 
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' VARIABLE: l ~-"~' T "'"""" --- -21---· Quét!sCÜcha en radiO: 

Música moderna 
SI 

1 NO ! 
NS/NR ...__. ___ __,¡_ _________ _ 

Romántica 22 
SI 1 1 

-·+----!!~•ºJtiJL..__ _____ +--- . il --- t 
Noticiarios 

SI 
23 

COLUMNA 

24 

25 

1 =~/NR ~ ! 
-2-4--+-- -¡;;;i-r-um_e_n_t_a_i __ __,¡_ -

1

-·--r-----2-5 __ , 

l NO 2 1 
NS/NR ______ J _ __L ______ ...¡ 

Tropical_____ 1 25 
SI 1 
NO 2 

l-------1----...;:N.::5:.../ !iR ______ ·····---º-·- _ 

27 

Otro 
SI 
NO 
NS/NR 

Por qué escÚcha iaitaCiTo 
Diversión 
Información 
POr el mensaje 
Otra 
NS/NR - --- -- -·----·------- --

28 Tiempo de escuchar radio 

29 

(horas) 
Ninguna 
Menos de una hora 
De 1 a 2 
De 2 a J 
De 3 a 4 
De 4 a 5 
De 5 a 6 
De 6 a 7 
H.is de 7 
NS/NR 

Qué le qusta leer: 
Revistas 

SI 
NO 
NS/NR 

-3-0---l---L-i-b-ros ____ _ 

SI 
NO 
NS/NR 

1 
2 
o 

1 
2 
3 
4 
o 

1 
2 
l 
4 
5 
6 
7 
8 
9 ·o 

1 
2 
o 

1 
2 
o 

27 

28 

29 

JU 

31 

~-- -----'---------
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l--v_A_R3_i:_a_L_E_-+----~-;;-::¿~;::: ~~4-··CATC~OHlA-· j-------

SI . 1 . 
00 2 

-32 NS/NR ··--·--+-· ----º---~-------
Novelas 

SI 
NO 
NS/NR 

¡----33 Cuentos 

.i--34- ~----Ot~!/~~-- ·--
1 : SI 

! j ~~/NR 
'-------.-------'-"'----------~ 35 • Por qué lee: 

1 Aprender 
j Informarse 
¡ g!~~raerse ¡ ! 
1 NS/NR J O 

l;---36---iFrecuenci~ de icctu;;--f-- ------~· -1; Je -¡· 
Diario ; 1 · 
Fines de Semana i 2 j . 

1 
J Otro f lr·1 --j~fiemp:s~:R lectura 1 horas! O -- :

1

•. . . J9 

1 

Ninguna 1 
Menos de l hora 

i ~= ~ : ~ ! 
1 De 3 a 4 

1 j 
De 4 a s · 
De 5 a 6 J

1 De6a7 1 B 
Más de 7 ; 9 

38 

39 

.·ocUPa:~~:Rae-tiemPO iib;t-·- 0 

1 
Trabajos manuales 

m l 
! NO ' 2 

----~~ ---- ¡__ --º----
Cine 

Sl 
NO 
NS/NR 

' 
1 
! 

.--,rrr- ---.-- -· Pa-Seos ---- -

SI 
NO 
NS/tlR 

40 

__ J 
1 

41 

1 J -¡- - ---42-- 1 

! 1 
·------' 
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. - il - _,. 
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CONCEPTO 

Teatro 
SI 
NO 
NS/NR 

l 
2 
o 

COLUMNA 

-·--rr-

42 Otro 
- _______ .___ ------¡¡-

SI 
NO 
NS/NR 

1 
2 
o 

- -4'3-;-, -éon qué peri~1--c __ i_d_a_d __ - - ·- -- -- ·- -

44 

Todos los fines de semana 

1 

l O 2 veces al mes 
Otro 

: NS/NR 

' 
Por qué no va a otras di-

! ~~r~!º~~~anza el 
1 No tiene tiempo 
1 Otro 

NS/NR 

dinero 

_______________________ .__ 
1 Se in;~rmó sobre elecciones 

NO 

45 

______ .._J ___ N,_S;.:_/NR 

Por qué medio&: 

1
: Televisión 

SI 
NO 
NS/NR t-----+----------------47 Radio 
SI 
NO 
NS/NR 

1---4-8---l,----V-o_l_a_n_t_e_,_v_o-ce-o-,--p-i_n_:_ 
tas ... 

