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I N T R 0 D U C C 1 0 N

La ideología, entendida como uno de los principales~ 

instrumentos de dominaci6n que emplea la clase en el poder, es

ur fen6meno nunca exhaustivamente estudiado, - mucho menos com

prendido- por las disciplinas sociales, tales como la Sociolo

gía o las Ciencias de la Comunicaci6n. Sin embargo, siendo és

ta un reflejo del modo de producci6n, - por lo menos en lo que

a ortodoxia se refiere-, es generalmente aceptado, conscien- 

te o inconscientemente, que debería' ser la ciencia econ6mica o

mejor dicho, la Política Econ6mica, la que se encargara de su

estudio. La realidad es que, en la mayoría de los casos, unos

por falta de conocimiento en los fundamentos econ6micos, otros

por desdeftarlo como un " apartado supraestructura:111 que no me- 

rece su atenci6n, han soslayado investigar en profundidad su - 

verdadera naturaleza. Qué -decir de la Psicología en su rama - 

social, cuando ésta - por lo menos académicamente- no ha caí

do siquiera en la cuenta de su sola existencia, a pesar de ser

un fen6meno eminentemente psico- social, ya que el objetivo de

la ideología, si se nos permite llamarlo así, es, en última - 

instancia, lograr no s6lo el sometimiento a través de la mente, 

sino lograr que las apariencias se muestren como la única y

quizá- absoluta realidad, y que la poblaci6n sometida atribu

ya su " desgracia" a elementos que le son ajenos que no podría



transformar. Es, no s6lo controlar la producci6n de ideas

que justifiquen el statu quo, sino que la propia poblaci6n

crea en ellas; que las acepte, que las haga " suyas" y, lo

que es más importante, que las defienda, que las " proteja". 

La Psicología Social estaría llamada a jugar un pa- 

pel transformador que rompiera con esto, si por encima de

cualquier interés particular s£ diera a la tarea de incorpo— 

rar en su campo de estudio - y afirmamos que así debería ha— 

cerlo- a la sociedad, ya no como objeto pasivo de experimen- 

taci6n, sino como sujeto que debe ser educado. 

El presente estudio tiene como finalidad iniciar un

proceso de investigaci6n sobre el fen6meno ideol6gico, sin - 

pretender con ello dar respuesta a todas las preguntas que - 

pudieran quedar planteadas, y mucho menos, dar alternativas

sociales que rebazarían con mucho los alcances de la investi- 

gaci6n. 

Nos hemos centrado en el análisis de uno de los tan

tos medios de comunicaci6n ~ la prensa capitalina- por consi

derarlos representantes legítimos del modo de producci6n de

nuestro tiempo, ya que juegan quizá el papel más importante

en la divulgaci6n ideol6gica. 

Hemos usado como objeto de análisis a la Reforma - 



Agraria - el supuesto proceso reivindicador campesino- por - 

considerar que en ningún otro proceso se muestra con tanta ni- 

tidez y objetividad la caracterizaci6n - bastante su¡ generis, 

por cierto- de la realidad mexicana. 

A continuaci6n proporcionamos una breve descrípci6n

del contenido de cada capítulo. Nos hemos detenido un poco - 

más al hablar deideología y comunicaci6n debido a que son es— 

tos rubros los más importantes para el análisis. 

En el Primer Capítulo, se describe el desarrollo his

t6rico de la " Ideología", donde presentamos, el surgimiento

del concepto, desde el Iluminismo, hasta culminar con Karl

Marx y algunos autores contemporáneos COMO Geiger, Schaff, Vi

lloro y Althusser, quienes plantean una concepci6n Wen defi- 

nida que nos ubica de manera objetiva en torno a la funci6n de

ideología dentro de la sociedad capitalista, de esa forma, se

hace explícita, en el Capítulo II, su penetraci6n en los medios

de comunicaci6n, ya que ésta se demuestra, a través de la revi

si6n bibliográfica de los Postulados planteados por distintos - 

autores como: Horton Cooley, Scharmm, Berlo, Laswe1 y otros, 

que el grupo social dominante, a través del proceso de comuni

caci6n masiva, conforma una serie de pautas conductuales sim

plificadas y lineales, que no analizan el proceso como tal, ya

que s6lo explican los elementos que la componen, sin embargo, 
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algunos autores como Lazarsfeld y Merton, describen las conse- 

cuencias que provocan en los organismos receptores, pero, aun

que este aspecto sea importante, el error se manifiesta en que

no analizan las consecuencias del mensaje en relaci6n al entor

no social en que se presenta, es decir, no conectan las cir- 

cunstancias hist6rico- sociales que dieron origen a este tipo - 

particular de consecuencia provocada por la recepci6n del men- 

saje; hacen acomodaticia la teoría a la práctica social y no

describen el proceso dialéctico en el que interviene -la total¡ 

dad social - infra y superestructura-. 

LOS medios de comunicaci6n en estos términos, manipl

lan a la poblací6n por medio de la desorganizaci6n de los men- 

sajes que emiten, fragmentan la comunicaci6n, introduciendo al

lector en mundos aut6nomos y particulares que le impiden obser

var al mundo como totalidad, donde se verifica la lucha de cla

ses . 

En forma paralela a este tipo de concepci6n, se pre- 

senta en este capítulo la descripci6n planteada por Adorno, - 

Horkheimer, Mattelart, Moring y otros autores, como premisas

para desenmascarar las concepciones ideol6gicas en el campo de

los medios masivos de comunicaci6n, por medio de la relaci6n - 

que se establece entre estos últimos y la economía de mercado, 

que da como resultado, una concepci6n que plantea el proceso



de comunicaci6n masiva como un hecho social que se origina en - 

la superestructura empleando como método de estudio, el materia

lismo hist6rico. 

En el Capítulo III, presentamos en forma resumida el

desarrollo hist6rico del fen6meno agrario, comenzando con el - 

México Prehíspánico, para culminar con la toma de posesi6n del

Lic. José L6pez Portillo. La finalidad de este apartado, es

mostrar en forma objetiva, la situaci6n generada en el campo

como consecuencia de la problemática social, política y econ6~ 

mica que encierra, partiendo de que los factores que le dieron

origen, en la actualidad se siguen presentando. 

El fin último de este capítulo, es introducirnos en

el proceso hist6rico que en referencia se ha venido desarrollan

do, así mismo, nos permitirá sentar los elementos te6ricos de

la investigaci6n empírica. 

La investigaci6n empírica, se realiza a través de la

técnica " Análisis de Contenido", misma que se explica en el Ca- 

pítulo IV, reconociendo que ésta, pese a que es una técnica de

análisis semi- funcionalista, se adapta a las características de

nuestro trabajo, debido a su flexibilidad para ser aplicada den

tro de un marco te6rico dialéctico, porque detecta el contenido

subyacente de las expresiones verbales, clasificándolas de mane
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ra sistemática por medio de categorías de análisis, estas cate

gorías tienen como fundamento, los conceptos manejados a lo -- 

largo del estudio que presentamos. 

Así, en el Capítulo v, se analizan los datos arroja- 

dos por los discursos políticos manifiestos a través de notas

periodísticas en relaci6n al tema " Reforma Agraria". Estas

notas comprenden un lapso que abarca 6 meses a partir de la - 

toma de posesi6n del Lic. José L6pez Portillo. 

Elegimos este período, ya que en él se presentan - 

cambios econ6micos, políticos y sociales significativos. 

Nuestro análisis está centrado en la revisi6n de - 

los cuatro diarios capitalinos que en ese momento, fueron de

mayor tiraje. 

Finalmente se describen las conclusiones generales

arrojadas por la investigaci6n extraídas de la conjunci6n si- 

multánea de la investigaci6n empírica y documental. 



CAPITULO, I

IDEOLOGIA, SU DESARROLLO EN
LA HISTORIA Y LA CONCEPCIONI

COMO FORMA DE MANIPULACION
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La comunicaci6n masiva dentro de la sociedad capitalista con

tempor¿Snea se realiza a travIs de los medios rnasivos de comuni- 

caci<5n,, cuya propiedad descansa en manos de la clase dominante; 

lo que implica que el contenido real de la comunicacidn, refleje - 

casi en forma exclusiva los interereses de esta clase. En general, 

los mensajes transmitidos presentan la realidad, consciente o in- 

consciente., - no importa- en forma distorsionada: la presentan

ideol6gicamente. Consideramos necesario realizar un anIlisis - 

de lo que es la ideologra, con el fin de urbicarla frente a la co

municacidn. 

1. Antecedentes histdricos del féndmeno ideol(1gico

Este anllisis parte de los antecedentes histdricos y - 
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del estudio realizado por diversos autores acerca & el concepto, 

quienes pretenden dar una visi6n de tipo social hist6rica, con

el fin de explicar el concepto de ideología y su funci6n dentro

de las sociedades. 

Así arribamos a la definici6n que utilizaremos a lo ~ 

largo del presente trabajo, por considerarla más precisa en fun

ci6n de nuestros objetivos. 

El estudio del pensamiento como m6vil de los indivi— 

duos ante el medio, se remonta a etapas antiquísimas en el desa

rrollo del hombre: es probablemente tan viejo como el pensa— 

miento abstracto. 

ILa palabra ideología, como estudio sistemático de la

raz6n, procede de la época del Iluminismo, en dinde Francis Ba

con - según Geiger-, estudiaba la raz6n pura con el fin de - 

destruir la obscuridad de la superstici6n medieval y fundar - 

la existencia humana sobre la raz6n" ( 1) 

Se creía que el desarrollo de la humanidad radicaba - 

en el buen uso de la raz6n. Sin embargo, Bacon no descartaba - 

la posibilidad de que pudiese emplearse mal. Explica los erro- 

res del pensamiento o de la raz6n de la siguiente manera: 

1. " Los ! dolos de la especie.- La realidad no nos es

accesible tal cual es, sino como la aprehenden - 
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nuestros sentidos y nuestro entendimiento, ( se~ 

gún la naturaleza del hombre). 

2. Los ídolos de la caverna.- No s6lo es propia

del hombre la común naturaleza de la especie, 

sino también sus peculiaridades personales. 

3. Los ídolos de la plaza pública.- Son las pertur

baciones del conocimiento puro que tienen su - 

origen en el intercambio de pensamientos entre

los hombres. 

4. Por último, los ídolos del espectáculo, constitu

yen aquellos pertinances sedimentos y representa

ciones derivados de la tradici6n, la autoridad - 

y los errores del pasado" ( 2). 

Se hace menci6n del Iluminismo y con éste, de Bacon ~ 

por su importancia, puesto que en esta época imperaba un desa— 

rrollo generalizado por el estudio de la raz6n. Trataban de sa

lir de las creencias de la Edad Media y darle una respuesta ra

cional y por lo tanto " verdadera" a toda pregunta, pero siempre

moviéndose en búsqueda de la verdad. 

Con lo anterior se quiere explicar la concepci6n de - 

que " a veces los hombres piensan trastornadamente". Esto tiene

un origen antiguo; es la toma de conciencia de que muchas ve- 

ces la existencia de la desviaci6n de la realidad en los seres
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humanos, por medio de su pensamiento, proviene del estudio mismo

del pensamiento. Había diferentes puntos de vista ( tomando en - 

cuenta que era el estudio de la verdad lo que interesaba) para - 

dar una explicaci6n del pensamiento. 

Nietzsche, como participante del antiluminismo, afir- 

ma que " la falsedad de un juicio no es ninguna objeci6n respec- 
1

to del mismo. Los juicios falsos son los más indispensables pa

ra nosotros; renunciar a los juicios falsos, sería renunciar— 

a la vida, una negaci6n de ella . Habla respecto a la verdad - 

Como -" una clase de error sin la cual el hombre no podría vivir" 

3). Su base para hacer este tipo de afirmaciones, es que da

más valor a la vida que al estudio mismo de la verdad. Todo lo

asciende a nivel de ciencia, diciendo que S610 los eruditos pue

den obtener alguna proporci6n de la verdad. Su estudio s6lo te

nía fines que favorecienran a la vida. 

Otro enfoque del Iluminismo es que el da G. Sorel, que

sería un pesimista de esta época, quien afirmaba que, " las ma

sas no pueden ser educadas en el conocimiento de la verdad. El

proceder racional y científico es inaccesible a las masas". Pa

ra él, la sociedad se mueve por medio de mitos, los cuales se- 

rían representaciones vulgares simplificadas, unilaterales y

desfiguradas, pues " un conocimiento objetivo de la verdad ten
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dría un efecto paralizante sobre el dinamismo y la energía socia

les, ya que darían como resultado, a cada paso, pensamientos ¡ m

paciales" ( 4). Dice en cambio, la limitaci6n de los hechos ver

daderos incita a la acci6n social sin detenerse en sutiles pensa

mientos. Este es su planteamiento fundamental, no da una expli- 

caci6n del pensamiento falso dentro de una sociedad. 

El autor Wilfredo Pareto, se ubica dentro del antilumi

nismo; su planteamiento más relevante es la acci6n humana; de

aquí se desprenden los objetivos adecuados a las metas e inten- 

ciones de los individuos, cuando éstas se alejan de los " objeti

vos adecuados" y actúan de una manera ¡ 16gica, se dejan llevar

por sus afectos y emociones. 

Se puede decir, en forma general, que los antiluminis

tas van más allá de la búsqueda de' la verdad; tratan de dar ex

plicaciones de las relaciones sociales dadas por medio de razo- 

namientos y explicaciones científicas, aunque se plantean dudas

respecto a sus respuestas. Estas dudas surgían ante el estudio

de la ciencia misma. 

Después de un largo período en que esta doctrina imp ft

raba, hay nuevas concepciones, entre las cuales se puede citar- 

la de J. Miller, quien sostenía que " no s6lo el modo de pensar, 

sino la totalidad de los hábitos psíquicos del hombre se atribu

yen a la influencia de su entorno natural y social" ( 5). Con
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lo anterior, se sugiere que no s6lo el pensamiento conformará - 

al individuo, sino también su medio influirá para presentar de- 

terminado modo de comportamiento. En este momento hist6rico se

puede apreciar el surgimiento de una explicaci6n menos abstracta

de la conformaci6n de un pensamiento o idea determinados. 

Estos son algunos de los estudios realizados a través

de diferentes etapas hist6ricas abocadas a dar explicaciones -- 

del pensamiento humano y c6mo opera en el individuo. 

Se puede notar que nunca se empleaba el término ideo- 

logía; siempre se daba una explicaci6n de las ideas falsas o

verdaderas por medio de la raz6n o pensamiento. 

Los primeros en utilizar este término fueron los enci

clopedistas Condillac, Destutt de Tracy y Cavan¡, quienes la ex

plican como lo que significa etimol gicamente: " él estudio de - 

las ideas"; el estudio de las creaciones mentales como oposi— 

ci6n al estudio de las cosas materiales y de lo que los indivi- 

duos alcanzaban a percibir. Nunca se apartaron de tales concep

ciones, puesto que s6lo era la explicaci6n de las ideas. 

El primero en emplear este vocablo de una manera dife

rente, fue Napole6n I, quien decía que el estudio de las ideas

s6lo eran quimeras, s6lo la realidad es la acci6n y s6lo ella

puede transformar el mundo. Decía que " los fil6sofos se tam
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balean en un universo de sueños. El reino del político es la - 

realidad" ( 6). Es 61 quien da los primeros elementos del con— 

cepto de ideología: La no concordancia con la realidad y la va

loraci6n negativa. 

Estos dos conc eptos, aún en la actualidad, son toma— 

dos en cuenta como válidos, en tanto que la ideología es usada

para desvalorizar, como mentira rotunda, como un velo que' encu- 

bre una realidad, como una racionalizaci6n, una justificaci6n. 

Continuando esta revisi6n, encontramos que el estudio

de la teoría marxista es de importancia, ya que es la primera

en dar una explicaci6n de por qué aparece la ideología y sus fi

nes fundamentales, apoyándose en el mundo objetivo material del

individuo como ente social. Es por ello que nos abocaremos con

más amplirud al estudio de dicha teoría, y para esto hemos de

recurrir a las bases conceptuales de las que se desprendi6 la

teoría marxista. Es necesario entonces hacer un breve análisis

de los planteamientos de W. F. Hegel, donde surge un nuevo con

cepto del pensamiento, ya que anteriormente imperaba el solo

estudio del pensamiento puro desde el punto de vista teol6gico, 

lo cual quiere decir que todo se explicaba a través de razona- 

mientos metafísicos; se basaban en la idea de Dios y conecta- 

ban los hechos reales a él. 
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Con la aparici6n del pensamiento hegeliano hay una - 

evoluci6n en cuanto a la nueva perspectiva filos6fica, la cual - 

se plantea desde el punto de vista dialéctico como una ley que - 

también implica contradicci6n y reconciliaci6n pero operando no

s6lo en los aspectos de la 16gica, sino también en el mundo de

la naturaleza y en los de la historia humana. Aquí la diferen

cia radical con sus antecesores. Para Hegel, el universo estaba

en una constante transformaci6n, la cual pasaba por diferentes - 

fases: 

1. La tesis: es un proceso de afirmaci6n y unifica- 

ci6n. 

2. La antitesis: es un proceso de ruptura y nega--- 

ci6n de la tesis. 

3. La síntesis: es una nueva unificaci6n que recon

cilia la antitesis con la tesis. 

Hegel consideraba los cambios hist6ricos como etapas

por medio de las cuales la Idea Absoluta lograba su progresiva - 

auto- realizaci6n en el mundo material, es decir, concebía el mun

do y su existencia a través de la raz6n que busca la verdad en

el proceso mismo del conocer. Hegel mostr6 una perfecta compre

si6n de la idea del cambio hist6rico, y en este cambio ubicaba - 

a los grandes hombres y decía que no s6lo eran simples indivi— 

duos que movían monta.Mas s6lo con su voluntad, sino agentes a - 

través de los cuales las fuerzas de la sociedad realizaban sus
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inconscientes prop6sitos, considerando cada una de las épocas de

la sociedad humana como parte de un todo indivisible. Daba valor

al mundo real, pero siempre circundante en la Idea Absoluta, la

cual debía hallarse en condiciones de poderse implantar práctica

mente. 

La clave de la filosofía hegeliana, para entederla co- 

mo movimiento revolucionario, es su método discursivo ( pensar), 

que parte de la afirmaci6n de que " todo lo que existe merece pt

recer", por ser irreal dentro de la aparente realidad existente. 

Esto podría ser reestructurado por medio del conocer ¡ limitado. 

Posterior a la muerte de Hegel, los j6venes hegelia— 

nos continúan la misma trayectoria con sus diferentes enfoques

pero siempre moviéndose alrededor del método discursivo, el cual

fue atravesando por un proceso de descomposici6n en sus seguido

res, hasta que surge Ludwig Feuerbach, quien pretendi6 separar- 

se del idealismo para desarrollar una teoría con enfoque mate— 

rialista, partiendo del principio de que la naturaleza existen- 

te independientemente de la filosofía. 

Lo principal para Feuerbach - afirma Marx-, es que el

hombre se desenvuelve en la naturaleza, y fuera de ella no exis

te nada7 para él, la imaginaci6n religiosa " son reflejos fan- 

tásticos de nuestro propio ser". A partir de aquí, rompe con - 

el planteamiento hegeliano y da una nueva visi6n y entusiasmo
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a sus contemporáneos; " la materia no es producto del espíritu - 

y el espíritu mismo no es más que el producto supremo de la ma- 

ter ia " ( 7) . 

La idea de Feuerbach parte, entonces, de que el espí- 

ritu humano puede dominar su naturaleza animal mediante la ra- 

z6n. En este punto, es donde reuerbach se detiene y no avanza~ 

más, es decir, no hace la ruptura total, no se define como mate

rialista por razones de la época; no logra salir del reino de

las abastracciones, ni intenta hacer un análisis de las relacio

nes sociales7 no hace una ubicaci6n total del hombre en su rea

lidad concreta, es decir, queda a la mitad del camino. De es- 

ta concepci6n planteada por Feuerbach, se desprende una nueva - 

visi6n: el Materialismo Dialéctico. Desarrollada por K. Marx

y F. Engels, esta teoría lleva el materialismo hasta sus últimas

consecuencias, pero desvinculado de los planteamientos anterio

res, ya que - según sus autores-, " s6lo concibe las cosas, la

realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto de contempla- 

ci6n, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, 

no de un modo subjetivo, característica que fue desarrollada -- 

por el idealismo, en oposici6n al materialismo, pero s6lo de un

modo abstracto, ya que el idealismo naturalmente no conoce la

11
actividad real, sensorial, como tal .... ( 8). 

El progreso frente a Hegel está dado en que a partir
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de su formulaci1n como méltodo analflico, resultd posible observar - 

y aprehender el fen(Imeno hist6rico- social, no como una manifesta- 

ci<5n " enajenada" del espl*ritu absoluto, ajeno como simple reali- 

dad contemplativa; sino como expresii1n objetiva y subjetiva de la

actuaci(In del individuo y de la sociedad como un todo en la produc

ci¿Sn de su propia historia, como procesos que se hallan condicio-- 

nados por hechos materiales especiTicos. 

SegCn Marx, " las ideas de la clase dominante son las ideas

dominantes en cada é1poca; o, dicho en otros tIrminos, la clase -- 

que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mis- 

mo tiempo, su poder espiritual dominante" ( 9) 

Como puede observarse, no es sino hasta este momento en' - 

que el concepto " ideologfa" adquírid la significaci(In polilica que - 

prevalece hasta nuestros dns, sin embargo, ( y desafortunadamen- 

te) ni Marx, ni Engels, se dieron a latarea de elaborar mls deta— 

lladamente el f~ 5meno'. Señíalan, entre otras cosas dispersas a - 

lo largo de su obra, que " los individuos que forman la clase do- 

minante tienen tambiL5n la conciencia de ello y piensan a tono con

ello-, por eso, en cuando dominan como clase y en cuanto determi

nan todo el Imbito de una u4poca hist<5rica., se comprende de suyo - 

que lo hagan en toda su extensio1n y, por lo ianto, entre otras co- 

sas, tambidn como pensadores, como productores de ideas, que re



23

gulen la produccidn y distribuci(5n de las ideas de su tiempo-, y

que sus ideas sean, por ello mismo, las ideas dominantes de la

época" ( 10). 

F. Engels, a través de una serie de cartas, confirma que

en realidad fue relativamente escaso el material que produjeron -- 

con fines de anllisis sobre el fen(Imeno supraestructural y menos - 

sobre el fencIm3no ideol(1gico como tal. Mn lo que nosotros m fs- 

insistíamos, - decia Engels en una carta dirigida a F. Mehring- - 

era en derivar de los hechos econ(Imícos b1sicos las ideas polIci~ 

cas, jurildicas, etc., y los actos condicionados por ellas. Y al - 

proceder de esta manera, el contenido nos hacra olvidar la forma, 

es decir, el proceso de génesis de estas ideas" ( 11) 

Fue Engels quien ~ a la muerte de Marx- se ocup(1 de

exponer, quizl un poco atropelladamente*, lo que, desde la visidn~ 

del materialismo diaWIctice o histIrico significa la ideologIa. 

Seg1n ( 51, " el i-novimiento econImico se impone siempre, - 

en términos generales, pero se, halla también sujeto a las repercu- 

siones de movimiento poli'tico creado por él mismo y dotado de una

relativa independencia" ( 12). ' Ta situaci¿Sn econ(Imica es la base, - 

pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se

levanta, ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas

hístIricas y determinan, predominantemente en muchos casos, _ su
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forma. Es un juego mutuo de acciones y reacciones entre todos es

tos factores, en el que, a travIs de toda la muchedumbre infinita - 

de casualidades, .... acaba siempre imponi1ndose como necesidad - 

el movimiento económico" ( 13) 

La ideologíla - afirma Engels- es un proceso que se opera

por el llamado pensador conscientemente, en efecto, pero con una - 

conciencia falsa. Las verdaderas fuerzas propulsoras que lo mue— 

ven, permanecen ignoradas por él; de otro modo, no serla tal pro - 

c eso ideológico. Se imagina pues, fuerzas propulsoras falsas o apa

rentes. Como se trata de un proceso discursivo, deduce su conte- 

nido y su forma del pensar puro, sea el suyo propio o el de sus -- 

predecesores. Trabaja exclusivamente con material discursivo, que

acepta sin mirarlo, como creación del pensamiento, sin someterlo

a otro proceso de investigación, sin buscar otra fuente m1s alejada

e independiente del pensamiento; para élesto es la evidencia misma, 

puesto que para él todos los actos, en cuanto les sirva de mediador

el pensamiento, tienen tambiL4n en ( 5ste su fundamento CItimo" ( 14). 

En srntesis, Marx y Engels, caracterizaron la ideologn co

mo la visión de la clase dominante que se impone por el proceso

mismo de dominación, adem1s de ser una interpretación falsa de

la realidad que se halla condicionada, en d1tima instancia, por la

base económica y las necesidades por ella creadas. 
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2. - Estudios contempor-Ineos de la ideologra: 

A continuaci6n se presentan algunas de las interpretaciones

que se han hecho sobre la concepci6n marxista de la ideologra: 

Para Louis Althusser toda sociedad estl constituida blsica- 

mente por tres niveles: econ(Smico, poli -tico e ideol(5gico. En este - 

sentido, la ideologfa se presenta como un sistema de representa--- 

ciones, que se distingue de la ciencia, en la funcR5n pr¿Sctica que - 

érsta tiene para el funcionamiento social, dej¿Tndole a la ciencia la - 

funciCn tedrica y/ o explicativa, en tanto que describe la realidad de

una manera objetiva. 

La ideologf*a es imprescindible para cualquier sociedad por- 

que es una de las formaciónes que dan la atm<Ssfera indispensable - 

para el desarrollo hisüIrico de las -sociedades; el reconocer su - - 

existencia, permite transformarla en un instrumento de acci(Sn re

flexiva sobre la historia; este reconocimiento distinguirn a la ideo

logfá de las posiciones idealistas, pues no se ubicarf*a en el incons- 

ciente, sino en el nivel de conciencia, los objetos culturales, perci

bidos, aceptados y soportados, que actCan funcionalmente sobre la - 

sociedad ( mediante un proceso que se nos escapa) podrPan ser con

cebidos como un lugar de luchas polflicas, en el cual los hombres - 

toman conciencia de su - lugar en el mundo. ' Ta ideologra concier- 

ne, por lo tanto, a la relacidn vivida por los hombres, por su mun
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do" ( 15) y en ella expresan, no su relacidn con sus condiciones de

existencia, sino la manera en que viven esta relaci¿5n, lo que supo

ne a su vez, una relacidn real y una relaci(In imaginaria, lo cual- 

es inevitable; la ideologfa asr, expresa una voluntad y una esperan

za o una nostalgia, m4s que la descripcidn de la realidad. 

La ideologra es, por principio, activa y puede reforzar o - 

modificar la relacidn de los hombres con sus condiciones de exis— 

tencia; por lo tanto, es claro que en una sociedad de clases, la -- 

ideologta dominante no solamente la utiliza como herramienta, sino

que se encuentra prisionera de ella; la burguesra debe creer en su

mito, antes de convencer a los otros, pues ( 5ste ha ayudado a mode

lar y a modificar sus actitudes para adaptarse a sus condiciones -- 

reales de existencia, donde organice todos los elementos en su pro- 

vecho como clase dominante; en una sociedad sin clases, estos -- 

mismos elementos se organizartan en provecho de todos los hom— 

bres. 

Toda clase dominante requiere como primera instancia., de

un aparato de Estado ( gobierno, administraciU, ejéIrcito, etc.) que

le permita obtener la legitimaci(1n y el consenso social de sus pos- 

tulados; este aparato de Estado se manifiesta a traves de la re~- 

presi1n abierta-, es decir, funciona generalmente mediante la vio— 

lencia-, en forma paralela a esta realidad, existen los aparatos - 
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ideol<5gicos de Estado, que se evidencian por medio de instituciones

especializadas y precisas, pertenecientes al dominio privado ( con— 

trariamente al aparato de Estado, que es del dominio pCblico); es— 

tos aparatos ideol6gicos son: las escuelas ( ya sean pUlicas o priva

das), los sindicatos, la familia, la prensa, la radio, la televisi(5n. 

la cultura, etcétera. 

Althusser afirma que la ideologfá es ahisto1rica porque es - 

una representaci6n imaginaria de los' individuos con respecto a sus - 

condiciones reales de existencia; esta representacidn imaginaria -- 

puede ser positiva o negativa-, es negativa cuando es alienada, como

es el trabajo alienado*, y positiva cuando se materializa como pr4c

tica en contra de la ideologra dominante, dentro de la lucha de - - 

clases. Es ahist<5rica porque no tiene una historia propia, ya que

es sdlo un reflejo de la historia real de los hombres. 

Todo individuo, dentro de una ideologfá, cualquiera que ds

ta sea, responde de manera inconsciente o semiconsciente a las - 

señales que ella emite; para poder analizarla de manera objetiva, 

es necesario verla desde fuera. 

Para Adam Geiger, el concepto de ideologra se refiere al - 

producto del pensamiento y no al proceso del pensamiento en sr -- 

mismo, porque éste no es observable directamente. La ideologta

es un conjunto de proposiciones que se apartan de la realidad de - 
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cierta manera caracteri s̀tica. Cuando al enunciar una proposición - 

se desfigura el hecho real no presentándose tal cual es. 

Geiger establece que: " una proposición es verdadera si se

puede demostrar que concuerda con la realidad. La proposición -- 

cientiTica sólo tiene que representar mentalm-ente ( por asrdecir) 

una realidad determinada exterior a quien juzga" ( 16). Este tipo

de proposiciones expresan la realidad teórica o de conocimiento

y en conrraposici¿5n con esto tenemos a las ideolcIgicas que se

apartan de la realidad teórica o de conocimiento. La. proposición

ideológica es, en cierto modo " m¿Is falsa que lo meramente fal— 

so"-, no sólo difiere de la realidad en primer lugar por su conte- 

nido, por lo que dice sobre su objeto, sino tambi(5n en cuanto al - 

objeto del enunciado acerca del cual juzga, que entonces tampoco - 

el contenido de la proposición se aduce a la realidad, es algo que~ 

sigue de la equivocaci6n cometida al elegir el objeto. 

Como mencionamos anteriormente, las proposiciones son ~ 

producto del pensamiento y ( 5stas pueden ser de dos formas: abso- 

luta segCn el patrón de medida de la realidad de conocimiento obje

tivo, y relativa segCn el patrón de medida de la fase histórica. 

A partir de los planteamientos anteriores, llega a la defi- 

nición siguiente: Meben calificarse como ideológicas todas aque— 

llas proposiciones que, segi1n su forma lingurstica y el sentido -- 
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que se expresa en ellas, se presentan como proposiciones te Sricas

y objetivas, pero que contienen elementos atedricos ajenos a la rea

lidad objetiva del tdrmino" ( 17). 

El hombre se relaciona con objetos de dos maneras: como

observador, contemplando los objetos como exteriores a sf* mismo - 

e independientes a 11. Al establecer este tipo de relacidn puede -- 

elaborar proposiciones te(5ricas. " otra manera en que se rela --- 

ciona es como participante; en este modo de relacidn el que obser- 

va a los objetos lo hace en relaci(5n consigo mismo o se ve en rela

ci(1n con ellos. Las proposiciones que pueda elaborar sobre el ob- 

jeto no serán sobre éIste, sino sobre quien lo elabore y su relaci(5n

con el objeto o del significado que tiene para 11 el objeto-, en esta - 

medida son proposiciones ideol(3gicas. Este tipo de relací(1n del su

jeto con el objeto puede presentarse de diversas formas: como va- 

loracidn sensorial, afectiva, est(5tica,, económica, polilica, religio- 

sa, etcéltera. 

Adam Schaff, ubica a la ideologra dentro de la problemática

de objetividad de las ciencias sociales, pues a la vez que ( 5stas in— 

fluyen en las actividades y actitudes sociopolilicas de los hombres, - 

estas CItimas tambiL5n influyen a las primeras, pues condicionan la - 

manera de pensar de los autores de las teorIas sociales. Las teo- 

ri"as entonces son relativas a las condiciones sociales que las code- 
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terminan, pero para que las tesis que las componen sean cientfTicas, 

deben tener un valor de verdad objetiva-, de ah -r que surja el plantea

miento de la objetividad en las ciencias sociales y de las condicio- 

nes de esta objetividad. Para comprender mejor esta problemltica, 

debemos considera el factor subjetivo en el conocimiento humano y

el problema del concepto. de ideologf*a. 

Schaff, nos propone la siguiente definicidn: " La ideologn

es un sistema de opiniones que fundIndose en un sistema de valo

res admitidos determinan las actitudes y comportamientos de los

hombres en relaci(1n con los objetivos deseados de desarrollo de la

socieda, del grupo social o del individuo" ( 18). 

Respecto a la objetividad de las ciencias sociales, Schaff

nos dice que cuando hablamos de la verdad objetiva en ellas, es

necesario determinar claramente el postulado de la verdad absolu

ta, que puede funcionar en tanto que opere el modelo y las verda

des relativas que ccmponen el cuerpo de la ciencia. En el domi

nio de las ciencias sociales, que dado su objeto es complejo y va

riable, el conocimiento total y por consecuencia definitivo, es ¡ m

posible, excepto cuando se trata de cuestiones expresamente del¡ 

mitadas; por ejemplo, la constatacidn de un hecho histIrico. 

Esto significa que se renuncia en este dominio a las verdades

absolutas definitivamente adquiridas de un solo golpe, en favor
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de la teorila de la verdad- prcceso. Obtenemos entonces verdades - 

parciales, relativas, que unfig-ndose enriquecen nuestro conocimien- 

to y atienden como una serie matem¿ftica hacia un li1nite que nunca

serI alcanzado definitivamente. 

Nadie sabe la verdad total; las teorns son hip6tesis que - 

deben ser verificadas y modificadas continuamente; no se busca en

sf* la verdad o falsedad , sino hacer nuestro conocimiento m1s com- 

pleto. Partir de verdades relativas nos permite un perfeccionamien

to continuo del conocimiento, ya que la verdad absoluta no es pro— 

gresiva. 

La afirmaci6n de que las teorflas estIn determinadas social
mente, y por lo tanto las teorf*as elaboradas por ellas, no debe ser

tomada mecInicamente y establecerse de manera r1gida que el ori- 

gen social determine la ideologfa de los investigadores. Las su— 

puestas teorfbs de las ciencias sociales, siempre est¿fn condiciona

das socialmente y, en cierto sentido, ideol(5gica mente; sin embargo, 

a pesar de que tengan el valor de verdades relativas, son verdades

objetivas susceptibles de desarrollo y perfeccionamiento. Esta con

clusi6n elimina la oposici6n aparente de la ciencia y de la ideolo— 
gia - en el sentido preciso del tL'rmino - pero rechaza igualmente

el nihilismo cientl-fico del relativismo. 

Por tiltimo la epistemologia establece que el conocimiento- 
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ric del factor objetivo. La ideologIa- puede ser conformada por da

tos aportados por las ciencias del hombre y de la sociedad, asimis- 

mo de fuentes no cientiTicas y hasta anticientiTicas. 

Luis Villoro estudia el término ideologra tomando en consi- 

deración a Marx, Engels y otros autores marxistas, con el objeto - 

de ampliar su definición v darte un enfoque más objetivo al término. 

Para esto, realiza un análisis de diferentes autores a través de — 

sus planteamientos. El primero de ellos lo enfoca hacia la teorfh- 

marxista, en relaci4in a las cualidades de sus productos independien

tes al trabajo; esta producci6n da lugar a relaciones sociales, con

creencias condicionadas a ésta. Asimismo, propone diferentes - 

enunciados tomados de dicha teorra y que Geiger sistema tiza-, estos

son - 

a) Enunciados que peresentan intereses particulares, de -- 

clase, como intereses generales. 

b) Enunciados de valor (depreferencia personal) que se pre

sentan como enunciados de hechos. 

c) Enunciados que expresan deseos o emociones personales

que se presentan como descriptivos de cualidades objeti

vas" ( 19). 

32
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Villoro establece una diferenciación clara de los planteamien

tos citados; el Clúme, se refiere a un concepto sociológico, y los

anteriores a un concepto de tipo gnoseol(5gico, entendiendo por con

cepto sociológico aquel que se refiere a " cualquier creencia o con

junto de enunciados cuva función teórica es explicar las creencias - 

por sus relaciones sociales. El concepto gnoseol(5gico habla de

enunciados no justificados y su función teórica es decribir una forma

de error" ( 20). 

Con el fin de hacer uso de estos dos conceptos _ gnoseold

gico y sociológico - Villoro aplica la siguiente definición: 

Tas creencias compartidas por un grupo socialmente determi

nado son ideológicas si y sólo si: 

1. - Esas creencias no estIn justificadas teóricamente; es

decir, el conjunto de enunciados que las expresan no se fundan en

razones suficientes y, 

2.- Esas creencias cumplen una función social de dominio - 

de ese grupo sobre otros; es decir, si la aceptación por otros gru

pos de los enunciados en que se expresan esas creencias favorece

la sumisión ( el sujetamiento en que se' expresan de esos grupos)" 

21). 
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La definición anterior propuesta por Villoro esclarece el con- 

cepto ideológico y se aleja de los componentes metafrsicos propues

tos por otros autores. Al realizar este anllisis ggoseológico y so- 

ciol6gico, nos brinda una explicación y aclara la ambiguedad del

término que se presenta a lo largo de la obra de Marx, ya que es- 

te ( 11timo de alguna manera planteó los dos aspectos pero no los ex

plicit6. Villoro tiene presentes las circunstancias históricas que - 

determinan el funcionamiento de la sociedad dentro del marco dia

léctico; asimismo, toma en cuenta la' falsedad o veracidad de los

enunciados, que en ffitima instancia, mantienen, determinan y jus

tifican la función que ejerce la clase en el poder. 

En srntesis, pudimos observar en este caprtulo, que el hom

bre a través de la historia, se ha preocupado por el esclarecimien

to de la Verdad que rige su actuar y su pensamiento cotidianos, - 

inicialmente éste era el enfoque principal que se le daba al conoci

mie nto. 

Posterior a este planteamiento, surge como tema de estu- 

dio la Verdad, pero ahora entendida como la serie de ideas emana

das por el hombre, las cuales son desvirtuadas por la accil5n pro

pia que éste ejerce sobre ellas. 

De estos planteamientos, se desprende el estudio de la - 
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Idea Absoluta ( Hegel), que plantea la a utorrea liza ción del hombre - 

en el mundo material, afirmando que i1nicamente se llegará al cono

cimiento de la Verdad por medio del conocer ¡ limitado y dialéctico

del universo. 

Bajo esta concepcíón, se logra salir del mundo de la Idea

como entelequia y es en este momento, hist6rico cuando se plantea

el conocimíento del Materialismo Dialéctico, hasta evolucionar ha- 

cia el estudio del, Materialismo Hist(Srico~Dialéctico. A partir de

éste se retoman las cencepciones ante riores desde una perspectiva

distinta, al tiempo que demuestra que junto al aparato de Estado, 

se instala en cada individuo, que entra en relaciones sociales, una

manera de pensar y de actuar, un sistema de representaciones y

comportamientos congruentes con lo que se espera de esos indi- 

vid uos. 

Asr se conforma otra estructura que impone la reproduc

ción de las relaciones de producci6n en cada sujeto que intervi . e— 

ne en los procesos sociales: la Instancia Ideoldgica, proceso que

opera en el hombre como una conciencia falsa, ya que el ver- 

dadero m<5vil aparece ignorado debido a la influencia de la super- 

estructura, que a su vez está determinado por las relaciones de

producción, donde estas permanecen en manos de los grupos -- 

hegem6nicos. 
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Como resultado de estos planteamientos, los estudiosos con

tempordneos, coinciden en afirmar que la Ideologra cumple una fun- 

cidn social de dominio que se expresa en la sociedad por medio de

comportamientos condicionados, ya que la clase dominante requiere, 

produce y sostiene una Ideologra que tiende a conservar el estado - 

de cosas existente, basándose en la dominación. 

Esta clase dominante, tiene en sus manos distintos mecanis

mos que les sirven para ejercer dominio, entre otros se encuen

tran los medios masivos de comunicación, éIstos son una de las

principales armas que emplea la clase en el poder para mantenerse. 

Por esta razón, se hace necesario realizar un estudio sobre este te

ma, a fin de esclarecer c<5mo es que influyen y ayudan a establecer

la Ideologra que rige al sistema
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Como es sabido, a lo largo de la historia, se ha presenta

do evidencia de la importancia que cobra el lenguaje como una de

las formas de comunicaci6n en la g1nesis y desarrollo de la huma

nidad; no hay pensamiento abstracto en ausencia del lenguaje, y

es a través de la palabra como se expresan las interacciones y - 

las relaciones sociales universales -,a su vez el lenguaje genera la

práctica social que el hombre realiza en su influencia y accidn so

bre si mismo y sobre la naturaleza a fin de transformarla, siguien

do un proceso dialéctico en el que el hombre transforma la natura
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leza y al mismo tiempo se transforma a sr mismo. Partiendo de

esta tésis y de las generalizaciones que de ella se puedan derivar, 

pasemos a considerar como punto central de este capftulo, los me

dios masivos de comunicación. 

1. Los medios masivos de comunicaciCn y su desarrollo - 

La investigacidn en esta área del conocimiento es reciente, 

aproy¿Indose en el. desarrollo tecnol(5gico v como una necesidad de - 

informaci(1n de las masas. Asr naci(1, el primer perfódico, siendo

los Estados Unidos el pionero en la aplicaci(1n de la tecnologt1a a la

transmisi(1n de masas. En 1833 nacid la prensa masiva con el

New York Sun, Ahr se potencializaron las posibilidades de cine, ra

dio y televisidn. 

Charles Horton Cooley, a quien se considera padre de la - 

Ciencia Sócial, propuso en 1908 agrupar bajo el concepto de medios

de comunicacídn, el ferrocarril, el tele1grafo, etcé t̀era. Al concluir

la Primera Guerra Mundi-al, se utilizaron para homogeneizar a las - 

masas " en torno al consenso de ' lealtad en el esfuerzo", con este

fin se implement(5 una colosal propaganda. Posteriormente, los in

dustriales la emplearon para llegar eficazmente al pdblico consumi

dor. 

Las aportaciones al concepto de la comunicaci(5n masiva, 
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varMn de acuerdo con el momento hist<Srico vivido por los autores

que han tenido ingerencia en su desarrollo. 

Harol Laswell, señaló las actividades b9sicas que debe rea

lizar un especialista en comunicaci6n- 

1) Supervisidn del ambiente; la distribuciCn y recolecci(3n de infor

mación con sucesos del ambiente interno y externo de la socie

dad en que se va a manifestar el mensaje. Se llama también

fteditorial" o " propaganda" 

2) La transmisiCn de la cultura; es decir, la comunicaci(5n de va

lores ' y normas sociales de una generaci1n a otra. Se le puede

ver también como actividad educacional. 

3) El entretenimiento que se refiere a las diversiones brindadas - 

por los medios masivos de comunicacidn. 