SI 
! NO 
1 NS/NR 

49 ··¡
1

·--- -v-e-~-~-n-o-.---·-----

No 
NS/NR 

l 
2 
o -----
l 
2 
o 

45 

so 

51 

so campan.eros de trabajo 52 
SI l 
NO 2 

---- otitR . - 1 - : ---F·--n-
No 2 

1---...-- NS/NR .--1. O ,. · ¡--Los MDI-OT)eFOnraveraad~ ; -----

1 
sobre las elecciones: r 54 

1 
SI ' l 
NO 2 

1 NS/NR __ _, O . __ -~ ---------' 



- 6 -

r·it"· - CON~EPTO 
-por que: -· 

t-CATCGCR11~-

ocultaron la verdad 
s6lo g~~~aron de un partido¡ 

NS/NR , 
1 

1 Cal:if. Mrii-·s¡eiecc1oñes t ·· -54 

1 
buenos 1 
~~s 2 

~ 
regulares · 3 
otro • 4 

----- ___ !i§L!IB______ .. -1--. º-
55 Estuvo satisfecho MDI elec. 1 

. SI ' 1 
1 NO 1 2 
. NS/NR O -- -s¡---· ~-Por C¡Ué -----~----: ·- · 
j No fueron parejos l 

1 
¡' Di je ron cosas .l medias 2 

1 

Por el fraude 3 
, Otro 4 

~--sei
- 57 · j · aüscó;i{~~s-fuentes: ___ -t--·~- -- -~'.·· 

cuáie~s/NR - ---º-..,.--+' 
Compai\eros de trabajo 

; ~~ ! 
~----~l--~L~R O 

S9 1 Ve~inos l 

~OLUMNA 
. SS 

-----60--,-- -ot~i/NR_ ________ + ¡----
61 Est -de~%~eñt0 "pOr-105+- 'L._ ---r·-·-:-------1 

resultados: 1 · 63 
SI l 

1 

NO 2 ! 
NS/NR" O ! 

62 Ha manTfei"stado su descontento----
SI 1 
NO 2 
NS/NR O 

63 Como : , 
comentarios en fam. ¡ 
Asistiendo a manifcst. 1 

Otro ' 

64---r Por q~~L!!!!__--·-------=---+· f~~--666~· Por temor 
, Por impotencia 

b 
Porque no tiene tiempo¡ 

--- __ tiWl)l ____ - ___J_ 
Usted votó -- ¡ 

~~ i i 1 1 
NS/NR 1 O 1 
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~~~~~:_E>T_? n, ... - COLUMNA 

66 Por quién voto 
-·- 68 

Cárdenas 
I Salinas 

Otro i 3 
: NS/NR o 

---¡7 ' Por qué: 69 

1 
Puede haber un cambio l 

Llevarle la contraria al PRJ 2 

1 De todos modos gana el PRI 3 
i Otro 

1 
4 

NS/NR o 
~--r-A.hora ud. votar1a por otro: 1 70 

SI i l 
NO 2 

1 NS/NR o --
69 

1 
Por quién: 71 

Cárdenas l 
Salinas 2 
Otro 3 
NS/NR o -·- .__ --------n·~ 70 Por qué: 

Por un cambio l 
Porque siempre qana el PRI 2 
Otro 3 
NS/NR o 

71 Hubo más inf. ·¡¡¡;-,¡¡me.¡ que - ¡ .......... ., ... ~ 73 
SI l 
NO 2 
NS'NR o 

72 

1 

Dónde 74 
Vecino• l 
Pintas, voceo ... 2 
Radio y TV 3 
Otro 4 
Nº'Nº o 

73 oueftos de los MOI 75 
SI l 
NO 2 
US/NR o 

74 Quiénes: 76 
Empresas privadas l 
Gobierno 2 
Empresas priv. y gob. 3 
NS/NR o ,, Como se entera de lo que pa-

sa en su colonia: 77 
Vecinos l 
Vive los problemas 2 
Volantes., pintas, ~'!:ec 3 
Otro 4 
NS/NR o 

76 N·umero de encuesta: - - - 78-79-80 
--

77 Papel de los MDI 
Informar l 

SI l 
NO 2 
NS/NR o 
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VARi-ABL~ _)~-. -coÑ~~PTO ____ -_ __ --·--rATE~efÍA-
78 ¡ oe;~nformar l 

79 

80 

82 

84 

NO 2 
Educar 

SI 

Orientar 
SI 

Otro 
1 
2 

SI 
NO 
NS/NR o . . 

85 . Mo1·, díCeñ--TaVerdad ·8/MéX. 
1 y el Hundo. 

--------·-- 1-·----·----

SI 
, NO 
1 N~/NR - __ 8_6 _____ Por-qüé:- ------

1 
2 
o 

Dicen lo que conviene al gob. 1 

. ~~~~~m:~n;i~:~ias 1 ~ 
~~=n~:n 5~o~r~~=j~edios j ~ 
Otro 6 

+-~~----NSLl!!L _ . . _ __ .. ___ O .. 
87 Los HDI le invitan a pensar 

sobre los problemas q' vive. 
SI l 
NO 2 

i 
i 
1 
1 

1 

+-

9 

10 

11 -

1---~---~o~m~o--N_S/_N_R _______ ~--0------11----,1•2c---; 
i Por medio de las noticias 1 