L. swell resume la metodologra analItica en cinco preguntas- 

b9sicas: Quién dice, Qué dice, En qué canal, A quién lo dice y

Con qué efecto, dando lugara una serie de investigacíone s que ' se

engloban bajo dichas pregunta.s. 

Otro autor estudioso de la comunicaci6n, es Paul Lazarsfeld

quien la explica de la siguiente manera: 

a) Representativa de un tipo de control social. 



43

b) Causa de conformismo en las masas. 

c) Deterioro del nivel de cultura popular, alimentando gustos vul- 

ga re s. 

Debido a estas apreciaciones, los medios masivos ejercen - 

un control social velado que sustituye el abierto y brutal control - 

anterior que la gente no permitfh-, Lgstos tienen menos influencia

que el contacto personal, porque carecen de retroalimentacidn y

respuesta inmediata. La caracterizaci1n de los medios de comuni- 

caci¿Sn para este autor, se resume en dos funciones sociales y una

disfuci(1n: 

a) Funcidn de conferir prestigio. - La posici6n social de personas, 

grupos o acciones, se ven prestigiadas o enaltecidas cuando - 

consiguen atraer la atencidn favorable de los medios. 

b) Funci6n de reforzar las normas sociales. Al dar publicidad a

las conductas desviadas, se acorta la distancia entre la mora- 

lidad pdblica y las actitudes privadas, ejerciendo presi6n para - 

que se establezca una moral ( Inica. 

c) Disfunci6n narcotizante. ' Los medios disminuyen el tiempo de- 

dicado a la accidn organizada; el hombre informado tiende a

considerarse participante cuando en realidad no desarrolla ac

ci(5n social alguna-, conoce los problemas pero no acala para
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resolverlos. 

Lazarsfeld y Merton, detectaron cuatro fuentes de preocupa

ci6n que fueron manifestadas por el pdblico acerca de la influencia - 

de los medios de comunicación: 

1) La alarma, pr,,:)viene de la capacidad que dstos tienen de ser -- 

omnipresentes. 

2) Se teme que intereses económicos. sean utilizados para asegurar- 

se y reducir la crflica individual y social, debilitando el pensa- 

miento independiente . 

3) El deterioro del gusto est(5tico y la cultura popular que producen. 

4) La anulación de las ventajas sociales logradas hasta el momento. 

Uno de los problemas que acarrea la discusión es si real— 

mente existe una asociación o conexión directa entre la exposición a

escenas violentas y la conducta presentada por los espectadores y, 

si es real esta conexión, de qu(5 tipo es- causal o reforzadora. Se

piensa que influyen en la juventud sobrestimulando conductas o alen- 

tandc) conductas desviadas a trav(5s de la imitacion, no obstante, los

medios de comunicación influyen en el proceso de socialización, 

A partir del funcionalismo, surge por primera vez el inte- 
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rés por el estudio de los medios de masas y sus efectos sobre el- 

pdblico receptor. 

Para explicar esta corriente, revisaremos los planteamien- 

tos tedricos de Robert K. Merton, quien dice que hay tres postula

dos respecto al anllisis funcional que sostienen: 

1) I -as actividades sociales son funcionales para todo el sistema so

cial y cultural. 

2) Todos los elementos sociales y culturales son funciones sociold

gicas. 

3) Son indispensables para el sistema social. 

El funcionalismo en la prIctica trata de interpretar los da- 

tos sentando sus consecuencias para las grandes estructuras en que

est.In comprendidos. Su objeto de an¿flisis est -1 representado por - 

una " cosa esta nda rizada", como son papeles sociales, emociones - 

culturalmente normadas, etcétera; se supone que los individuos

se mueven en un sistema social determinado, y que cuando el indi

viduo no logra adaptarse, se le llama disfunci¿In. 

Merton distingue entre las consecuencias ( funciones) de

una actividad social y los objetivos o prop6sitos que est.In ocultos

tras ella, aunque no es necesario que éstos concuerden. Las con
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secuencias previstas se llaman Funciones Manifiestas y las impre - 

vistas Funciones Latentes; señala que no todas tienen un valor po- 

sitivo para el sistema social en el que se dan, o para los grupos

o individuos involucrados. 

Al continuar esta revisión encontramos que, Wilbur Scharmm

define la comunicación masiva partiendo de la comunicación ínterper

sonal, que comprende: informar en un sentido y retroalimentar o - 

responder en otro. 

Toma tres elementos esenciales como punto de partida de - 

la comunicación: 

1) La fuente. - Una persona 0 una organización informativa. 

2) El mensaje. - La tinta, las ondas sonoras, los impulsos de la

corriente electrónica, etcétera, cuyo significado puede interpre- 

tarse. 

3) El destino. - 1, a persona que escucha, observa o lee-, un gru- 

po que discute, una multitud, un auditorio, etcétera. 

La fuente emite un mensaje cifrado o elaborado por un co
municador; este mensaje se dirige y enyla a una persona o desci- 

frador, quien representa el destino del mensaje o seríal emitida. - 
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La fuente como comunicad or -cifra dor, el rne nsaje y el destino como

perceptor -descifrador, se integra a otro aspecto que es la capta --- 

cidn y comprensión del significado del mensaje; este aspecto es de

terminante, ya que incluye el campo de experiencia, esto es, para - 

cifrar o descifrar un mensaje, se parte de un cdmulo de experien-- 

cias de información sobre algo, y mientras m -Is cercanos o comu - 

nes sean los ca.mpos de experiencia del comunicador y el receptor, 

m4s eficaz serl la comunicación. 

Si una persona puede comunicar y recibir, es comunicador

y perceptor de sr mismo-, en la comunicación entre dos individuos, 

el papel de comunicador le corresponde al primero; o sea, al que

emite el mensaje-, si el segundo descifra la señal, cumplirl la - 

función de perceptor y descifrador, pero si este mismo responde - 

al mensaje y es captado y descifrado por el otro, la comunicaciCn

se convertirl en un proceso de retroa lime nta cidn. 

Se presenta el mismo modelo de la comunicación de retor- 

no o respuesta al mensaje, cuando se realiza una comunicación con

sigo mismo-, esto es, aquella en que ciframos un mensaje, y an - 

tes de transmitirlo lo corregimos. 

Dentro de la comunicación colectiva, la fuente principal es

un (: frgano de comunicación o una persona ins tituciona liza da, drgano

de cornunicaci(1n es un periódico, una red radioMnica o de televi--- 
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si¿Sn,, cine, etcétera . Persona ins tituciona liza da son los representan

tes de los órganos de comunicación. 

comunicación colectiva se desarrolla al igual que la in- 

terpersonal-, difieren en el nilmero de emisores con el nilmero de

receptores; la fuente transmite un camulo de mensajes, en forma

masiva, cifrados para un pCIblico distante y heterogéneo, que es elZn

destino; por esto, no puede darse la comunicación en retorno en

los medios masivos de comunicación. 

Como explica,_ -íón en torno a la comunicación masiva, el au

tor proporie un modelo llamado " Tuba", el cual plantea que hay mul- 

tiplicidad de mensajes que el perceptor selecciona con el mithimo de

esfuerzo para percibir su significado; los que mIs llaman su aten

ci6n y despiertan con mayor intensidad necesidades de su personal¡ 

dad y los que mejor concuerdan con el conjunto de normas de grupo

y valores establecidos en dicho grupo social en que se mueve el in- 

dividuo. 

2. ~ Modelo estructuralista de la comunicación. 

David K. Berlo, toma los elementos de Scharmm y los inte

gra aportando Cnicamente de manera sistem4tica el proceso que lle

va a la comunicación. Como primer análisis, hace hincapié en
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los objetivos de la comunicación, empezando por definirla, " la ma

nipulacidn de los siMmbolos, es decir, la elaboración y distribución

de mensajes que confieren valos psicológico, el producto " ( 1) 

Dice Berlo, con la automatización, ha nacido " el empresa- 

rio profesional, el cual llega al tipo de escala industrial, no por - 

lo que hace con las cosas, sino por lo que sabe hacer con las per- 

sonas por medio de la comunicación" ( 2). Esta comunicación ma

nifiesta en forma general la posición de un paf»s, en tanto que ésta

se envra al pCblico receptor, provocando en él efectos determina ---- 

dos por personas especialistas en ello. 

El anllisis fundamentalmente se aboca al estudio conductis

ta de cómo opera el propósito, la meta del mensaje. 

Al hacer una crrtica del sistema cognoscitivista de la comu

nicacídn, sólo importa, dice Berlo, el tipo de estfVnulo que se pre - 

senta y la respuesta que se obtiene, sin importar qué es lo que su_ 

cede dentro del organismo receptor. 

Ahora bien, el principal propósito de la comunicación, " es

reducir las posibilidades de ser un sujeto a merced de fuerzas ex- 

ternas y aumentar las posibilidades de dominarlas". Entonces, la

comunicaci1n es un agente para llevar a cabo el objetivo de influir

en los demás en el mundo frsico que nos rodea y en nosotros mis
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mos. En general, nos comunicamos para' influir y para afectar in- 

tencionalmente. Para Berlo, el objetivo fundamental de la comunica

ci6n es provocar una respuesta. Por otro lado, establece una se- 

rie de premisas necesarias para llevar a cabo la comunicacift, 

Ia forma en que la fuente de comunicaci6n trat6 de alentar a la - 

persona que recibe el mensaje y la forma en que el receptor tratd

de alentarse a sr mismo o a otros ( incluyendo la fuente)" ( 3). 

Propone en seguida un modelo de comunicacidn basado en el

modelo de aprendizaje conductista: 

1) La fuente de la comunicaci6n ( interpreta ci(Sn del estftulo) 

2) El encodificador ( respuesta manifiesta del estfYnulo) 

3) El mensaje ( estfhlulo) 

4) El canal ( organismo) 

5) El decodificador ( percepcidn del: estfVnulo) 

6) El receptor de la comunicaci6n ( interpretaciCn del cstftnulo) 

7) Consecuencia de' la respuesta ( feed -back) 

La fuente de la comunicación es una persona o grupo con

un objetivo-, la fuente por medio de[ encodificador darl a conocer

sus ideas; éste maneja por medio de un c<5digo el objetivo de la

fuente en forma de mensaje. En seguida se requiere de un porta

dor de los mensajes, o sea, de un canal ( conducto); este mensa

je llega a un receptor de comunicacidn que a su vez también re- 
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quiere de un decodificador que retraduzca el mensaje y le dé9 una for

ma utilizable para el receptor y que finalmente emita una respuesta. 

Por otra parte, da una explicaci¿Sn de las variables que pue- 

den interferir en el objetivo del mensaje como podrran ser: la fide- 

lidad con que se expresa el contenido de la fuente, los ruidos que ~ 

distorsionan la sefíal y que reducen la electricidad de la comunica --- 

cidn. Si el ruido aumenta, se reduce la fidelidad y viceversa; tam

bién como variables se podrran tomar los siguientes factores: habi- 

lidades, actitudes, nivel de conocimiento, estatus, todo esto en tan

to a la persona que emite el mensaje. 

Hace también un an-llisis de c6mo opera la comunicaci6n a

nivel individual y dice: una respuesta que debe lograr la comunica- 

ci<5n, debe ser manifiesta, observable y no una respuesta encubierta

que seria la que se produce dentro del organismo ya que ésta no

puede ser observada, es privada y no se detecta a corto plazo. 

La respuesta manifiesta es provocada por un estfVnulo

mensaje), al recibirlo da lugar al aprendizaje, ya sea que se haya

presentado un cambio en el individuo o permanezca con el mismo

tipo de respuesta. Una vez desarrollada esta respuesta, se con

vierte en Mbito, en el cual se deja de interpretar el estrmulo y se

comienza a responder automltica4iente. 
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Esta es una manera utilizada por la comunicación para lo

grar hábitos en los individuos. 

Para ello se utiliza la recompensa, y la costumbre se ve - 

fortalecida, si no es recomensada, no se retiene. 

Para fortalecer la relación estrmulo- respuesta, Berlo sugie- 

re cinco elementos que ayudan a " lograr el halSito" - 

1) Frecuencia de la repetición en la relaci(5n estImulo- respuesta. 

2) Aislamiento de la relación estimulo' -respuesta para no competir - 

con conexiones estfInulo- respuesta. 

3) Monto de recompensa

4) Espacio de tiempo entre respuesta y recompensa

5) Esfuerzo requerido para emitir la respuesta. 

Tambi1n hace mención del feed back ( re troa limen ta ci6n) tra

t4ndolo dentro de la comunicación de la siguiente manera: si una - 

fuente de comunicación decodifica el mensaje que encodifica, es de— 

cir, que dicho el mensaje vuelva a ser colocado dentro de* un siste

ma, se dará la retroa limenta ci6n que dentro del modelo del apren- 

dizaje, serra la consecuencia de la respuesta; ésta a su vez pro- 

porciona la informacR5n referente al éxito que obtuvo al cumplir su
objetivo y, por lo tanto, da margen al centrol sobre los futuros - 

mensajes, proporcionando de manera cuantificable la respuesta del

receptor ante un estImulo. 
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Los publicitas abocan su trabajo en este sentido, acto que

a su vez favorece a las personas que envi*an los mensajes en cues

tidh. 

Enseguida explica cdmo pera el sistema social dentro de - 

la comunicación y menciona: " El conocimiento de un sistema so- 

cial puede ayudarnos a hacer predicciones acertadas sobre la gen

te sin necesidad de empatra, sin necesidad de interacci(In, sin ~ 

conocer sobre las personas m4s que los roles que desempeñan en

el sistema" ( 4) 

Desde otro punto de vista, analiza al individuo como parte

integrante de la sociedad en términos de persona, percibe los es— 

ti1nulos que la comunicación manda, los cuales pueden ser recibi- 

dos con enfoques valorativos-, Berlo los llama t(5rminos connotati- 

vos, es la respuesta que el individuo percibid del objeto. Tam— 

biLgn menciona otros aspectos que a nivel personal pueden influir~ 

en la comunicación en tanto a la forma en que se recibe esta in

formación; estos aspectos son: necesidades, roles, estatus, acti

tudes, juicios, normas, etc(5tera. Sin embargo, el aporte de la

ciencia norteamericana al problema de la transmisi1n masiva de - 

mensajes,' es de naturaleza técnica y mátemltica, cuestión que - 

originó la teorfa de la información. 

La información encontrada esclarece la estructura social
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dominante conformada por una serie de pautas simplificadas y linea

les, que no analizan el proceso de comunicación masiva debido a - 

que sólo se ha estudiado en función de los elementos teóricos o - - 

constructos teóricos sin ningCn anclaje con la realidad, en la que

el desarrollo tecnocr¿ftíco propicia inferencias y generalizaciones

de la teorila de la información ( receptor, canal, emisor) a la teo- 

rfh de la comunicación en la sociedad, sin tomar en cuenta las cir

cunstancias históricas que en 111tima instancia son el reflejo de la

infraestructura ( modos de producción). Los autores citados hasta

el momento, analizan la teorfh de la comunicación en tdrminos de - 

la superestructura sin considerar la realidad social-, esto significa

que hacen acomodaticia la teorra a la prIctica social y no desarro- 

lla'n un proceso dial1ctico en el que intervienen la totalidad social - 

en cuanto a ínfra y superestructura. 

3. La comunicación de masas a partir del Materialismo Histórico- 

Dial(5ctico: 

La conformación te1rica vista hasta el momento, nos con~ 

duce a citar nuevas alternativas en las que se observa otro enfo— 

que. En 1946, T. H. Adrono y Horkheimer aportan el concepto de

Industria Cultural con el fin de excluir la interpretación que gusta

a los defensores de cultura de masas, e intentan desenmascarar - 

las concepciones ideológicas en el campo de los medios masivos. 
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En 1961, Edgar Morin, recoge el concepto de Industria Cul

tural de manera sistemltica, mostrando el carlcter propiamente in

dustrial de los medios; habla de industria, refiriéndose a la pro— 

ducci6n en masa que busca el consumo mIximo. 

Los puntos de vista a que nos vamos a referir no preten— 

den elaborar una ciencia de la comunicación ni plantear los proble- 

mas como explicables en s1* mismos, simplemente plantean la cornu

nicaci6n como un hecho social que tiene su origen en la superes--- 

tructura, en el que participan también el orden económico y se en- 

cuentra históricamente determinado por él-, de ahr que los medios - 

de comunicación se ven como instituciones caracterizadas por el - 

modo de producción en el que se manifiestan, capitalista, socia - - - 

lista o dependiente, y lo que estas instituciones producen es el --- 

mensaje; que se ve como mercancfh, como vehrculo ideológico, - 

como generdor de cultura de masas o como empresa; - estos auto- - 

res utilizan como método de estudio el materialismo histórico. 

En los CItimos 50 años, a la par con el desarrollo del - 

capitalismo, se ha venido generando cierta tecnocracia comunicati

va como consecuencia de la influencia de los medios masivos de

comunicación a cualquier tiempo libre que tenga el obrero; así, 

pues, lo posibilita para la adquisición de una " sana diversión" 

como la televisión, la radio, los periódicos, pel:rculas o historie
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tas. Los medios masivos de comunicaci6n son monopolizados por - 

la clase dominante: en ellos se ubica la estrategia de ocultamien- 

to e inversi(5n de la realidad. 

Armand Mattelart, afirma que " toda actividad y todo produc

to en esta sociedad participa del mundo y la 16gica de la mercan— 

cfb. El lenguaje mismo que permite transmitir al pdblico el sen- 

tido de dicha actividad" ( 5). 

El producto de la comunicacio5n no se escapa a esta rela--- 

cidn mercantil, a la relacidn social de dominio en la sociedad cap¡ 

talista, para legitimarla, para hacerla una actividad natural, " una - 

actividad que se desempeña sin que los dominados o receptores - 

puedan sospechar su carIcter de instrumento de dominacidn de una

clase, el medio de comunicaci6n pasarl por el proceso de FETI-- 

CHIZACION por el cual transitan todo producto y toda actividad" - 

Puede ser tan alto el grado de fetichizacii3n de los hom— 

bres que se metamorfosean en cosas ( factores de producci(Sn). 

El cuerpo de fetiches racionalizan y legitiman el modo de- 

producci6n capitalista asegurando asr su dominaci6n social. Ya - - 

Marx habla del feticihsmo de la mercanc:ra y el dinero " fabricar - 

un fetiche significa cristalizarlo bajo la forma de un objeto aparte, 
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abstraerlo de las condiciones reales que presiden a su producción" 

El vocablo fetiche proviene de mito e ideologfb; segi1n Ro

land Barthes, de mitologra, " quien lo remite a un cuerpo racional

de mecanismos que apuntan a opacar las relaciones sociales de -- 

produccidnpievalecientes en la sociedad burguesa y de este modo - 

conservar la forma de producción de mercancfbs". ( 8) 

La comunicación no s6lo es un fetiche, sino un mito, mani

pulado por el imperialismo, en tanto se considera como una entidad

autdnoma, trascendiendo la sociedad que la circunscribe; mitos -- 

poseedores y racionalizados por una fuerza nueva: el poder tecno- 

lógico de manipulación y adoctrina miento; " controlarlos significa - 

controlar las consemencias a travéIs de la legitimación cotidiana y

masiva de las bases del poder de una clase" ( 9). 

Esta mitologfh suprimer los conflictos sociales en la me- 

dIda que presenta un pseudoactor causal de los fenómenos y proce- 
sos sociales, ocultando asr su identidad de manipulación de las - 

ideas que expanden con el sistema social patrocinado por la cla- 

se dominante" ( 10). 

Asf' ofrece a los receptores un esquema sin estratifica— 

cidn social; su lenguaje es la pantalla del aparato de dominación
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permitiendo una OPINIONT PUBLICA; es el actor imaginario del mito

apoyando los intereses de una clase-, la dominante. Esta mitologfh - 

es una racionalidad de la dominacidn de una clase expresada en sig- 

nos; llega asi- a la mistíficacidn de la clase que dictamina las nor- 

mas de lo que es la realidad. La clase dominante vierte una serie

de elementos a la sociedad para mantenerse en el poder, pretende - 

dar una careta que la sociedad percibe como ayuda. 

En la Ideologn Alemana, Marx, afirma que los pensamien— 

tos no son m4s que el reflejo de las relaciones dominantes de pro- 

ducci6n captadas en forma de ideas: son en ffitima instancia las - 

ideas de su dominaci6n. 

La funci(1n del medio de comunicaci(1n como mito, es ocul— 

tar las contradicciones del sistema., dando una explicacidn bajo un

velo ideol<5gico que no permite razonarlo, con lo cual desaparece - 

el sentido indicativo del hecho empIrico, en la realidad social. 

Varios autores coinciden en afirmar que los medios de co- 

municaci<5n masiva son los portadores ideales de las formas de - 

conciencia que justifican la perpetuacidn del sistema. Se les ha lla

mado " instrumentos ideol<5gicos" ( 11), siendo (5stos capaces de

transportar objetos inmateriales, ideas,* imlgenes: son entonces

vehIculos ideoR5gicos que tratan y logran disimular la alineacidn. 

En la instancia ideoldgica de dominaci<Sn, el medio de co— 
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municaci(5n cumple la funci(5n de materializar la concepci6n del cam

bio para impedir toda alteraci(5n del modo de producci6n imperialis

ta, rompiendo la teor1a de enlace entre la base econ6mica y la - - 

superestructura ideol(5gica que preserva el mecanismo del fetiche - 

que invierte el sujeto al objeto, siguiendo la ley publicitaria de crea

c idn de deseos y necesidades, tomando siempre en cuenta el lengua - 

je de las mercancras; asr ccupa un lugar primordial en la ideolo— 

gi'a de dominaci(In, es decir, al servicio de ésta se encuentra el me

dio de comunicaci¿Sn. 

Se puede constatar, recurriendo a la historia, que la clase

dominante es aquella que tiene el control del sistema de transmisi(1n

dominante; gracias a éste se acentda y estabiliza la dominacidn de

una clase. ' En la sociedad capitalista el medio de comunicaci<5n

tiene una funci¿5n desorganizadora y desmovilizadora de las clases

dominadas" ( 12). 

Para manipular a la masa desorganiza la noticia, fragmenta

la comunicaci(5n, introduciendc al lector a mundos aut<Snomos y par- 

ticulares que le impiden observar al mundo como totalidad en d-)nde

se verifica la lucha de clases; esta desorganiza ci(ln y fragmenta— 

ci,In, a su vez coerciona el aparato de dominaci6n. Toda noticia

segCn la burguesra, es ¡ deol6gica en la medida que defiende inte- 

reses de clase; de tal manera, la burguesra selecciona sometien
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do a recursos de manipulaci(5n los hechos; pues los interpreta a- 

la luz de sus intereses de clase llegando a lrmites tales como la

mentira, la invenci(5n o tergiversacidn, para legitimar su estrategia

burguesa y amedrentar a los deminados. 

Su esquema de expresidn es la direcc0n unilineal ( verti— 

cal) del mensaje; el emisor que transmite la superestructura del

modo de producci1n capitalista hacia el receptor ( base) que ve re

flejada la forma de vida segCn los valores, normas que la clase - 

dominante estima mls convenientes para sus intereses; esto a su

vez demuestra que es la burguesra ( minorib propietaria) quien

sustenta el poder, manipulando toda la informaci6n, su modo de - 

organizar los mensajes, su transmisi6n, su inversidn; hasta el

mismo concepto de COMUNICACION, enmascar¿fndose en la defen

sa de la PRENSA LIBRE, detiene la ofensiva ideol(5gica de domi- 

naci¿Sn, no es posible defenderse de la bandera burguesa agit¿fndo

la, " la libertad de prensa y expresi6n constituyen el m,<s apro- 

piado ¿fmbiti de colonizaci(1n burguesa que contagia a los que sue

len autodenominarse como defensores del humanismo" ( 13) 

Surge como una coartada llamando la atenci(5n de los do- 

minados hacia un espacio donde no se dan conflictos manifiestos-, 

en CItima instancia, la libertad de prensa es la libertad de la -- 

propiedad que cumple con los intereses de los propietarios de
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los medios de producci(In*, estos intereses se engloban en uno solo: 

EL CAPITAL. Entonces, se puede decir que toda actividad ideol¿S- 

gica y cultural transcurre dentro de los mecanismos productivos - 

ge nera les. " Asi' la distancia entre el emisor y el receptcr es una

reproducci6n del espacio que media entre el productor y el consu~ 

midor" ( 14) 

En esta red de relacienes de produccUSn, de relacicnes so

ciales engendradas por las primeras, se desenvuelve la comunica- 

ci(In, los mensajes entregados a la base sugieren, insin(lan, impo

nen, esquivan toda participaci(In, determinando la relacUSn unf V̀oca

de recibir, por esto se dice que su lenguaje es represiv(1, coac- 

ciona al receptor a encerrarse en el producto-, esto se lleva a - 

cabc, en gran medida, gracias al control monopolista de la escri

tura v la imprenta: asr el folleto y la prensa cumplen la tarea - 

de neutralizar el material explosivo de la escritura en manos - 

del pueblo. Esto se lleva a cabe por medio de la publicidad; es

decir., los me -dios de comunicacii5n masiva se mantienen por me- 

dio de ella. 

Un requisito para la permanencia del sistema capitalis- 

ta de prcduccidn es la libre competencia que se basa en el jue- 

go de la oferta y la demanda, la cual actua sobre los precios - 

y las transaccicnes; sin ~) argo, hace tiempo que no se puede
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dar esto, ya que la oferta excede a la demanda, entonces el capita- 

lismo monopolista necalta acUdir a medios variados y sutiles - pu

blicidad- para estimular la demanda. La competencia ya no toma

la forma de reducci(5n' de precios sino la de campañas publicitarias. 

Para que la publicidad sea efectiva debe tener un objeto con

caracterrsticas particulares y definidas que lo hagan deseable a los - 

ojos del consumidor; necesita individualizar al objeto sobrevalor¿Tn- 

dolo y en ocasiones inventando sus cara cterrstícas distintivas. Estc

se lleva a cabc mediante la manipulaci(1n simbólica del fetichismo - 

de la mercanera. 

Entendemos como publicidad " al conjunto de. te1cnicas y me

dios de comunicación dirigidos a atraer la atención del pCblico ha— 

cia el consumo de determinados bienes o la utilización de ciertos - 

servicios... propaganda, es el conjunto de técnicas y medios de

comunicaci¿Sn social tendientes a influir con fines ideológicos en el

comportamiento humano" ( 15) 

Se invierten cuantiosas sumas de dinero en la publicidad y
propaganda; por esto dicta el contenido editorial y programltico - 

de los medios de comunicación, teniendo como objetivo la enajena- 

ci6n. por lo que a los medios de comunicación masiva se les lla- 

ma medios publicitarios y de penetración ideológica. En el perio

dismo burgués existe cierta alineaci(5n, el emisor ve la realidad., 
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la interpreta para otro ( receptor) y de esta manera, se da la mani

pulaci<5n. 

Bajo un disfraz de cooperaci6n cientrfico -interna ciona 1, las

compañAs transnacionales, introducen e imponen en los parses " co

lonizados" sus adelantos tecnol6gicos, vayan de acuerdo o no con

las necesidades concretas' del pal's ya que son las potencias impe- 

rialistas la que tienen en sus manos los conocimientos y la econo

mi'a del pal's que dominan. 

Les medios de comunicaci(5n son utilizados com3 instrumen

toj3 de infiltracii1n cultural, argumentando que es una tentativa de - 

crecimiento educacional, infiltraci( n con gran dosis de penetraci6n

y agresi6n cultural, en busca de una enajenacii1n total. 

Para concluir el estudie de la funci(5n que los medios de - 

comunicaci6n masiva ejercen en un sistema capitalista, en donde - 

Istos originalmente surgen como una necesidad de difusi6n de los - 

acontecimientos cotidianos y posteriormente, con la aparici(5n pau- 

latina de u5cnicas e instrumentos, esta funci Sn original cambia de

objetivo, debido a que los grupos hegem6nicos los fueron adquirien

do y desarrollando, ya que representan un mecanismo de infil- 

traci4in ideol(1gica, que reditda en su provecho-, es decir, los - 

medios de comunicaci1n sirven para influir- en el comportamíen

te de los individuos, y a trav(5s de LIstos se logra la manipulaci(5n
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global de la sociedad. Además de ser tan poderosos o mls que el

hecho de tener los medios de produccix5n en sus manos, por lo que, 

los medios de comunicaci1n de masas,' por las cara cteri-stica s del - 

uso que se les da en este sistema ( capitalista), ejercen un poder - 

amplio y sofisticado de sometimiento. 

Particularizando en uno de los temas tratados por los medios

masivos de comunicaci6n en forma ideoUSgica, nos referiremos al - 

tema Reforma Agraria, aspecto que ser4 abordado en el siguiente - 

Caprtulo, por medio de una revisi(5n hist(Srico- dialéctica, ya que a - 

través de ésta podemis tener una visi6n clara de los hechos que

se han venido sucediendo, a fin de observar la incongruencia que - 

existe entre la informaci(In que ofrecen los diarios capitalisno y la

realidad hist<Srica. 
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CAPITULO III

UN CASO DE MANIPULACION IDEOLO
GICA: EL AGRARISMO EN MEXICO.- 
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En el devenir histórico de todas sociedades, nos encontramos

con que éstas han existido y se han desarrollado a partir de formas

primitivas de organización, en las que indefectiblemente la actividad

principal es la producción de los bienes necesarios de subsistencia. 

El presente capi-tulo describe, a través. de un resumen, la -- 

evolución que ha sufrido el fenómeno agrario en México a lo largo - 

de su historia, con el fin de sentar las bases teóricas de la parte - 

empl r̀ica de la investigaci6n. 

1. México Prehispanico

El modo de producción dominante antes, y a la llegada de los
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españoles, ( s. XVI y XVII) era el desp(ltíco - tributario, en donde ~ 

los tipos de economf*a eran: 

Recolectores. - nImadas que repartran por igual el trabajo; se

dedicaban a la caz9 de animales pequeños y a la pesca. Sus vivien- 

das eran rudimentarias. 

Cazadores.- practicaban la caza de animales grandes. Eran - 

indrgenas de gran pasi6n Wlica. 

Agricultores atrasados.- eran grupos semisedentg- i:) s; sus - 

tierras eran de temporal y su relgimen igualita - ii. 

Agricultores avanzados.- Lgstos eran totalmente sedentarios-, - 

contaban con tierras de riego. Una parte de estos grupos habitaba - 

en grandes centros urbanos pero la inmensa mayorra en pequeñas al- 

deas rurales. Sembraban marz, frijo, chile, calabaza algod(5n, cacao

y ma gue y. 

En general, la base econ(1mica en las comunidades ind5genas

era esencialmente la agricultura y el comercio. En las zonas del

Valle, las regiones para el cultivo eran de riego debido a sus carac

terrsticas geogrIficas y a que habran construido canales y presas. - 

En otras zonas, las regiones de cultivo eran de temporal y emplea- 

ban el sistema denominado " milpa", que exigra grandes extensiones
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de tierra. 

Silva Herzog, nos dice que las formas de propiedad de la

tierra eran: tierras del rey denominadas Tlatococalli; de los no— 

bles, Pilalli; de los guerreros, Mitechimalli-, de los dioses, Teo- 

tlalpan; las propiedades del rey, guerreros y nobles eran muy ex- 

tensas, al igual que las de los dioses, destinadas al sostenimiento - 

de los templos, y gastos originados por las ceremonias religiosas - 

que tanta importancia tenf h̀n en la vida de los indi-genas. 

Los pueblos como unidad social tenran pequeñas parcelas. En

primer lugar, el Calpulalli, parte del calpulli, que significa barrio. 

La tierra del Calpulalli se le daba al habitante del calpulli con la

obligación de trabajaria. Si durante dos años no lo hacia, se le

quitaba para entregIrsela a quienes tuvieran disposición de hacerla - 

producir. De modo que el Calpulatli tenla aspectos de propiedad

en función social., el dueño del terreno, sólo era propietario del

usufructo. También existra el PetIalli, posesión de disfrute comu- 

nal fuera de los pueblos, estos dos tipos de tierra, por supuesto, 

no eran susceptibles de comercio, ni enajenablés en forma alguna. 

Cada Calpulli tenl'a sus propias funcion- s econ(5micas, polf t̀i

cas, religiosas, culturales y militares; esto en gran parte, debi- 

do a la situación geogr;Sfica y a que así se aseguraba la unidad eco
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n(5míca, pues formaban grupos con una alta cohesi6n basada en la

tierra. La regla general de producci(5n era el autoconsumo. 

En cuanto al mecanismo poli -tico imperante, era el desp(ltico- 

tributario, llamado asr, debido a la existencia por una lado, de la - 

comunidad primitiva y por el otro, a la burocracia real y al Estado. 

El ind5gena es miembro de una comunidad, unidad principal y lo -- 

que estas comunidades producen como excedente tienen que pagarlo

como tributo. 

En algunas regiones, como la de los mayas, tenPan caracterrs

ticas distintas ya que debido a la calidad de la tierra, habra necesi- 

dad de cambio constante de los terrenos de cultivo por lo que no lo

graron siquiera desarrollar dentro de normas limitadas el concepto - 

de propiedad privada. Según Marley, predominaban las milpas de

cuatro a cinco hectáreas. El campesino las trabajaba dos años y

el terreno ya no rendra igual, si era posible, al año siguiente se cul

tivaba una extensión mayor, pero al llegar el cuarto y quinto años, 

la cosecha era tan pobre que habra que buscar otro lugar en la penf*n

sula para habitarlo. 

En vi-Speras de la conquista, se encontraba en aumento la -- 

propiedad privada, la nobleza y la servidumbre, mismas que mante- 

ni*an la estructura comunidad -Estado; es decir., la sociedad antigua- 
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se encontraba en una época de transici6n, de la propiedad comunal ~ 

a la propiedad privada de la tierra. 

La comunidad de los siglos XVI y principios del XVII era la

base productiva de la estructura de sp6tico -tributar ¡a. En el presen

te, la mism9 comunidad subsiste en algunas regiones como elemento

subordinado al desarrollo del capitalismo. 

En esta etapa, los aztecas dominaban muchos pueblos, mis— 

mos que buscaban liberarse de esta dóminaci6n. al llegar los espa- 

ñoles, pensaron que era la oportunidad esperada y se unieron a -- 

Cortés. De esta manera, los españoles lograron derrotar el poder

bélico de la Gran Tenochtitlan. Una vez alcanzado el triunfo espa

ñol, se empezaron a repartir las tierras y a los indios que las - 

habitaban. 

Al gobierno de Cortés, le siguid el de BeltrIn de Guzm1n. - 

quien conquistó la parte occidental del pais, llevando a cabo la des

trucci(In, miseria y esclavismo. 

Cué CInovas nos dice,, fueron dos los factores que sirvieron

para dominar las tribus: el arm9 y la cruz, ya que con el pretex- 

to de evangelizar a los indios, eran sometidos a una despiadada ex

plotaci¿Sn. Los jesuitas se apoderaron de grandes extensiones de - 

tierra, principalmente las del noroeste del paPs. 
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Por otro lado, al conquistador no le interesó desarollar la

agricultura-, se interesó en explotar las minas para enviar sus pro

ductos a la corona española. 

Mientras que Europa se encontraba en decadencia y a punto - 

de desaparecer el sistema feudal para dar paso a las primeras for

mas de capitalismc), en México encontramos que empieza a surgir - 

el feudalismo. 

Max Weber, señala nue la explotación de la Nueva España - 

fue de tipo semifeudal. La finalidad de los españoles era exclusiva

mente mercantilista, pretendia obtener las mayores cantidades de

oro y plata, ya que su acumulación significaba grandeza y poder

armar un ejército para colonizar y encontrar fuentes de producción

y riqueza. 

Con lo anterior, se puede notar que el colono español empe- 

zó a despojar al indí-gena de sus tierras y pasaban a formar parte

de la propiedad privada; todo esto inicio lo que Max Weber denomi

n(5 Acumulación Originaria del Capital, proceso en donde el produc

tor directo es desprendido de sus medios de producción en forma - 

generalmente violenta. 

2. Wxico Colonial
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La colonización en México se inicia con la Conquista en 1521

y termina con la lucha de Independencia en la decada de 1810, con- 

sumada en 1821. 

El cierre de puertas comerciales en Europa oblig6 a los euro

peos a buscar nuevos derroteros para comercial, provocando asr el~ 

descubrimiento y la colonizaci(5n de América. 

Los españoles a su llegada, para mantener la sujeci(5n de los

pueblos, se erigieron comz) los menos déspotas, y al principio utili

zaban el modo de producción existente, posteriormente entran en ~- 

contradicción con él y por dItimo lo destruyen. 

El sistema econ(1mico estaba integrado por dos estructuras - 

funda menta les: 1) la- república de los indios, en la que predomina

el despotism D - tributario y, 2) la repdblica de los españoles, en - 

la que predomina el feudalismz), m,9dificado por elementos del capi- 

talismo embrionario. 

La corona promueve el mantenimiento de la estructura desp,5

tico -tributaria, en donde la propiedad, la riqueza y la poblaci(5n de

la Nueva España eran del Estado, determinando la forma de propie

dad, mediante concesiones reales. 

La corona, al reservarse el derecho de propiedad, no permi
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tn el surgimiento de la burguesra. La Nueva España se opuso fuer

temente al grupo de los colonizadores independientes que querran el - 

establecimiento de la propiedad privada. La corona pretendfá ejer- 

cer un control poIrtico y econi5mico en las comunidades agrarias y

que no participara ningi1n intermediario que le pudiera disputar la

soberani*a. Con este prop6sito se promulg6 la Ley de Burgos, en la

que se establecra la congregaci6n de los indios en aldeas especial~ - 

mente construidas para ellos en las cercanras de las poblaciones es

pañolas. Con esto se " legaliz(5" la Originaria del - 

Capital al expropiarles a los indi g̀enas sus tierras. 

El tributo en este momento era parte importante de la econo

mra, pues la corona protegi a a la comunidad para extrarle el pro- 

ducto excedente en forma de tributo. Paulatinamente, el monto del

tributo indrgena fue disminuyendo, por lo que la corona cedi(5 a las

presiones de los colonizadores independientes permitiendoles cobrar

el tributo; de aqur que surjan dos tipos de pago: 1) el tributo a - 

los encomenderos y, 2) a la corona. En un principio, como ya

se dijo, el tributo que se entregaba era en especie o en trabajo, 

pero mIs tarde sólo se permitió pagarlo en dinero ( mitad del si- 

glo XVII). Para su recaudaci6n se formó una burocracia real. 

Una de las cara cteri s̀tica s de esta época fue la introducci6n
de la tecnologra. En el primer perfódo de la conquista, los espa- 
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ñoles se dedicaron a destruir las fuerzas productivas existentes y a

construir otras nuevas. Al decidir la destrucción, se refiere al ex

terminio de la población, cambio de la estructura social y económica

que trajo consigo una nueva forma de explotación y que provocó un

desequilibrio en la producción, distríbuci(5n de la estructura indi g̀ena. 

Mientras las fuerzas productivas nativas decrecran, la poblaci6n mes- 

tiza y blanca aumentaba paulatinamente. 

La introducción de la tecnologra. en la agricultura fue mrnima

y las comunidades indrgenas adoptaron lentamente las nuevas t1cnicas; 

sin embargo, en las propiedades españolas eran m4s utilizadas, aun- 

que las técnicas prehispInicas persistieron en éstas. 

A diferencia de la introducción de tecnologra agrf*cola, en -- 

otras -Ireas productivas se increment(5 el desarrollo de éstas para la

explotación de recursos naturales de zonas ricas. La atención de -- 

los españoles se concentró en la minerra. 

Respecto a la economía natural, los mercados locales eran -- 

predominantes en las comunidades indrgenas y en la repdblica de los

españoles, debido a que solamente una porción pequeña de la tierra

se utilizaba para la producción mercantil. 

En las comunidades indrgenas, pero principlamente en las ha- 

ciendas españolas, se encuentran estrechamente unidas la agricultura
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y la industria doméstica, en donde las haciendas eran complejos au- 

tosuficientes . En cambio, el mercado local trajo consigo el predo- 

minio del capital comercial y usurero, representado principalmente

por la iglesia. 

Al hacer m.Is amplia el 4rea de estructuras agrarias, retoma

remos la promulgación de la Ley de Burgos, en la cual se estable— 

ci(5 la congregaci6n de los indios en aldeas. Con esto, la corona in

tentaba fusionar las relaciones comunitarias de los indios y de los

campesinos españoles. Las tierras en las que se construyeron, se

designaron con el nombre de " resguardo" y eran inalineables, sal

vo permiso especial de venta. Por orden del virrey marqués de -- 

Flandes, se dot(1 a las comunidades indfg̀enas de las siguientes pro- 

piedades: un fondo legal para los corrales y casas de los indios; 

un ejido - instituido por Felipe 11 en 1573- destinado a los pastos, 

bosques y aguas de propiedad y explotaci(In comunal; tierras de re

partimiento, parcelas de usufructo y cultivo individual pero de pro

piedad comunal, se adjudicaban anualmente y eran transmitibles por

herencia; terrenos cultivados colectivamente, cuyo producto era

para la caja de la comunidad, por lo que éstos eran administrados - 

por el municipio para cubrir las necesidades de interés pdblico. - 

Silva Herzog, nos dice que el antecedente del ejido en España eran

los terrenos denominados de uso comU, y en Tenochtitlan era el
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Alteptlalli; las tierras de repartimiento eran muy semejantes en sus

funciones Jurrdicas y económicas a los Calpulallis aztecas. 

Hay que señalar que la extensión de estas tierras era muy - 

reducida en comparación a las grandes propiedades de los españoles, 

clérigos y criollos. Dicha congregación provocó el despojo de las - 

tierras de las comunidades indí*genas; también ayud(5 a la decaden- 

cia del cacicazgo indrgena; la Ley de Burgos no se cumplió cabal- 

mente, aunque si' se formaron gran nCTero de congregaciones, pero

generalmente el cultivo y reparto de tierras siguió realiz;sndose de

acuerdo a las costumbres prehispánicas. 

A pesar de lo reducido de sus tierras, las comunidades indr

genas no se extinguieron debido no sólo a la protección que les otor

gaba la corona ( con intereses particulares), sino que los indios - 

lucharon contra esta nueva forma de explotación, ya sea mediante ~ 

levantamientos armados o mediante procedimientos legales. Sin -- 

embargo, los españoles aplastaron brutalmente esos levantamientos

y los tribunales eran parciales debido a que la corona cedra paula

tínamente a las presiones de los colonizadores independientes que

le proporcionaban ingresos m¿Is altos. 

Enrique Semo nos dice respecto a la defensa de los indios

por sus comunidades, que la lucha de los indios sedentarios por - 
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retener sus tierras y comunidades, ínciciada desde los primeros

años de la Colonia, fue la semilla para los movimientos de campes¡ 

nos en México; esta lucha a través de siglos fue perdiendo su ca— 

r.Icter de enfrentamiento entre conquistados y conquistadores para - 

pasar al plano de explotados y explotadores. 