89 

Para comparar con la realidad 2 
Programas de orientación 3 
~ro 4 
NS NR O 
Por que 
No les interesan 
problemas 
Sólo los "grandes 
Otro 
NS/ NR 

1 
nuestros --i 

1 
personajes" 

1 

13 
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VARIABLE CONCEPTO CATEGORIA COLUMNA 

90 Los MDI toman en cuenta ! 
, sus problemas 1 l4 ' ~~ -+- ~ _______ NS/NR___ _ __ _ ~----1------l 

91 i Cuáles: lS 
Programas educativos 1 l 

Reportajes 1 2 
Periodísticos J 
Otro 4 

92 Le 9u;;~:~a que lo~- retóiMra1=1=º 
·-----t----P~NR----- ------ 6 ---;----,-"'"--~+ 
93 cómo: ¡ -

Con espacios para q• se mani-
fieste el pueblo. • 
Que sean intermediarios P/G 1 
Que favorezcan la sol. de --
nuestros problemas 3 
Otro ¡ 4 
NS/NR O 

94 Le gustaría participar en los 

~· _¡ SI l 
NO 2 ! 1 NS/NR o 

95 l Cómo: -- -----
1 

Sugerencias para mejorar pro-
gramas 1 l 
Uniéndonos entre vecinos para 
hacer fuerza ) 2 

1 Oportun. para q' deveras to-1 
aen en cuenta. lo q• pensamos 3 l 

1 Otro ) • NS/NR o 
96 Tiene convivencia y comunic. 

con sus vecinos: 
SI l 
NO 2 1-

NS/NR o 
97 Le 9ustaría tenerla más: 

SI l 
NO 2 
NS/NR o 

98 Por qué: 
) 

No~por chismes., etc. l 

\ 

Conv. y or9. p/resolver 
problemas.· 2 
NS/NR o 

99 l Le gusta leer, ver o escuchar 
i 

noticias: 

1 
' 

SI l 
' NO 2 

NS/NR o 

- 18 

19 

20 
--___ ,_ 

2l 

22 

23 
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l. VARIAB1:'._1'._ CONCEPTO 

l 
100 Por qué: 

CATBGORIA COLUMNA : 

2• 
Me entero de lo q' pasa 
Me interesa encontrar solª ,1 

No hay soluciones 
No me gusta meterme en po- 1 

1 

~!~i~~~as desagradables 1 
Otro · 

-----+-'-N_S.:._/_NR j 

1 
101 Sabe lo que es el PSE: 25 1 

! SI ! 
1 1 ~~/NR 1 

r-- 1U2--r.-::-

1 

'° ¡;;;.,,º,. • ,,,~, -T- -- --2-6~ 
~~ ~ ¡ 

j NS/NR --- º---------' 103 cómo: ' 27 1 

"' .~'.~:;:: :::o:::.::.:·-h-- " ' 
~~/NR : O '---1-0_5 __ .¡__N_o_l.:._o::.:._r::e::.spetan . ------t----
SI 1 l 

---t-·---2-9 __ , 
1 

NO 1 2 

NS/NR ------ _ _j_ __ º-----+-----
No h;~ aumentado los precio.a 

1 
30 106 

107 Otro 

~ 2 
NS/NR O 

SI 
NO 
NS/llR 

l 
2 
o 

3l 

Vió o escuchó el informe dS 

l---1-0_9_-J._:_e_"_p_~-~.:..~-:-~-, ,..,-,;-;e¡ ,J,-------t- -· :: 
108 

SI l 1 

1 NO 2 L 1 
L__ . NS/ NR O 1 

l
l UO- ----P~ -~~~~ ~:os . f~~:o_s_ +---- -

2

1 .. ! -----y.¡-

, Resultados falsos s/el~c. 

1 ...._ _______ ~~_¿~R- -· _______ ! ___ L _____ , i 
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Bien, porq' el inf. falso 
Bien. todos tienen derecho 

1

, a hablar 
Gritar única forma de ha-
cerse notar 
Falta de respeto 

: Otro 
1 NS/NR 

! 

1 
i 
' 

l 

2 

3 
4 
5 
o 

l 
1 

1 

COLUMNA 

35 

f--l-l_2 ____ L_e'--hubi~r;,, .. guS"tad~ sa-b~r -
quienes querían hablar y -
qué querían decir 

--- ---- ----- ¡ -------

lH 

1 SI 

I ~~/NR -+---------
i 

l 
Por qué 

Es algo que nos afecta 
Me interesa comparar 
Es algo diferente 
Otro 
NS/NR 

' ! 
i l 

2 
o 1 -¡-----·-
l 
2 
3 
4 
o 

Cómo se pueden resolver -- 1 

1 

36 

- 37 

38 
los problemas de Neza~ 
Uniéndonos entre vecinos l 

j ~~~r~e=~e~~~- e~ ~~~¿tros ~ 

JJ1ro 4 
/NR O ---- -- -------. -----

"' ! "'-'º 'º ""º'"'" e__ - -l >HH> 
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