Aunque los indios lucharon, pocas comunidades sobrevivieron, 

ya que la propiedad española se extendia cada vez m¿Ss, ya sea por

el otorgamiento de mercedes reales o por la compra y ocupaci(5n - 

legal que hacran de los terrenos de propiedad indrgena; ademiss, 

muchas veces los indios Vendran sus tierras obligados por el ham- 

bre o por el pago del tributo. 

A fines del siglo XVI, la extensi6n de las tierras otorgadas

por mecedes reales eran grandes extensiones de tierra y un gran - 

número de personas a su servicio, por ejemplo: a Cort(5s, Car- 

los V le concedió un total de 18 pueblos y villas con veintitres -- 

mil vasallos. Estas mercedes reales dieron lugar al surgimiento

de las grandes haciendas, Los colonizadores podrran esclavizar a

todos los capturados en la guerra. Quz¿f éIsta fue la instituci(Sn - 

mifs difundida. 

Tanto la encomienda como la esclavitud y el reparto pusie

ron en peligro la existencia de las comunidades agrarias, ya que
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separan al comercio de su lugar de origen. Esto sin contar con la

expansión de las grandes propiedades españolas. 

El clero monopoliz(5 tanto la propiedad rural com3 la urbana, 

y a medidados del siglo XVI, las fincas y sus capitales ascendran a

un total mayor de la mitad de toda la propiedad existente en el pars. 

Cuando tierras indrgenas pasaban a manos de españoles, ya - 

sea de manera Ircita o ¡ Ircita, * no se expulsaba a los pobladores, si

no que se les retenía, se les acasillaba para que los españoles pu- 

dieran disponer de fuerza de trabajo. 

Esta expropiación de las tierras indrgenas dio origen a dos - 

tipos fundamentales de propiedad agraria: 1) tipo estatal cooperati

VO y, 2) el tipo privado. Este i1ltimo adquiri(5 tres modalidades: 

a) propiedad privada hacendaria, b) propiedad privada esclavista

latifundios) y, c) propiedad privada de ranchos ( pequeña y me- 

diana propiedad). 

A mediados del siglo XVI, estos tipos de propiedad surgen

alrededor de las ciudades españolas y los que predominan son los

ranchos, pero a fines de ese siglo, al hundirse la encomienda, - 

adquiere predominio la hacienda y es en siglo XVII y hasta fines

del XVII cuando predomina el latifundio. Los ranchos representan

un factor dinámico dentro de la estructura latifundista, ya que és- 
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tos al carecer de esclavos acasillados y/ o repartidos, se ven obliga

dos a contratar jornaleros agri c̀olas. 

Durante la Colonia existIan dos tipos de arrendamiento: el - 

arrendamiento semiservil ( aparcerra) y, el arrendamiento capita— 

lista. Se rentaba la tierra para se trabajada-, el primero pagaba

con la mitad del producto bruto y el segundo pagaba con dinero. 

Otro punto importante consistra en que los indios despojados

de sus tierras dieron lugar a la apertura de pequeños y medianos

obrajes, sin que esto fuera de importancia para la corona, pues

su polilica fue antiobrajera con el fin de impedir la competencia de

las manufacturas de la Colonia. 

A rarz de la expansi6n de empresas españolas como la mine

rra y la ganaderra, aparecen las ciudades, y en la medida de su - 

desarrollo, las regiones rurales se rezagaban más y más debido a

la explotaci6n de que eranobjeto por las regiones urbanas. 

Conjunta la toma de recursos tanto humanos como materiales

por parte de los españoles, estaba la implantaci6n de toda la super

estructura - sistema de valores, ideologra, instituciones sociales, 

poIrticas, religiosas, etcéltera- es decir, se implant(5 la estructura

social reinante en España a la sociedad colonial. 
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Los conflictos entre los reyes españoles que centralizaban el

poder y los colonizadores independientes, se fueron acentuando cada

vez m¿fs; asr, se crearon adeptos entre los propios colonizadores - 

españoles para la independencia de la Nueva España. Además, las

contradicciones reales existentes entre la poblaci1n con la corona, 

hizo aparecer el movimiento de Independencia. Otros factores como

la Revolucí(5n Francesa,, la ocupaci Sn de España por Napole Sn y la

Independencia de los Estados Unidos, contribuyeron para que se die

ra tal movimiento. 

3. Independencia

A fines de 1789, la Nueva España se componra aproximada— 

mente de 4 millones y medio de habitantes. Los españoles compren

dian un de5cim9 del total de. la poblaci(5n, teniendo bajo su propiedad - 

casi toda la riqueza del reino. En tanto la fuerza productiva, indios

y castas, comprendra la mayor parte de los habitantes. 

El movimiento de 1810 se caracteriz1 por un amplio desplie

gue popular en contra del sistema semifeudal de explotaci(1n. en el

que participaron activamente los indios, campesinos, obreros de las

manufacturas, artesanos y otros. 

En la ciudad de Guadalajara, el 5 de noviembre de 1810, se
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expide el primer Decreto Agrarista que a la letra dice: ". . ... Don

Miguel Hidalgo y Costilla.... por el presente mando a los jueces - 

de justicia del Distrito de esta Capital, que inmediatamente proce- 

dan a la recaudaci6n de las rentas vencidas hasta el di"a por los - 

arrendatarios de las tierras pertenecientes a las comunidades de

los naturales., para que enter.Indolas a la caja nacional, se entre

guen a los naturales de las tierras para su cultivo, para que en lo

sucesivo no puedan arrendarse ...... ( 1). 

Las cortes de CIdiz, con fecha 9 de noviembre de 1812. 

decretaron que ".. . a los indios casados o mayores de 25 años

se les repartieran tierras de las cercanas a los pueblos que no

pertenecieran a los particulares ni a las comunidades, mls si las

tierras de las comunidades fuesen muy cuantiosas con respecto a

la poblaci6n de¡ lugar, entonces ser repartirán, cuando más, has- 

ta la mitad de dichas tierras., debiendo atender a todas estas re- 

particiones las diputaciones provinciales, las cuales designarán la

posesión de terreno que deba pertenecer a cada individuo, segLIn- 

las circunstancias particulares de éste, y de cada pueblo...." ( 2). 

Morelos proclama la necesidad dedestruir el latifundismo, 

en su proyecto de confiscaciern de bienes a españoles y criollos - 
españolizados. 

Los puntos principales del proyecto son: " deben tenerse -, 
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como enemigos todos los ricos, nobles y empleados de primer orden

y apenas se ocupe una poblaci6n se les deber¿f despojar de sus bie— 

nes para repartirlos por mitad entre los vecinos del pueblo y la caja

militar sin que nadie se enriquezca y todos queden socorridos ( no - 

se excluye a la iglasia), deben derribarse aduanas, deben quemarse

objetos de lujo, inutilizar las oficinas de las haciendas ricas., las mi

nas y los ingenios" ( 3). 

Morelos dicta disposiciones sobre restituci1n de tierras que se

repiten a lo largo de su acci6n militar (" nadie pagarg tributo, ni ha

bra esclavos en lo sucesivo"), agrega que las comunidades indrgenas

debran recobrar la propiedad de sus tierras, montes y aguas. 

A la muerte de Morelos se inicia la decadencia del movimien

to insurgente, ( 1816- 1819). 

A fines de 1. 815, los colonizadores derrotaron a las fuerzas - 

principales de los insurgentes y, en lo fundamental, restablecieron - 

su poder en la mayor parte del territorio de M(5xico. 

Las masas populares, atrardas por la idea de la Independencia, 

apoyaron el Plan de Iguala, plataforma poli t̀ica de las fuerzas con ~ 

servadoras, que hiciera caso omiso de las tareas econdmico- s ocia les. 

y, en una medida considerable, eludi¿5 las tareas poUticas del movi— 
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mie nto. 

México proclam(5 su Independencia en septiembre de 1821. Sin

embargo, la liberación del pai*s no fue acompañada de cambios sus— 

tanciales económico -sociales, ni de la instauración de un r(5gimen ~ 

republicano. 

En los años posteriores a 1821, la solución al problema de - 

la tierra, se enfocaba pensando que el mal consistra en una deficien- 

te distribuci6n de los habitantes. 

4. Reforma

Los primeros gobiernos de México, acudieron a dos medios - 

para arbitrarse recursos: la deuda pdblica, tanto interna como exter

na y, la imposición arancelaria sobre productos de importación y ex - 
por ta ci 6n. 

El clero sega5a teniendo los mls altos privilegios, la aristocra

cia española habra disminuido , pero habran aumentado los grandes -- 

terratenientes y los altos funcionarios. Los criollos podran ocupar - 

puestos poli t̀icos y habran mejorado su situación. 

En la primera Reforma se distinguierin en lo referente a los - 
problemas agrarios: Lorenzo de Zavala, quien en su gesti¿Sn como - 
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gobernador del Estado de México, en 1872, reparti6 entre los indi-ge

nas todas las propiedades que tenra en el Estado de México HernIn

Cortés y que al morir quedaron abandonadas. También decret6 una

ley por medio de la cual nacionaliz(5 las grandes propiedades de las

misiones de Filipinas, ordenando la divisi6n de las mismas en partes

suficientes para mantener una familia. Estas parcelas se debran re- 

partir a campesinos pobres, quienes tenían que pagar una renta anual

equivalente al 597. del valor de la propiedad, canalizándose el produc—- 

to a obras de servicio. 

Otra personalidad relevante fue José Marra Luis Mora, parti- 

dario de la pequeña propiedad trabajada por su poseedor. 

El tercer personaje importante fue Mariano Otero, quien con- 

sideraba que la distribuci6n de la tierra era fundamental en la histo

ria humana, quedando las dem4s cosas derivadas de ésta. También

sostenra que era necesario repartir la tierra que tenra pocos dueños, 

asi' como la propiedad estancada del clero. 

El gobierno de Santa Ana; la deuda exterior ascendra a trein

ta y dos mil millones de pesos, de los cuales el pars habra percibi- 

do sólo el 5197. como consecuencia de este sistema gubernamental -- 

centralizado, los Estados Unidos de Norteamérica pudieron apoderar- 

se de más de la mitad de nuestro territorio dando s(llo una pequeña
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indemnizaci6n al presidente Santa Ana, vencido con el Plan de Ayutla., 

El liberalismo vera en el clero mexicano al enemigo; sin em- 

bargo, muy pocos aceptaban la necesidad de dotar de tierras a los - 

campesinos. 

Ju4rez asumid la presidencia en 1858. Representaba a los gru- 

pos liberales del pais que pugnaban por una reforma, un cambio en - 

las leyes para dar a los mexicanos el derecho de libre culto., esta- 

blecer la educaci6n primaria como obligatoria y gratuita, y naciona- 

lizar los bienes del clero, subiendo asr el nivel econ6mico del pars - 

además de establecer la pequeña propiedad. 

Juárez y los liberales tomaron la constituci6n norteamericana

como modelo para el gobierno mexicano, por lo cual se adoptaba una

forma de gobierno federal y no central, se prohibran los monopolios

y los privilegios especiales a la industria, se abolid la esclavitud y

los trabajos forzados. 

Como se queríla la existencia de un mercado abierto y libre2
los dos tipos de tenencia de la tierra predominantes en esa érpoca, 

comunidades cooperativas indrgenas y los de la iglesia, se interpo- 

nran con este prop(1sito, por lo que se dictaron decretos antes y - 
despu(5s de 1857, en los que se obligaba a las aldeas indias y a la
iglesia, a renunciar a sus posesiones para venderlas, sin embargo, 
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los precios a los que se vendieron fueron muy altos, por lo que

s¿Slo las pudieron adquirir los grandes hacendados. 

Con fecha 20 de julio de 1863,, el gobierno de Ju4rez expidi(5

una ley sobre la ocupaci6n y enajenaci6n de terrenos baldfós, conce

diendo a todos los habitantes del pai-s el derecho a denunciar y adqui

rir una extensi(Sn de tierra hasta de dos mil quinientas hectIreas - 

como mIximo, " con excepci(5n de los naturales de las naciones li- 

mrtrofes de la rep blica y de los naturalizados en ella" ( 4). 

La ley referida, daba a los adjudicatarios facilitades de pago - 

con el fin de que en el pai-s se generalizaran las propiedades media

nas y pequeñas,, - vieja obstinacUSn de los liberales mexicanos-. 

Con estas reformas, los tInicos beneficiados fueron los gran- 

des propietarios, ya que la gente del pueblo no tenra para pagar la

alcabala del 5970, ni hacer los gastos que demandaba la expedicUSn de

las escrituras y, adem¿ís, el clero los amenazaba con la excomuni1n. 

En cambio, no pocos hacendados y otras personas acaudaladas se pre- 

sentaron como denunciantes y asr se adueñaron de la propiedad, con - 

la seguridad de adquirirlo en condiciones ventajosas respecto de otros
interesados, puesto que la ley reconocra al denunciante la octava par

te de¡ valor de la finca denunciada. 

La economra de México experiment6 una leve expansidn bajo - 
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el gobierno de Juárez y Lerdo de Tejada. Sin embargo, los proble- 

mas fundamentales del pars continuaban sin soluci6n, sobre todo de

la tenencia de la tierra y de la producci6n agrrcola. 

Las haciendas se iban haciendo cada vez mIs grandes con te- 

rrenos de manos muertas y parcelas pertenecientes a los ejidatarios; 

al mismo tiempo, comenzaba a descender el salario real del jornale- 

ro del campo. 

5. - Porfiriato' 

e
1

on la constitución de 1857, se dio el triunfo de la clase me - 
1

dia, ya que ésta pudo establecer relaciones con el pueblo, especial -- 

mente con los campesinos. Estas Leyes de Reforma derrotaron a la

iglesia y al ejército; favorecieron a los terratenientes dejIndolos en

libertad de obtener las propiedades territoriales que quisieran. De - 

bido a estas leyes, se multiplicaron los levantamientos campesinos, 

puesto que con ellos se aceleró la desintegraci6n de las comunidades

indtgenas. Estos movimientos tenran como fin la recuperación de las

tierras ejidales, con el advenimiento del Porfiriato se ampliaron has- 

ta culminar con la revolución generalizada. 

La preocupación primordial de Porfirio Draz fue la construc-- 

ción de una maquinaria poWtica que diera a su gobierno estabilidad - 
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y poder. Para alcanzar este objetivo, hizo que sus mayores enemi

gos se le unieran, otorgando concesiones a los terratenientes., al

clero, al ejército, intelectuales y comerciantes. Sin embargo, - 

D-raz no sintid la necesidad de comprar la adhesi6n de los campesi- 

nos, a pesar de que en los dItímos cien años hubo gran cantidad - 

de levantamientos, constituyendo una amenaza para cualquier gobier

no. Estos nunca se organizaron por su propia cuenta para reparar

por si mismos la injusticia a la que habran estado sujetos, sino - 

que otra fuerza de poder los movid y utiliz(1 - intelectua.les, gene- 

rales o la iglesia-. 

En 1876, cuando Porfirio Draz tomi5 el poder, la economia - 

era inminentemente agrtcola; habra pocas señales de industrializa-- 

cidn; los terratenientes se dedicaban a ' un sistema de vida facil y - 

tenfan poco interes en promover el desarrollo econ6mico de México. 

El gobierno de Porfirio Draz fue el primero que se dirigid a lograr

el desarrollo económico, tanto externo como interno. Tres factores

explican este desarrollo: 1) el surgimiento de la estabilidad poIr- 

tica; 2) el incremento de la. ínversidn extranjera atrarda por los

recursos de México, la seguridad y paz porfirianas y 3) la inver- 

si(5n extranjera hacia los sistemas de transporte que integraron el - 

mercado nacional interno, base para el aumento de la exportaci6n. 

Dos factores más fueron las piedras angulares de esta épo- 
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ca; la inversi6n extranjera y la transformaci6n de la agricultura lo

cal y regional en una agricultura de exportací(5n. Las mejores por- 

tuarias favorecieron el comercio exterior, los bancos florecieron rl

pidamente y los capitales extranjeros yanquis y británicos, comenza- 

ron a fluir para ser invertidos en la industria. 

Algunos sectores de la agricultura progresaron por la apari— 

cidn del capital; sin embargo, en otros sectores se present6 un re

troceso técnico; persistra la comunid d indf*gena con grandes limita

ciones técnicas y econ(Imicas. El retroceso se debi(5 a la introduc- 

ci6n de la propiedad privada con la consiguiente expropiaci(5n*, esto

produjo un desequilibrio en la producci6n y hubo necesidad de impor

tar mal"z. 

Los terratenientes, con la Guerra de Reforma, pasaron a au

mentar sus ya extensas tierras y la ley de colonizaci6n de Dfaz vol

vi6 a aumentarlas. El propósito de esta ley era fundar una agricul

tura comercial, tanto para la exportacidn como para la satisfacci6n- 

de las necesidades del mercado interno. 

La Ley de Colonizaci(5n promulgada el 15 de diciembre de -- 
1883 . autorizó a los colonos extranjeros y mexicanos a denunciar- 

las tierras vrrgenes-, también autoriz6 la constituci(5n de compaffilas

deslindadoras con las que el Estado firmaba contratos. La s compa

ñras 0 colonos recibran por paga un tercio de las tierras deslindadas
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y gozaban de un derecho de opción y de tarifas preferenciales para - 

comprar al Estado los dos tercios restantes. 

Muchas tierras, propiedad de las comunidades indrgenas, fue- 

ron declaradas baldf h̀s por lo que se incorporaron a las tierras des- 

lindadas. Los indios no lograron hacer que se les respetaran sus

derechos, pues no tenlan Utulos de propiedad y en caso de que los

tuvieran., desconocran las leyes para conservar sus tierras. 

En 1889 y 1890, las leyes que obligaban a las comunidades

indrgenas a dividir sus tierras y a establecer trtulos de propiedad

privada, favorecieron la concentración de tierra, ya que la mayorra

de los trtulos fueron vendidos a las haciendas y a las compañras -- 

deslindadoras De este mDdo se crearon grandes empresas agra --- 

rias; por ejemplo: ocho individuos eran propietarios de veintidos - 

mil quinientas hectÉTreas en diferentes regiones del pal s̀. 

En 1902, se celebraron contratos entre el Estado y particu- 

lares para la explotación de las tierras nacionales. Los particula

res no compraban la tierra, solamente pagaban una renta en espe— 

cie, en forma de productos de explotaci6n. Este sistema permi— 

ti(S que se formaran nuevas inmensas explotaciones; los beneficia- 

rios quedaban exentos de impuestos por un peribdo de quince años

y podran adquirir, sin pagar derechos, armas y municiones para la
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defensa de sus propiedades. 

Con las leyes de aguas, se otorgaba concesi6n a sociedades

que se comprometieran a promover la irrigaci6n, y adem-Is se les

otorgó el derecho a proceder con iniciativa propia a la expropiaci(5n

de los ribereños por causas de utilidad ptIblica. 

La estructura agraria dominante estaba formada por terrate— 

nientes, en la que se inclui*an hacendados tradicionales, empresarios

y especuladores. La hacienda representaba una unidad de producción

autartica en todos los sentidos. 

Sólo un 10970 de la tierra era trabajada por los peones para - 

el hacendado, el resto se arrendaba por ingreso fijo. 

En el Porfiriato, la situación económica de lashaciendas se -- 

transform6 completamente bajo el impulso del desarrollo capitalista, 

por lo que los hacendados se vieron obligados a transformarse en ex

plotadores capitalistas. Asl- pues, las formas de explotaci6n y las - 

estructuras que a ellos servian, conservaron un car¿Icter feudal, mien

tras la naturaleza del sistema. sufrra profunda transformaci6n. La - 

disponibilidad de la fuerza de trabajo para las haciendas se debilit<5

debido a la agricultura moderna. El arriendo se pagaba en especie

o en trabajo y estaba unido a toda clase de presentaciones que en -- 

realidad convertran a este modo de tenencia de la tierra en una ser- 
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sobrevivran debido a los adelantos que les concedra el hacendado, se

gi1n las reglas de la tienda de raya. 

Gran número de arrendatarios eran al mismo tiempo peones; - 
es decir., obreros agrrcolas asalariados. Los peones eran la princi

pal fuerza de trabajo de la hacienda; constituian el proletariado agri- 

cola, aunque en el sentido estricto de la palabra, no eran proletarios, 

m1s bien eran indrgenas pequeños propietarios, pertenecientes a cornu

nidades indfg̀enas en vras de prole tar iza ci(ln. Se distinguran dos gran

des categorras de peones: 1) peones libres que viv:ran fuera de la ha- 

cienda; eran indios de las comunidades o pequeños propietarios que - 

como no disponran de tierra suficiente se convertran en trabajadores - 

asalariados de las haciendas y 2) peones acasillados que vivran en

la tierra de la hacienda; su salario se pagaba en parte o totalmente

en especie. Adem-Is de trabajar remunerada mente, se les obliga a

efectuar gratuitamente ciertos trabajos en la hacienda, en pago al

permiso de vivir en las tierras de la misma. El salario en especie

era ficticio, ya que se encontraba limitado por la tienda de raya. 

M(5xico cay6, durante el Porfiriato, en un tipo de producci6n

agrf»cola muy contrastada. En el caso de aquellos productos lucrati
vos, fueron los que m4s se produjeron, pues tenran mayor demanda

en el mercado mundial; en cambio, el cultivo de productos de con- 
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sumo directo e indispensable para la vida de los trabajadores, se - 

descuid6 bastante. 

Los liberales que aparecieron desde 1810 condenaban el siste

ma social y poli t̀ico, imperante; eran voceros de la pequeña y media

na burguesra rural. Desde su aparición habran intentado resolver el

problema de la tierra por medios legales; sin embargo, las medidas

tomadas en aquel entonces resultaron ineficaces. No cuestionaban el

derecho de propiedad, sólo el aspecto feudal de la propiedad capita— 

lista. 

La influencia ideológica de los liberales fue determinante en - 

la formación de las organizaciones poli'ticas que se constituyeron para

derrocar a Draz. 

La mayoria de los levantamientos campesinos que se dieron - 

a lo largo del pars durante el siglo XIX pedian el regreso a un pasa

do remoto e idealizado; ya que exigran el restablecimiento de la -- 

comunidad india prehispánica, aunque hubo otros que decidieron pro- 

Vectarse al futuro. En nombre del liberalismo se habtan dividido - 

las tierras y en nombre del mismo, estalló un Mmero cada vez ma

yor de levantamientos. 

Paralelamente al ascenso de Porfirio Draz al poder, se rea

liz6 un gran movimiento asociacionista de los obreros y artesanos, - 
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pero durante el régimen de Draz se inició la declinación de un perio

do de casi veinte años de lucha obrera. 

Las nuevas organizaciones de los trabajadores - conocedores

del pensamiento socialista y anarquista- sostuvieron un programa - 

de claras reivindicaciones de clase y comenzaron a utilizar nuevos - 

métodos de lucha, entre ellos la huelga. Durante el régimen de -- 

Draz hubo a pesar de la represión, un numero considerable de huel- 

gas, algunas de ellas violentas. 

Para 1910 aproximadamente, el 85970 de las familiar rurales - 

de México no poseran tierras y el sistema agrrcola prevaleciente era

la hacienda. La agricultura del pequeño propietario no tenra ninguna

importancia, salvo en algunas regiones como Nuevo León y Oaxaca. 

Los sistemas de servidumbre familiar constituidos en torno a

la tienda de raya y de la deuda perpetua que daban un aspecto de le

galidad al sistema de peonaje, y mIs que nada el sistema de propie

dad de la tierra del régimen porfiriano, convirtieron a los campesi- 

nos en revolucionarios cuando m1s tarde vieron la oportunidad de re

velarse. 

A principios del siglo XX, hubo una profunda crisis econ6mi- 

ca a nivel mundial, acabando con la época dorada de las exportacio- 

ciones. El imperialismo británico fue cambiado por el de los Esta- 
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dos Unidos. Esta crisis internacional dejó en la quiebra a un sind- 

mero de pequeños propietarios; se presentó el colapso del modelo - 

capitalista dependiente agro- minero -exporta dor, fdrmula que garanti

zaba la existencia de la burguesi5a imperialista. 

Draz no supo dar salida a esta crisis, debilitando asr su po— 

der, época que se aprovech6 para la rcbeli¿Sn, estallando asr la re- 

voluci6n. 

6. Revoluci6n

La política de Estados Unidos con respecto a México, estaba

encaminada al sometimiento econdmico y poli'tico para garantizarle - 

a la burguesra norteamericaana el monopolio de la explotación del - 

pueblo y de sus recursos naturales. 

Debido a que Draz daba preferencia a los ingleses, los Esta

dos Unidos estaban inconformes con esta poli t̀ica, al darse cuenta - 

que el gobierno porfiriano habfá creado mucho descontento en el --- 

pars, y que de un momento a. otro serra derrocado, tomaron medidas

para que la revolución no avanzara y aprovechando la situación conso

lidar sus posiciones económicas. Asr se vieron obligados a. apoyar - 

a Madero. 

La gran visión de Madero fue advertir que la sociedad exigra
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un gobierno con m(5todos cultos, pues la sociedad habra rebasado al

gobierno de Draz; ya no era posible continuar con la dictadura, pues

dsta no era la solución, sino un obsticulo. 

A pesar de que Draz se habra mostrado abierto para las elec

ciones de 1910, al ver la fuerza de Madero, lo m9ndil encarcelar., - 

agotando todas las vias pacrficas para derrotarlo. Madero preparó

el terreno para la lucha armada. Al negarse Porfrrío Dláz a reti— 

rarse de la presidencia, Madero publicó el 5 de octubre de 1910 el

Plan de San Luis Potosf^, donde declaraba nulas las elecciones; lla- 

maba a las armas al pueblo mexicano; se trataba el problema de - 

la tierra moderadamente, por lo que logró atraer la atención de los

campesinos. 

La carda del Gobierno de Draz era inminente. Los destaca - 

m entos campesinos armados que constitufan el sector m1s radical - 

de los partidarios de Madero, continuaban la ofensiva contra el go- 

bierno y el apoyo franco del gobierno de los Estados Unidos comen

z(5 a dar sus resultados. 

1. El 2 de Octubre de 1911, Madero resultó electo Presidente - 

de la Repablica, con mayorra de votos. El movimiento de Madero

realizó un papel importante en el derrocamiento de la dictadura. No

obstante, el carIeter limitado de su programa se puso de manifies- 
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de los campesinos segufá siendo m1s o menos la misma que en el

régimen porfiriano. 

Gran parte de los campesinos que habran apoyado a Madero

se sublevaron nuevamente al comprobar su ineptitud para resolver

el problema agrario. De este modo, Emiliano Zapata, Pascual -- 

Orozco y Francisco Villa, toman la dirección del movimiento cam- 

pesino en diversos puntos del pai's. 

Emiliano Zapata reorganizó su ejército y se levantó en ar- 

mas contra el gobierno federal de Madero, fue el primero que se - 

le enfrentó al presidente. El 28 de Noviembre de 1911 publicó el

Plan de Ayala, conteniendo principios que segdn él, debran normar

toda transformación agraria. 

El Plan de Ayala sirvió como catalizador para el estallido

de la revolución campesina en México. Proclama la toma de pose

si6n de los bienes arrancados a los campesinos por la oligarqura

porfiriana-, que los terrenos, m,9ntes y aguas usurpados por los ha

cendados, serran entregados a los pueblos que tuvieran los trtulos- 

de propiedad correspondientes para que los pueblos obtuvieran eji- 

dos, colonias y fondos legales o campos de siempra o de labor; - 

las tierras se expropiarran previa indemnización de la tercera par
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te de esos monopolios. A las personas que se opusieron a este

plan, les serian nacionalizadas sus tierras. Este contribuyó a mo

vilizar a los campesinos, a quienes no les interesaban los proble— 

mas poli t̀icos. 

Mientras esto sucedila en el sur del pars, al norte se procla

m6 el Plan Orozquista que pedra la re8titucidn de los terrenos arre- 

batados por despojo; asi* como el reparto de los terrenos baldiros y

nacionalizados en toda la reptIblica. El reparto de las tierras era - 

con el propósito de fomentar la agricultura intensiva. Paralelamente

al movimiento campesino, el movimiento obrero crecfá. La caMa

de la dictatuda de Draz había alentado la formación de una red de - 

uniones sindicales. 

Adem4s de haberpeidido el apoyo y confianza de las masas, 

Madero tuvo que enfrentarse al descontento del sector clerical la— 

tifundista que aspiraba a la restauración del régimen de Draz. 

Los imperialistas yanquis junto con los restos del régimen de

Draz, atacaban constantemente a Madero preparando el terreno pro- 

picio para un levantamiento reaccionario. Asf» Huerta da golpe de - 

estado en febrero de 1913. El movimiento de masas que no se ha - 

bn detenido durante la presidencia de Madero, se desarrolló con - 

fuerza despu(5s del golpe. 
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Entre las tropas rebeldes se encontraba la de Francisco Vi

lla en el norte. A pesar de representar los intereses, las necesi

dades y aspiraciones de los trabajadores, Villa, a diferencia de ~ 

Zapata, no teni0a un programa agrario, en parte debido a que el - 

yugo latifundista era más leve en el norte de M(5xico. Por otra - 

parte, vemos que el descontento contra el régimen de Huerta lle

gd a abarcar a las clases poseedoras. La burguesra nacional y - 

los terratenientes liberales, se pronunciaron en contra de la dicta

dura contra rrevoluciona ria de Huerta.' A la cabeza de este movi- 

miento se hallaba Venustiano Carranza, quien despuúgs de algunas - 

victorias militares se proclama encargado del poder ejecutivo en - 

agosto de 1914. Sin embargo, Carranza no se ocup6 de resolver- 

los problemas mIs apremiantes de la poblaci6n, gener.Indose un - 

rompimiento entre L11, Zapata y Villa. 

El carIcter local de movimiento y la falta de un bien del¡ 

neado programa poIrtico y econdrnico, impidieron a los campes¡-~ 

nos revolucionarios aprovechar el fruto de sus triunfos militares" 

5). 

Carranza huy6 de la ciudad de Mu1xico en noviembre de -- 

1914, cuando los villistas y zapatistas i.nvadieron la capital refu- 

gi-Indose en Veracruz, promulgando asf' el Plan de Veracruz, y - 

el 6 de enero de 1915 una ley que tuvo bastante impacto en los - 
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campesinos, la cual constituy6 el pilar de la Constitución de 1917. 

Esta ley estableció la restitución de tierras a los campesinos y or

ganizaba el reparto, concretamente las modalidades de restituci<Sn- 

de las tierras a las comunidades. 

El 16 de septiembre de 1916, Carranza convocó un congreso

constituyente a realizarse en Quer(5taro para reformar la Constitu

ci6n de 1857 y para reformar el artrculo 27 de la Corr, tituci6n de

1917; en plena revolución se establecen las bases legales de la re

forma social y politica de la nación. Queda inserto en el artfc̀ulo

27 de la Constitución el ideal revolucionario de la distribución de - 

la tierra, se pide el fraccionamiento de los latifundios con el fin - 

de crear la pequeña propiedad. 

Las tierras colectivas de las comunidades iban a ser resti- 

tuidas tal y como habf*an existido antes de las leyes agrarias de

Ju1rez; los pueblos que careclán de ellas serran dotados con la

tierra expropiada e iba a desarrollarse un programa para. dividir

y redistribuir la tierra de las grandes haciendas mexicanas. 

Incorporaron a la Constitución las cláusulas sobre el traba- 

jo. El movimiento laboral consiguió concesiones de la convención

no por su fuerza polrtica, sino porque los cuerpos m1s grandes -- 

del trabajo organizado en el pars dependffin de patrones extranjeros. 
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La Reforma Agraria "... consiste, en adaptar las relacio— 

nes sociales en el campo al nivel de desarrollo alcanzado por las - 

fuerzas productivas cuando surge y se desarrolla bruscamente el - 

modo de producción capitalista ...... ( 6). Con esto se trata de ¡ m

pulsar las fuerzas productivas de la agricultura. 

En cuanto a la na ciona liza ci(Sn de la tierra, se debe tener - 

presente que Ista no suprime el capitalismo, puesto que dentro ~- 

de éste puede realizarse perfectamente, una transformación radical - 

de las relaciones de propiedad. No es una medida socialista y su

naturaleza depende de las relaciones de producci6n en cuyo marco - 

se explota la tierra y de naturaleza de la clase en el poder que ha

tomado la decisión. La distribución de la tierra est,1 orientada

a la creación de la clase media rural que serra la garantra de un

desarrollo armonioso del capitalismo y adem1s constituye la amplia

ción del mercado interno. 

El art1culo 27 de la Constitución, inscribe las aspiraciones - 

sociales del campesino, pero conserva su transfondo liberal, ya

que en él se toman medidas de conservaci1n para la gran burgue- 

sra. Además, se inscribe una diferencia social del pequeño cam— 
pesinci. Trata de los siguientes aspectos: naturaleza de la pro- 

piedad rural, restitución de las tierras a los pueblos ilegalmen- 

te despojados, dotación de tierra a los pueblos que carezcan de- 
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ella o cuando ésta sea insuficiente, la pequeña propiedad inafectable

por las leyes, expropiación y fraccionamiento de latifundios,,,. limi- 

tación de las extensiones de tierra que pudieran poseer los parti- 

culares o sociedades, la capacidad juri*dica de los sujetos regidos

por el derecho agrario y los principios que rigen a la Reforma - 

Agraria. 

No ataca a la propiedad privada, solamente al excesivo gra

do de concentración de tierra, tampoco se cuestiona la existencia

del mercado, ni de la propiedad privada de los medios de produc- 

cí(5n, que son el fundamento esencial de una formación social cap¡ 

talista. Se refleja la preocupación de la pequeña burgues1a de con

vertir a cada persona en un propietario, interLIs que se opone a - 

los intereses de la gran burgues1a terrateniente. Suprime las bases

econ(5micas del poder de los terratenientes y la limitación de la -- 

gran burguesra rural puesto que limitaba el tamaño de la propiedad, 

anulaba las desmesuradas adquisiciones de tierra durante el Porfi- 

riato y prohibra a ciertas personas mDrales la adquisici(1n de bie- 

nes agrarios, tales como la iglesia. Se limitaba la superficie mIxi

ma de la parcela ejidal, que era menor a la extensión autorizada - 

para la pequeña propiedad; era veinte veces m1s pequeña que la más

grande de las pequeñas propiedades inafectables. Por esta razón, 

aparecen las clases sociales en el ejido. En. tanto que el capi— 
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talismo basado en el principio de la apropiaci6n privada del capital

y la sumisi&n de la producci6n a las leyes del mercado, aumenta - 

la concentraci6n de la tíerra en grandes explotaciones, la extensb1n

tan pequeña legalmente autorizada para una parcela ejidal, favorece

la aparici6n de propietarios de " segunda clase" como los denomi- 

na Gutelman. Estos propietarios en tales condiciones no pueden -- 

adaptarse a los mecanismos del desarrollo capitalista de la agricul

tura,, debido a que en superficies tan pequeñas no pueden realizar

la acumulaci(5n indispensable para el desarrollo de una explotacUIn

viable; por esta imposibilidad se han visto obligados a convertirse

en una reserva de mano de obra para la pequeña propuedad inafec- 

table-, es en --esta clase donde surge tanto el proletariado agrrco- 

la como el industrial,, necesarios para el desarrollo de la econom1a

cap¡ ta lista. Posteriormente se sumar.In a las filas de esta clase - 

los propietarios de minifundios. 

Tuede parecer asombroso que las relaciones de fuerza rea- 

les entre clases sociales hayan permitido que en las leyes* constitu

cionales se cristalizara tal diferenciacidn de la futura condici6n so

cial del campesinado mexicano., Sin embargo, no debe olvidarse - 

que, aCn cuando los indIgenas desposerdos constituran num(5ricamen

te la principal fuerza revolucionaria, fueron los representantes de - 

la gran burguesra, - poli l̀icamente debilitada, pero no obstante di— 
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rigentes - los encargados de traducir al lenguaje constitucional las

reivindicaciones de todas lasi- clases sociales rurales... Como - 

se denominó ' restituciones' ... a las operaciones de reforma agra

ria, y como dicho término resumra los deseos de la masa campes¡ 

na, la minorra no encontró oposición ideológica, y sólo m4s ade— 

lante los ejidatarios sin percibir claramente el origen de sus difi

cultades adquiririeron conciencia de que su nueva situación no co- 

rrespondia a la situación anterior por la que habilan luchado . 

En realidad, al conseguir hacer prevalecer el principio de - 

la existencia de normas cuantitativas en la redistribución de tierras., 

la gran burguesra aseguraba su supervivencia como clase y preser- 

vaba sus posibilidades para el futuro. Desplazaba el centro de

gravedad de la lucha, sustituyendo la noción de la redistribuci6n

total de las tierras latifundistas, por la evaluación de las necesi- 

dades de un campesino pobre. para sobrevivir. De este modo, el

volúmen de las futuras distribuciones se decidtan en función de - 

las necesidades de la tierra' de los campesinos pobres deter

minadas arbitrariamente, y no en función de la cantidad de tie— 

rra, que habrra podido recuperarse sobre los latifundios" ( 7) 

Asr tenemos que la Constitución de 1917 es un conjunto

de leyes que nunca se han aplicado y que han sido instrumento

de poder sabiamente utilizados por el Estado. Sobre todo pode- 
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mos ver esto en los artrculos 27 y 123 ". .. el nuevo poder de - 

decisión que se otorga al Estado y especialmente al ejecutivo, en

virtud de los artrculos 27 y 123... en particular el primero de -- 

ellos... ha puesto en manos del ejecutivo un instrumento discre— 

cional para convertirse en rector o cuando menos en verdadero - 

árbitro o moderador de la producci¿Sn". ( 8) 

Estos arti-Culos representaban los derechos de los obreros - 

y campesinos, que por primera vez en el mundo, se inscribran en - 

una Constitución. 

Como resultado de la Revoluci6n se realizar¿f, un anllisis - 

de los gobiernos emanados de ella. 

7. Gobierno del General Alvaro Obregdn

Venustiano Carranza intent6 instituir un Estado al mando de

civiles pero fracas(5 al ser derrotado por las fuerzas militares del

general ObregU. El gobierno carrancísta crel"a que la imposici(In

de un gobierno autoritario, s.alvari*a al pars de la anarquPa, pero

no se di(5 cuenta que el campesinado luchaba por sus tierras y el
Estado solo alcanzarra estabilidad al dar condiciones a las masas. 

Carranza en 1920 se habra consolidado en el poder a base de
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crtmenes o concesiones económicas a los jefes disidentes; era re

presentante de la burguesra porfiriana y su polrtica tenlla un matiz - 

reaccionario; provocó numerosos brotes de descontento que aflora- 

ron en el momento en que Obreg6n fue postulado como candidato a

la presidencia. 

Al subir Obregón al poder, comienza en México un régimen

populista en el cual " las relaciones capitalistas se desarrollan so

bre la base de la consolidación de las distintas clases sociales" -- 

9). Asr, el régimen de Obreg<Sn llevó a cabo una polfItica dualis- 

ta; por un lado intentaba dar salida a problemas de las masas -- 

que le habran brindado su apoyo para subir al poder- y por e 1

otro, la presión de la pequeña burguesra, a la cual pertenecra y - 

representaba . 

En poIrtica exterior, pugnó por el reconocimiento legrtimo- 

del Estado Mexicano ante los Estados Unidos, - sin escatimar con

cesiones a las inversiones-. El incipiente desarrollo del capita— 

lismo mexicano se iniciaba con el apoyo de capital extranjero. 

La minerra, parte de la industria y el sector agrrcola su- 

frieron grandes bajas. Sólo la producción manufacturera continua

ba estable. 

En la agricultura, aunque reparti(5 la tierra, apoyaba la - 
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pequeña propiedad, por considerarla esencial en el desarrollo agri' 

cola. Por medio de¡ decreto de 1921, declar(5 la pequeña propie— 

dad inalienable. Así' sent(5 las bases de un capitalismo de agrupa~ 

ci(1n privada de la tierra. TambiLIn sobrellev 5 al ejido por necesidad

de tener contentos a los campesinos. Apoy6 totalmente a la gran - 

propiedad. 

Al no repartir Obreg6n las grandes extensiones aument<S la - 

inconformidad campesina. Se promulg(5 la Ley de Ejidos y la cir- 

cular No. 51; la Cltima fundamentaba la creaci(5n de ejidos colec- 

tivos. Dice Gutelman que de haber seguido el ritmo de expropia— 

ci(5n, se hubieran necesitado cien años para parcelar las tierras. 

8.- Gobierno del General Plutarco Elias Calles

El general Calles viene a reforzar las bases legales y es— 

tructurales de¡ sistema capitalista mexicano. El sistema de gobier

no populista se afirmi, se controla el movimiento obrero y campe- 

sino por medio de Meres burocratizados. Trabaja en la consoli— 

daci(5n del Estado, para oponerlo a los terratenientes y a los gran- 

des revolucionarios enriquecidos ¡ Ircitamente. 

En 1929, funda el Partido Nacional Revolucionario, para tra- 

tar de unificar a las diversas facciones y partidos. Puso fin a- las
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amenazas de golpe de Estado. Logra derrotar a los contrarrevolu

cionarios representados por el alto clero - guerra de los cristeros-. 

Se fundan los bancos de M(5xico,, Nacional de Crédito Agrrco- 

la, Agrtcolas Ejidales, Escuelas Agrrcolas, asr como la construc-- 

ci6n de caminos y grandes presas de irrigaci6n. Se inicia una eta

pa de proteccionismo industrial. 

Se refuerza la tenencia en materia agraria del gobierno pre

cedente; se incrementa la burguesra rural productiva. En 1925, se

promulg6 la ley sobre el Patrimonio Ejidal, ley en la que se divi- 

dieron los ejidos en parcelas individuales y la intervenci6n estatal

en ellos con ayuda y asesorra técnica. 

La modernizaciU del pais era el ti-tulo con el que se justi- 

ficaba el régimen. La iniciativa privada debfa colaborar con el - 

gobierno, fundando instituciones de crédito agrrcola para que gran

des zonas del parses fuesen beneficiadas. El ejido en la concep- 

ci(ln econ<5mica de los técnicos y poli -ticos del Estado, era una - 

etapa de transici(5n a la pequefía propiedad. 

Estadi s̀ticamente fueron repartidas 3' 045, 802 hectgreas; - 

Obreg(5n habia repartido V 556, 983 hect4reas. 

9.- El Maxi mato
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Calles dej(5 el poder en 1928, pero siguid gobernando indirec

tamente hasta 1934. A este per" o se le conoce como Maximato. 

Tres presidentes tuvieron parte activa: Emilio Portes Gil ( 1928 - 

1930); Pascual Ortrz Rubio ( 1930- 1932); y Abelardo 1. Rodriguez

1932- 1934). 

Emilio Portes Gil repartid V' 749, 583 hectIreas; emitid las - 

leyes de dotaciones y restituciones de tierras y agua a los campe- 

sinos. En los gobiernos de Ortl Rubio y Abelardo Rodrrguez, se

realizaron pocas expropiaciones y repartos de tierras. Es cuando

Calles pretende llegar a la presidencia - nuevamente-. 

La Reforma Agraria habra fracasdo, ya que los ejidos no se

cultivaban, mientras que otorgaban garantIas a los pequeños y --- 

grandes agricultores. Se crearon escuelas agropecuarias y escue

las rurales para preparar a los hijos de los campesinos. 

10.- Gobierno de General lAzaro CIrdenas

Transform(5 el populigm9 de Obreg6n combinando el aumen- 

to de las concesiones a las masas con el capitalismo forIneo. 

El reparto de tierras en parcelas - ejido- provoc6 la crea

ci6n de una central y m4s tarde se convirti6 en aparato de - 
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control. Esto permiti(5 llevar a cabo una poli t̀ica econ6mica nacio

nalista, con lo que se recuperaron grandes reservas de recursos - 

naturales. Fortaleci(5 el aparato de gobierno, ya que nacionaliz(1

la industria petrolera, cred nuevos programas de crédito, aumen

to los poderes del Banco de México y se crearon otras industrias

crediticias. Se puso freno a la introducci6n de capital for¿Ineo;- 

se dio una recuperaci¿Sn en la producci¿Sn agrrcola e industrial. 

Es con C4rdenas cuando se realiza uno de los postulados - 

m1s importantes de la Revoluci(5n; el reparto de tierras. El nil - 

mero de tierras repartidas fue de 17' 609, 139 hect.Ireas. 

GIrdenas consideraba al ejido com,9 la soluci(1n cn todos

los niveles ( social, econ(Imico y poll'tico). Impuls( r la creacUSn

de ejidos colectivos, y repartUS grandes latifundios. Complet 5

la obra legislativa en materia agraria, al expedir un nuevo Us— 

digo Agrario el 23 de septiembre de 1940, el cual conserv(1 las

reformas cardenistas de 1938. 

11. - El régimen del General Manuel Avila Camacho

Fiel representante de los intereses de la gran burguesra- 

rural comercial; su poIrtica dio un giro opuesto a la poli L̀ica de

Cr-'rrdenas. 
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inversi(1n extranjera, defensor de la gran propiedad prívada, diqmi_ 

nuy(5 el reparto de tierras. 

Se alentó la inversión extranjera mediantc concesiones tales

como: protección arancelaria, exención de impuestos, licencias do- 

exportaci(5n, etc<5tera. Favoreci 5 la e,xpansi(5n capitalista. El in - 

cremento de los salarios quedd por debajo del aumento de los pre~ 

cios. 

En 1941, promulg(5 un decreto que favorecra a los " peque- 

flos propietarios" perjudicando al sector ejidal. Por medio de este

decreto se repartran grandes cantidades de tierra de riego a los - 

pequeños propietarios. 

Durante este perrodo se repartieron un total de 5 millones

y medio de hectIreas. Cesaron por completo las expropiaciones - 

de latifundios. 

12. - El régimen del Lic. Miguel Alemán Valdez

No vari6 la polrtica de Avila Camacho, la radicaliz6. Tam- 

bién era representante de los intereses de la gran burguesi0a rural

comercial. 
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Reforz(5 el capitalismo agrario-, abri(5 las puertas del pars

a los capitales extranjeros; reaparecieron las inversiones extran

jeras a petici6n del gobierno, tanto en la industria como en la -- 

agricultura. Los financieros yanquis comenzaron a invertir en el

norte del pai's, principalmente en los campos de algod(ln, se im- 

plantd el trust Anderson & Clayton. Debido a que este tipo de

producci Sn requiere de una mano de obra estacional, favoreci6

el proceso de prole tariza ci(ln de los trabajadores agrrcolas. Tam

bi(5n se dedicaron a la producci(5n comercial de café, henequ(5n, - 

e tcéltera . Tom(5 medidas proteccionistas para la industria liza ci(5n

del pai's; ciertos tipos de producci(5n agri-cola que interesaban a

la gran agricultura cafetalera. Su polttica al respecto se plega- 

ba a los intereses de la gran burguesra rural; reforz6 al sec— 

tor privado capitalista en detrimento del sector ejidal; realiz(5

una contrarreforma agraria; para legalizarla, se modificaron

los apartados X, XIV y XV del Artf*culo 27 constitucional, en

los que se establecran las condiciones de existencia de la peque

ña propiedad, favoreciendo a los capitalistas. En las modifica- 

ciones al pIrrafo XV, se disponra que toda mejora convertiria

a las explotaciones en inalienables, asl' permit:ra la reconstitu -- 

ci¿Sn de importantes latifundios; expidi(1 certificados de inafecta- 

bilidad. 

Las distribuciones de tierras a los campesinos fueron -- 
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m.Is lentas-, el Mmero de campesinos sin tierra aumentd enorme - 

me nte. 

Se favorecid el establecimiento de explotaciones privadas en

zonas de riego, al igual que en el régimen de Avila Camacho. 

13. - El régimen del Lic. Adolfo RulIz Cort:rnez

No existieron cambios en cuanto a la poll'tica, la burguesra

rural -comercial siguió controlando el poder polPtico, en tanto , se

dan algunos cambios referentes a las inversiones. 

Como resultado del desarrollo econ(Imico capitalista del -- 

proceso de industrialización que se inició poco antes de 1950, se- 

oper(1 el tránsito del perrodo histórico de acumulaci6n originaria

u reproducci6n simple, en que el capital tiende al proceso de con

centraci(5n hacia el perrodo hist6rico de acumula ci1n compleja de - 

reproduccY5n ampliada, donde el capital tiende al proceso de cen

tra liza ci¿Sn. Esta transición implIc̀a mClúples dificultades y tras

tornos en el nivel econ(5mico PoIrtico. 

La industria s(510 cuenta con un mercado interno, restrin

gido y pobre; las ciudades segufán inmersas en la- estructura -- 

econ¿Smica medieval ( pequeña producción, artesanfas, etc(5tera), 



115

dependiendo fundamentalmente del campo. 

Por efectos de la Revoluci6n, el capital es atrardo por las - 

crecientes probabilidades de ganancia de las ciudades, comienza el

de.splaza miento; este flujo de capital agrava la depresi6n y la de— 

sigualdad en la agricultura en relaci6n al comercio y la industria. 

En cuanto a los efectos externos, tampoco son favorables; - 

el avance de la revoluci6n mundial y la descomposíci6n de los ¡ m

perios coloniales, determinan la inestabilidad del mercado capitalis

ta mundial. 

Lascrisis econ6micas sucesivas - recesiones- del imperia- 

lismo norteamericano, repercuten dentro de la economra de todos - 

los parses dentro del sistema capitalista; la venta al exterior de - 

los principales productos mineros y agrrcolas se reduce. 

La insuficiencia de la producci6n agrrcola y las crecientes - 

necesidades de la industria, engendran el aumento en las importa— 

ciones de productos agrrcolas y manufacturados, as:rse produce la

devaluaci6n durante los sexenios de Alem<1n y RulIz CortInez; cu- 

yos efectos son, la fuga de capital y la inversi6n de valores ex- 

tranjeros. 

Es evidente que la gran burguesfh mexicana no invierte en
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la magnitud requerida por
desarrollo capitalista. El capital mono

polista de Estado cobra un- 
papel relevante en el financiamiento y

promoci6n del desarrollo, causa de su r-Ipido crecimiento. 

rnultiplicaci6n de actividades y empresas trajo consigo - 

el ascenso cuantitativo y cualitativo
poirtica) del sector buro— 

crático de la burguesra que maneja el aparato del Estado y el - 
gobierno. 

En este sexenio se fortalecen *las grandes industrias-, el

sistema bancario privado emerge
comc) potencia econ6mica; 

el - 

sector financiero de la burguesra se afianza. 

Fren6 el proceso de reparto de tierras, continuando la po- 

li*tica de contrarreforma de Alemán. En 1945 se hizo una adici6n

alartrculo 167 del C6digo Agrario, 
estableciendo que en aquellos - 

ejidos individuales o colectivos en los que se hubiesen realizado - 

obras de mejoramiento, con lo que aumentaban su valor, . 
serran— 

sometidas a una nueva clasificaci6n. Despoj(5 de sus tierras mejo

radas a los campesinos, para repartirlas
a otros, en tanto las -- 

tpequeñas proptdedades" eran intocables. La propiedad se afian

z(5 protegida por medidas legales y favo, recida por la invers 6n - 

of i cia I. 

117
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volucionarics" se " aburguesan", al grado de volverse cemercian- 

tes, primero industriales y después banqueros, hasta terminar en

los principales monopolios de la burguesra financiera mexicana. 

La gran burguesra se convierte en la fuerza econdmica ~ 

principal del pars, pero su hegemonra n-) llega a rebelarse ni pro- 

duce los efectos consecuentes porque lo impide el atrase en el ni- 

vel polPtico, te(Sríco y pr¿tctico. La mayorra dedicada a la activi- 

dad comercial, desconoce el uso de instrumentos anali t̀ices de eco

nomra, habituada a la, filcil ganancia; s Slo tiene visi(5n para lo -- 

inmediato. Su estrechez de miras la vuelve insegura y medrosa, 

no utiliza su fuerza econ6mica en la ferma debida. 

Por estas razones., el resto de la secci(1n burguesa, opera

teniendo en cuenta las decisiones - econ(Imicas y poli*ticas- de la

secci6n burocrltica; así- la burguesra engendra su prolongada su- 

peditaci1n a la burguesra monopolista nacional y extranjera. 

El Estado y el gobierno, dominados por el sector' burocr4

tico, fungen como Estado Mayor de la gran burguesi0a en conjunto, 

sacando adelante sus intereses y objetivos sin importar perjudicar

a otros individuos . 

El estancamiento de la inversi(5n privada nacional y extran

jera desde 1955 hasta 1962 es provocado por: 
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1) factores generales; repercuten sobre la economra nacional las - 

contradicciones que determinan la crisis del sistema capitalista. 

2) factores especrficos-, contradicciones propias del desarrollo econd

mico capitalista del pal -s y la poIrtica de la burguesf*a. 

Durante el sexenio de Mpez Mateos, la inversi(In pUlica

en relaci(1n con la privada, representa una progesi1n asint(1tica que

llega a la m4xima aproximaci(5n en 1963, cuando la inversidn pCbl¡ 

ca alcanza el mismo nivel que la privada. 

El m(5,rito de L(5pez Mateos consisti(1 en haber consumado

la educaci(In polí'tica y econdmica de la burguesfá, en especial del

sector burocrltico y financiero. 

Realiz(1 nuevamente la distribuci(5n de tierras-, dej(1 de con- 

ceder certificados de inafectabilidad. Pensaba que la colonizaci¿Sn- 

de nuevas tierras no podrra hacerse v¿flida sino dentro del marco- 

ejidal. Se generalizaron las relaciones capitalistas de producci(In

en el campo; se convirti6 el mercado medieval en mercado capi- 

talista. El proceso de transi.ci(5n en el mercado rural s(510 presen

ta pobreza, descenso en la producci¿Sn y estancamiento, resumidos

en el bajo poder adquisitivo del campesinado, que constituye, la ma

yor parte de la fuerza de trabajc. 
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15. - El régimen del Lic. Gustavo Draz Ordaz

Sigue la poli'tica de L¿Spez Mateos, ya que también represen

ta los intereses de la burguesfa financiera. La inversidn privada - 

super<5 a la estatal; esta 111tima garantizaba la ganancia de grupos

financieros especiTicos. El sector financiero de la gran burguesfá

ocupa el sitio principal dentro de la inversi6n, le sigue en impor- 

tancia la inversi(5n pdblica estatal. Continud con la recuperaci(In- 

de tierras disponibles; se declararon tierras nacionales a fin de - 

utilizarlas como tierras ejidales. 

En resumen, el perf*odo de 1920 a 1940, se caracteriza por

la consolidaci6n del Estado Mexicano como tal; se establecen los - 

vrnculos institucionales que ligan las masas al Estado. Al término

de este perrodo, el Estado se fortalece econdmica y socialmente es

capaz de impulsar el desarrollo del pai s̀. 

De 1940 a 1970, se marca el desarrollo acelerado del ca- 

pitalismo dependiente-, la poli'tica del Estado se encamina a lograr

la acumulaci(1n del capital y favorecer a la burguesra, principal - 

beneficiaria del crecimiento econdmico del pars. 

16. El r6gimen del Lic. Luis Echeverr-ra Alvarez

La producci6n agrreola en México tiene un crecimiento ade
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cuado a las necesidades del desarrollo capitalista durante el perfb

do comprendido de 1940 a 1965. Durante estos 25 años la oferta - 

de productos agrrcolas crece m¿fs aceleradamente que la poblaci(5n. 

Esta situacidn, por un ladc, permite abastecer al mercado interno

y en consecuencia, mantener relativamente bejos los precios de los

alimentos, y por otro, existe una posibilidad de sobrantes tal, que

permiten la exportaci6n. Este aspecto, combinado con la reduc— 

ci¿5n de las importaciones, arroja en 1965 un saldo favorable de ~ 

mIs de 60 millones de d6lares en la» balanza comercial de produc

tos agropecuarios. 

Desde 1975 y, sobre todo, despu(5s de 1970, este llamado - 

milagro mexicano" comienza a decaer. El aurnento en la produc— 

ción agrl'cola que durante 25 años ( 1940- 1965) habrá sido un prome- 

dio del 5% anual, disminuye de 1965 a 1970 al 1970-, de 1970 en ade

lante, pr4cticamente se estanca al crecer menos que la poblaci6n. 

Despu(5s de esta fecha, la tendencia de produccí¿Sn se invierte por - 

primera vez en 1977, debido a que aumenta al 4970 anual,. tasa supe

rior a la del crecimiento poblacional, pero inferior a la compren- 

dida durante el perrodo 1940- - 1965 . 

En 1974.. México deja de ser un pars exportador de produc

tos agrrcolas para convertirse en impor tador, como resultado de

esta crisis de producci6n. En lo interno, el déficit creciente de
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la oferta de bienes de consumo agropecuario, genera un alza incon - 

tenible del costo de la vida. 

Sin embargo, la crisis de producci6n representa sólo un as

pecto de la crisis rural, pues paralela a ésta se desarrolla una re

duccidn paulatina del ingreso de los trabajadores del campo, hasta

llegar a niveles inferiores de subsistencia. Como expresión de es

ta depauperizaci6n, se comienza a generar una crisis social y poli' 

tica, ya que se da un ascenso espontIneo de la lucha campesina. 

Para explicar esta crisis rural, se necesita una revisión - 

mf*nima de las tendencias recientes en cuanto a la tenencia de la

tierra. 

Posterior a la revolución y hasta 1950, disminuyó paulatina

mente el nilmero de campesinos sin tierra, gracias al reparto agra

rio. Aunque a mediados de la d(5cada de los 40. la tendencia se - 

invirtió y este sector comenz6 a aumentar pasando de un millón en - 

1950, a dos y medio millones en 1970. 

La insuficiencia de tierras en manos de campesinos, no s( 5

lo se expresa en los casi tres millones que actualmente carecen de

parcela propia ( aunque en muchos casos cultivan minifundios fami- 

liares 0 tomados en aparcerra), pues casi dos millones de los que - 

poseen tierras cuentan con minifundios temporaleros que no les -- - 
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brindan lo suficiente para subsistir, de manera que deben sumarse - 

a los que no tienen tierra en busca de ingresos complementarios. 

El Mmero de predios y la cantidad de tierras de labor en - 

manos de pequeños agricultores, permanece inmdvil a partir de - 

1950; sin embargo, la pobiaci(1n campesina sigue en aumento, aun- 

que sdIo una parte del crecimiento demogr6fico rural es absorbido - 

por el capital como fuerza de trabajo asalariado. 

Unicamente se han incorporado tres de cada diez nuevos - 

trabajadores rurales a la industria y los servicios; la agricultura

capitalista, si bien se expande, tambi(5n tiende a tecnificarse, de

manera que tampeco puede absorber a la masa creciente de campe

sinos sin tierra, aunado a esta situaciCn el empleo que este sector

genera, es fundamentalmente irregular. 

Bajo estas circunstancias, en los CItimos 30 años, se ha - 

venido generando una creciente desocupaci(1n rural; la crisis gene

ral de la pequefía y mediana agricultura - que de una manera u - 

otra sostiene a los subempleados-, lanza a la lucha por la sub- 

sistencia a m9s de cuatro millones de campesinos. 

La base social del movimiento. campesino que ha conmo- 

cionado al pars en los Citimos seis afíos, se encuentra en los cua
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tro y medio millones de sub -empleados estructurales; los dos y me- 

dio millones de campesinos sin tierra propia y en los dos millones - 

de minifundistas que requieren ingresos complementarios. 

Durante la década de los 60, y al início de EcheverrN, los

factores cornpenentes de la crisis social y polflica del campo se com- 

binan con la crisis eccn(5mica que se encarga de agudizarlos. En

1970, el movimiento campesino estI en franco ascenso, y en 1973

ha cobrado ya un canIcter nacional, la lucha tiende a extenderse y

agudizarse. El Estado se ve obligado, entonces a revisar su polf

tica agraria, buscando una opcidn que al mismo tiempo que conten

ga la agudizacidn de la lucha de clases en el campo sea capaz de

resolver la crisis de producci6n. Con su poliftica, Luis Echeve— 

rrra intenta responder al reto antes planteado. 

La crisis de produccidn se manifiesta de forma m9s evi— 

dente en el mercado interno, aumentando considerablemente los - 

precios de garantra; y se canalizan al -campo recursos considera

bles, principalmente al sector ejidal en zonas de potencial agri- 

cola subutilizado, al tiempo que se intensifica la participaci(In del

Estado en la comercia lízaci Sn. Combinando esto con el ejido co

lectivo, entendido como empresa agrrcolá de Estado controlada ~ 

por Banrural. 
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Respecto a la crisis polPtico -social, Echeverrn intenta en- 

cauzar el movimiento campesino, promoviendo el " agrarisme". Ob

viamente, se trata de una maniobra demagdgica tendiente a recuperar

el control sobre los trabajadores rurales; sin embargo, su viabili- 

dad requiere de concesiones territoriales a ciertos grupos de cam— 

pesinos que permitan la _ renovaci6n en el resto de los solicitantes, 

las esperanzas en el trámite agrarin. 

Bajo esta concepci¿Sn, la superacidn de la crisis de produc

ci(5n deberd provenir del capitalismo de Estado, asociado con la -- 

agricultura campesina, mientras que el restablecimiento de la legi

timidad del Estado mediante la contencidn de la crisis social y po

lPtica se basa en des mecanismos; 1) control de¡ sector ejidal

con buen potencial agrrcola ( 10 mil ejidos aproximadamente) a

travc1s de los aparatos de Estado encargados de financiar, aseso- 

rar y comercializar la producci(5n ( Banrural, Anagsa, Tabamex, 

Inmecaf(5); 2) control del sector ejidal de infrasubsistencia y de

los campesinos sin tierra ( aproximadamente 20 mil ejidos y 3 mi

llones de campesinos sin tierra) a trav(5s de los aparatos de Es

tado encargados de regular la tenencia de la tierra ( S. R. A., Pac

te de Ocampo, etc.) 

Esta poIrtica fracasa en todos los frentes; sin embargo, 
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es importante distinguir los aspectos que se muestran impractica-- 

bles, de los que, pese a los tropiezos, cuenten con cierta viabili- 

dad, ya que ésta es la base sobre la que se desarrolla la nueva - 

polftica agraria de Mpez Portillo. 

Los aumentos a los precios de garantffi y las fuertes in~ 

versiones del Estado., carecen de efectos importantes en la pro— 

ducci6n agrrcola, pues Ista se mantiene estancada durante el se- 

xenio, aunque en el aspecto económico el fracaso es relativo, ya

que bajo cualquier circunstancia la recuperaci(In no podrra ser tan

r,Ipida y trascendente, debido a que las inversiones en infraestruc

tura y los créditos refaccionarios tienen efectos a mediano y lar

go plazo. Les desastres económicos y el desperdicio evidente - 

de recursos, son prueba de corrupción e ineficiencia, aunque por

si mismos, no invalidan la tesis de que la posibilidad de remontar

la crisis de producción agropecuaria es inseparable de una mayor

participación del capital de Estado, en el sector agropecuario, - 

adn cuando Ista pudiera presentar otras modalidades en el futuro. 

Respecto al centrol poIrtico de una base social que legi- 

time al Estado en el campo, los dos mecanismos descritos ante

riormente, han operado en forma desigual; la ampliación de la

participación del Estado en el financiamiento y la comercializa- 

ción de la producción ejidal, han reforzado notablemente la pre
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sencia del Estado en el campo. La influencia econCmico -administra

tiva y la corrupci¿Sn, limitan sin duda los efectos mediatizadores de

esta poIrtica y generan descontento entre los ejidatarios. 

En los CItimos años, se ha reforzado notablemente la depen

dencia del sectcr ejidal productivo respecto al Estado, por medio

de los aparatos de control econdmico. 

Posiblemente s(510 un tercio de los ejidatarios del pars depen

den del Estado, no porque éste controle la tierra que ellos detentan

en usufructo, sino porque necesitan recurrir a él para financiar y - 

comercializar sus productos. En este sector, el control del Estado

se expresa m¿fs a través de Banrural, Anagsa o Conasupo, que por

medio del control de la tenencia de la tierra ejercido por la S. R. A. 

En este sentido, la intervenci(In del capitalismo de Estado - 

en la agricultura ejidal, es un factor que legitima al Estado mexica

no en el campo, pues de ( 51 provienen los recursos de los que de— 

pende la reproduccidn econ<5mica de este sector. Se trata de una

dependencia conflictiva; sin embargo, no puede negarse la impor- 

tancia de esta base social y su notable expansidn durante el eche- 

verrismo. 

Respecto a la crisis de produccidn, los resultados de la - 
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polftica de Echeverrra son poco alentadores y el control del sector - 

ejidal productivo resulta altamente conflictivo, ya que los intentos de

contenci6n y manipulaci6n de los campesinos sin tierra y los agricul- 

tores de infrasubsistencia., fracasan en toda la lfh̀ea, e incluso condu

cen a una profundizacidn de la crisis poIrtica rural. 

La creaci6n de empleos agroindustriales es mi"hima; los- 

avros al minifundio de temporal son siempre insuficientes, pues no - 

se reproducen y constituyen un costoso " crIdito polilico". Bajo es - 

tas condiciones, todos los caminos conducen al reparto agrario; sin

embargo, el " agrarismo" echeverrista tiene = Irgenes de manio — 

bra muy estrechos, ya que ést.1 circunscrito a la disponibilidad de

tierras susceptibles de ser dotadas. 

No s(llo la demanda de tierras supera la cantidad de las- 

que puede disponer este r1gimen, sino tambidn porque la demanda - 

y la oferta no coinciden en espacio ni en tiempo; dicho de otro mo

do,, no hay tierra disponible d(5nde y cuando se demanda. 

Bajo estas condiciones., la poIrtica de Echevertra no s¿Slo

logra controlar y contener al sector mayoritario de los trabajadores

rurales, sino que colabora a agudizar y profundizar el movimiento - 

campesino alentado por las promesas de dotaci(5n, al tiempo* que ge

nera una respuesta virulenta por parte de la burguesta que cuenta - 
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con el respaldo de la mayorra de las organizaciones politicas de la - 

iniciativa privada. 

La crrtica m4s fuerte al proyecho echeverrista, surge de - 

los campesinos pobres y los jornaleros, trayendo como consecuencia - 

una lucha incontenible por la posesi¿Sn de la tierra., misma que reba- 

sa los aparatos de control estatales, ya que la burguesia agraria, le

jos de colaborar con la alternativa del r(5gimen, adopta una actitud - 

intransigente y, finalmente rompe con el sistema de Echeverrfa. 

La radicalidad campesina y la intransigencia burguesa com

binadas., son los elementos NIsicos de incompatibilidad agraria y la

naturaleza actual de la formaci6n de clases, al mismo tiempo que

cuestiona en forma definitiva las pretenciones de legitimidad " populis

ta" del Estado burgu(5s. 

Debido a esta conyuntura, el r(5gimen de José I_Apez Por- 

tillo asumirá la definici(In de " antiagrarista"; sin embargo, para - 

ello serl necesaric desarrollar un profundo des ma ntela miento ideol(5

gico y poli'tico en base a una " reforma agraria hecho - gobierno", - 

que es ya sexagenaria y ha dejado lluellas profundas en la estructu- 

ra y comprtamiento del Estado Mexicano posrevolucionario. 

La cri'tica " te¿Srica" al proyecto echeverrista se mani— 

fiesta por cuenta de la burguesra agraria y sus voceros, en la me- 

dida en que casi todos los an4lisis y " denuncias" particulares- - 
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aún los de la izquierda- alimentan la interpretaci¿Sn de este sector

y fundamentalmente su alternativa. 

Todas estas argumentaciones., est.In precedidas b4sicamen

te por un sistema de ideas que consiste en que la crisis rural es -- 

estrictamente una crisis de producci(1n que s6lo podrl superarse me- 

diante estf*mulos a la productividad, ya que antes de repartir es nece

sario generar riqueza; en caso de no ser ast, se repartir:ra miseria. 

En el campo, los Unicos que producen. con eficiencia son los empresa

rios privados, de modo que cualquier poliotica que limite su actividad

o genere inseguridad, es nociva para la producci Sn y agudiza la cri- 

sis. 

El ejido haciendo a un lado sus propias fuerzas, demues- 

tra ser ineficiente. Histdricamente esuf probado que el Estado es - 

un mal administrador de manera que lejos de ser una soluci(5n a la

crisis, garantiza el fracaso. 

Con base en lo anterior, se desprende que la crisis de- 

producW5n fue provocada o por lo menos agudizada debido al apoyo - 

del ejido y a los ataques a la " pequeña propiedad". De, esta mane- 

ra., el culpable de la crisis agraria, es el rélgimen echeverrista o, 

en un sentido m1s amplio, la poIrtica general de la Meforma Agra

ria ". 
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Las manifestaciones polifticas de la crisis y el movimien

to campesino por la tierra, no tienen base estructural y provienen - 

de falsas ilusiones generadas por la poli t̀icia de Meforma Agraria" 

y en particular por el lyneoagrarismo" echeverrista. 

El fracaso de Luis Echeverri5a Alvarez., debe interpretar

se como prueba definitiva de que el ejido - con o sin apoyo estatal - 

no es la alternativa a la crisis agraria, mientras que la agricultura

empresarial privada, limitada hasta ahora por la Meforma Agraria,',' 

e incluso atacada por la " demagogia populista", es la Uica alterna

tiva viable. Sin embargo, existen crrticas que no comparten algu— 

nas de estas afirmaciones, pero tampoco presentan un planteamiento

global distinto. 

La cri'tica a la polilica de Echeverrfla, se transforma en

una apologIa del sistema capitalista en su modalidad ClIsica empresa
rial, aunque en ocasiones se encubra bajo la Mrmula de un llamado a

la ' roductividad" 

Las denuncias a la corrupci(5n y la ineficiencia, son for- 

muladas desde la perspectiva de la " honestidad" y la " eficiencia", 

y no a partir de una posici(5n de clase expli c̀ita, con lo que en CIti- 
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ma instancia desemboca una cri t̀ica a las modalidades populistas" 

del sistema, refcrzando una posici(1n de clase de corte emprearial. 

Los campesinos impugnaron en forma pr¿Sctica al eche- 

verrismo, pero permanece la censura tedrica del " neoagrarismo" 

desde la perspectica de los explotados, ya que para desarrollarla, 

es necesario reconocer que los trabajadores del campo no luchan

por aumentar la producciiIn, sino por un aumento en sus ingresos

para subsistir o cuando demandan la tierra, por la obtenci6n de -- 

medios que garanticen dicha subsistencia. 

La lucha de los trabajadores en un sistema en que la -- 

producci<Sn, directa o indirectamente est;S al servicio de la acumula

ci6n de capital, no es un combate por producir m4s dentro del sis

tema, 
sino por retener una mayor parte de la producci(In y, en Cl

tima instancia, es una lucha contra un sistema en que los aumen- 

tos a la produccidn empobrecen m4s a los propios trabajadores. 

Un anllisis crf*tico, a partir de este reconocimiento que

tome partido por la lucha campesina y que pretenda apoyar sus de- 

mandas., tendr1 que justificarlas en base al reconocimiento de la

condicí(1n de explotados de quienes las esgrimen, pero de ninguna

manera deberá comprometerse a demostrar que la satisfaccid*n de - 

estas demandas garantiza por si' misma un aumento en la produc- 
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ci6n agropecuaria; dicho de otro modo, las lucha -s campesinas son

justas porque quienes las desarrollan son trabajadores explotados, v- 

apoyarlas no exige demostrar que los campesinos son m1s producti- 

vos que los " pequeños propietarios", o que el ejido es eficiente; 

por lo tanto, y a nivel general, el proletariado industrial no debe

caer en la trampa de condicionar la lucha por sus ingresos al au— 

mento de la producci(5n. 

El aumento a la producci<Sn como objetivo prioritario, a

travé5s de la consigna " Alianza para la Producci(Sn", es una misti

ficaci6n ideol(5gica que propone un objetivo nacional de supuesta un¡ 

ficacU5n y capaz de reconciliar a todas las clases en torno a una - 
misma bandera. La rea lidad es que ni los explotadores ni los ex

plotados se interesan Dor la producci6n en sn, lo que la burguesra- 

pretende es incrementar sus ganancias, lo que los trabajadores ex¡ 

gen es la conservaci(In de sus ingresos de subsistencia., objetivos

incompatibles entre sí-, como son las clases que luchan por ellos, 

de manera que la " Alianza para la Producci(In" significa el sacri

ficio de los intereses de los trabajadores al servicio de la maximi

zacUSn de las ganancias empresariales. 

La lucha campesina ne se orienta a sacar al pai*$ del - 

bache" en el que se encuentra, y si la satisfaccU5n de sus deman

das no es favorable al desarrello del sistema, no es porque éIstas- 
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sean injustas, sino porque lo es el sistema que las genera. 

La defensa populista institucional tiene que demostrar que

su.. alternativa, a la vez que garantiza la " justicia sociaV para los

campesinos, es mejor para el desarrollo del sistema, que la poIrti- 

ea sostenida por los empresarios. Esta contradicci<5n proviene de~ 

que pretenden preservar el agrarismo burgués, que tuvo vigencia en

otras fases de¡ desarrollo histdrico del pars, en un nuevo perrodo en

que las contradicciones de clase en el> campo, no pueden ser medi— 

das por una poIrtica estatal populista, y ante la disyuntiva de elegir

entre su fidelidad al sistema y la imagen " campesinista% prefieren

opta r por la " antiguedad". 

En resumen, el anllisis crrtico del fracaso echeverrista, 

o ha recorrido por cuenta de la burguesfa agraria y sus voceros, o

ha cardo en la trampa de condicionar una supuesta simpatra por el

campesinado y sus demandas a la demostraci(In de que la " vf*a eji

dal" es la m4s productiva y eficiente y por lo tanto m1s adecuada

al desarrollo del sistema. 

17.- El régimen del Lic. José L6pez Portillo

Sobre la base del " aYrarismo" echeverrista, se ha -- D
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ido configurando la polf*tíca agraria del presente régimen, que en su - 

definici<5n j~ un papel decisivo; la violencia ofensiva empresarial - 

encabezada por la burgues:ra' agraria, cuyas crrticas, planteamientos - 

y demandas han sido alimentados, consciente o inccnscientemente por

una avalancha de denuncias al régimen anterior que, en nombre del - 

combate a la corrupci(In y la demanda de eficiencia y productividad., - 

pretenden soslayar una toma de posicii1n clasista y en la prIctica re- 

fuerzan el planteamiento empresarial. 

La primera tarea de López Portillo fue recuperar la Un - 

fianza" de. la burguesra en general y de su sector agrario en parti- 

cu la r. En cuanto a la problem4tica rural, esto significa una dr¿fsti

ca desautoriza ci(5n y generalizaci(In de las respuestas represivas a

la ofensiva teritorial campesina. En otras palabras, se trataba de

ofrecer plenas garantras de " tranquilidad social" a la burguesra - 

agraria. 

Cumplido este requisitio inmediato tendiente a lograr un - 

mtnimo concenso burgués para el nuevo gobierno, se empreMS la -- 

rectificaci(5n radical de la poIrtica agraria del régimen anterior. Es

ta rectifícaci(5n se manifiesta bajo la fcrma de " desagravios" parti

culares y sinib<51icos, como la negociacidn y pago a precio de oro - 

de las tierras expropiadas en Sonora., bajo la forma de una mdefi
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nici¿Sn general y estrat(5gica de la polPtica agraria que a dos aflos de

distancia comienza ya a cobrar perfiles claros y definidos. La - - 

desautorizaci6n polPtica y represi(1n al movimiento campesino, se

presentan como combate al echeverrismo que aparece como la cau- 

sa de la crisis. 

redefinici(5n de la polrtica agraria a partir de una po

11tica gubernamental de reconciliaci(5n a toda costa con la iniciativa

privada en su conjunto y con la burguesra agraria en particular, es

un proceso claro en su tendencia, pero lento y contradictorio en su

desarrollo. 

Este proceso de rectificaci<5n tiene milltiples aspectos-, - 

un nilmero importante de funcionarios echeverristas, y particular --- 

mente aquellos que habran estado vinculados a la polflica agraria, no

solo son desplazados del aparato de E- tado, sino que en algunos ca

dos son " castigados con la c4rceV ( FL'Iix Barra, Mos Camarena, 

etc(5tera), mientras que funcionarios que habran sido desplazados

en el sexenio pasado por conflictos de tipo agrario, comienzan a

ser reivindicados ( P. E. Biebrich); uno tras otro de los gobernado~ 

res de los estados ofrecen plenas garantras a la " pequeña propie--- 

dad" y anuncian medidas drIsticas contra la " agitacUSn campesina", 

llegando al extremo, en Querétaro, de modificar la legislaci(5n lo- 

cal para introducir penas de 40 años de cárcel per el " delito" de
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instigar a la ínvasi(ln de tierras. 

Las organizaciones campesinas oficialistas que habIan ten¡ 

do un relativc auge en base a la polr*tica " neoagrarista" y a su cen- 

tralizaci(5n en el Pacto de Ocampo, entran en crisis y buscan reaco- 

modarse. 

Sin embargc, mIs alll de estos srntomas, lo importante - 

es que la burguesra rural cuenta con que prIcticamente todos sus ~ - 

planteamientos son incorporados a la poliltica agraria del r(5gimen: - 

los voceros de la " pequeña propiedad" demandan el libre uso de la

tierra en el sectcr privado, mani.fest<lndose contra las leyes antimo- 

nop Slicas debido a que ( 5stas atentancontra la " productividad". Con

esto, lo que se pretende, no es tanto que se, les autorice, para cons- 

truir latifundios agrrcolas ¡ limitados, sino simplemente que se modi

fiquen las leyes que los han forzado a enmascarar las grandes pro- 

piedades ya existentes y de todos conocidas, pero formalmente ¡ le— 

ga les. Esta exigencia se ha expresado fundamentalmente a trav(5s~ 

de los ganaderos que demandan libertad para dar un uso agri c̀ola a

sus tierras y la definitividad de los certificados de inafectabilidad. 

Al respecto, se anunci1 recientemente, que en cuanto se establez— 

can los nuevos Indices de agostadero, se reducirIn las prcpi 2̀dades

ganaderas a los lt m̀ites legales, pero se inform(1 tambiLIn que des- 

pu(5s de ello se les conceder1n certificados de inafectabilidad defi- 



138

nitiva y ya no especrficamente ganaderos. Con esto, quizl se tengan

que sacrificar algunos terrenos, pero a cambio de esto lograrIn la - 

legalizaci(5n de latifundios de miles de hecufreas a los que podr1n dar

les el uso que m¿Ss convenga. 

En cuanto al sector ejidal, la burguesla exige que se fre- 

ne definitivamente su ampliacidn, a la vez que propone vilas que faci- 

liten su paulatina penetraci Sn por el capital privado, En primer lu - 

gar significa cancelar definitivamente el. reparto agrario, cuesti(1n que

analizaremos posteriormente, y en segundo lugar las fórmulas han - 

sido diversas-, hay quienes han propuesto que _las parcelas ejidales -se

entreguen en propiedad, que se aplique a los ejidos la ley de tierra

ociosa, etc(5tera. 

Sin embargo, la alternativa M.Is viable para la plena el¡ 

minaci(5n de campesinos del ejido, consiste en el impulso a la - 

llasociaci(5n de capital priv ado con los ejidatarios". En esta moda

lidad de la " Alianza para la Producci(In" los empresarios proporcio

narf*an el capital, mientras que les ejidatarios aportarran su tierra - 

y su trabajo, lo que en la pr4ctica significa que los campesinos se

transformarran en asalariados, pero con la apariencia de " socios". 

y por lo tanto neutralizados en su capacidad de negociaci 5n sala— 

rial. 

1— 

Este mecanismos de explotaci1n del campesinado por el ca- 

pital privado, opera ya ampliamente en nuestro paiMs; sin embar- 



139

go, en el sexenio pasado se le dio impulso a la misma modalidad

pero ejercida por el capital de Estado. En esta variante, los cam

pesinos son igualmente explotados, pero el capital rural privado se

ve marginado del negocio, lo cual ha desatado una campaña que tien

de a demostrar la ineficiencia de la asociación Estado -Ejido pro— 

poniendo como alternativa la asociaci6n capital privado -ejido ( aun- 

que se admite la posibilidad de participaci6n del Estado como ter- 

cer socio, siempre y cuando no compita con los empresarios y se

limite a proporcionar el crIdito o la infraestructura necesarios). - 

Esta fórmula empresarial ha sido plenamente aceptada por el nueve

gobierno y de hecho constituye la esencia de la " Alianza para la

Producci<5n" en su modalidad rural. 

Finalmente, la burguesia rural ha exigido la clausura - 

definitiva de la Refcrma Agraria con argumentos que van desde los

intentos de demostrar que desde el comienzo constituyd una politi- 

ca err(Inea, hasta los que se limitan a sostener que fue necesario, 

pero que ha llegado el momento de que concluya para concentrar - 

todos los esfuerzos en la producci6n. Esta demanda esuf vincula

da a la anterior y se sustenta en la tesis de que la productividad

empresarial no se desarrolla libremente debido a la % nseguridad" 

en la tenencia; inseguridad que tiene su origen en la " demago-- 

gia agrarista" de Estado. 
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El gobierno de López Portillo ha aceptado en lo esencial - 

las condiciones que ha impuesto la burguesra agraria, igual que, en

otro nivel, se ha sometido a todas las exigencias de la gran burgue- 

sra . Sin embargo, instrumentar esta profunda rectificaci(5n que seña

larn el fin de 60 años de " agrarism9% no es flcjl ni puede limitar- 

se a un drecreto. En este sentido, la t1ctica de Mpez Portillo pare

ce consistir en fijar un plazo de 2 años durante el cual se creen -- 

las condiciones para ponerle fin al " agrarismo hecho gobierno% de

modo que su rélgimen pueda aparecer como el que culmin( una re— ID

forma agraria y no como el que la desmantel(1, como el i1ltimo agra

rista y no como el primer antiagrarista. 

Evidentemente las condiciones para renunciar a un arma - 

de gobierno tan poderosa como el agrarismo, son principalmente de - 

tipo poli t̀ico y es en este sentido que el Estado requiere un perfódo

de reacomodo; sin embargo, se pretende que el problema es en - 

realidad administrativo y el plazo seria fijado en funci(1n de desalo

jar el rezago en los tr<Imites agrarios, de modo que al final de la

fase redistributiva de la Reforma Agraria", anunciada para 1980, 

la totalidad de la tenencia de la tierra estarl regularizada. 

18. La nueva polirtica agraria y el movimiento campesino

Si los intereses y la burguesila rural se expresan cada - 
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vez m4s directamente en la polftica agraria, y los mIrgenes de ne - 

gociaci Sn agraria del nuevo régimen son cada dn m4s estrechos, es

to no significa que el movimiento campesino haya sido ya desmante- 

lado. 

Hoy la oligarquta rural celebra su triunfo sobre las vele¡ 

dades populistas de Echeverrra y cobra venganza en los adalides cal' 

dos, pero la confrontación con el movimiento campesino continila y

est.1 lejos de verse resuelta. 

Forzar el exilio de Villanueva o el encarcelamiento de - 

Fuglix Barra result¿5 ftIcil y el fr4gil Pacto de Ocampo se desmoron(5

solo. Cobrarse las expropiaciones de Sonora a precio de oro y to

davf'a exigir disculpas, fue cuestidn de trImite, y uno tras otro to

dos los gobernadores han jurado obediencia y han ofrecido plenas- 

garantras a los latifundistas. 

1

Finalmente, y para mayor seguridad, un terrateniente - 

ha sido secretario de la Reforma Agraria. Nadie se sorprender4- 

si pronto se declara formalmente concluido el reparto agrario y - 

se modifica la legislaciCn vigente; pero ni Villanueva fue el Emi- 

liano Zapata de los 70' s, ni el Pacto de Ocampo era la organiza- 

cidn de los campesinos-, ni la ley federal de la Reforma Agraria

o la Constituci6n son las banderas de los explotadores del campo, 
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de m,Ddo que los golpes de la oligarquta rural con ser espectaculares, 

resultan sin embargo, perifc5ricos al movimiento campesino. 

Menos glamorosa, satanizada por muchos de los que ape— 

nas hace dos años la justificaban, velada otra vez por los medios ma- 

sivos de comunicación, la lucha campesina continda, y al desaparecer- 

los estrechos mIrgenes de instituciona liza ci(5n que se abrieron el se— 

xenio pasado, cobra su verdadero significado como un movimiento dis

perso y subterr¿íneo pero a la vez persistente e irreductible. 

Superadas en lo general sus contradiciones internas, el Es

tado y la oligarquila rural se encuentran juntos ante el verdadero pro

blema: enfretar un rnivimiento campesino cuyas rarces estructurales

son invíolables, y cuyas causas coyunturales siguen vigentes. 

Ciertamente la represión - nunca suprimida- tiende hoy

a exacerbarse y es previsible un futuro sangriento, pero el nuevo — 

bloque dominante, en el campo, no puede renunciar por completo a- 

las alternativas poIrticas y comienzan a esbozarse nuevas " solucio- - 

nes" al problema rural-, la asociación de campesinos y empresarios

en modalidades afi poco claras y, para los campesinos sin tierra - 

el viejo lema marginal que hoy tiene a hacerse central y exclusivo; 

la creación de alternativas de trabajo asalariado que en su expresidn

mas " radicaV va acompañada de planteamientos sobre la sindical¡ 
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zaci Sn y el " derecho al trabajo" en el campo. 

Comienza a definirse una nueva handera de " justicia" pa

ra los pobres del campo y, ciertamente, es tan demag(5gica e imprac

ticable comi la anterior. La sustituci(In de los " derechos a salvo" - 

sobre la tierra por los " derechos a salvo- sobre el trabajo y el - 

abandono de las pretensiones de " distribuir equitativamente la tierra" 

por una supue-sta diqtribuci1n equitativa del producto, son igualmente

incompatibles con la obstinaci1n de la estructura económica vigente. 

Sin embargo, no se trata de la simple suplantaci6n de una

demagogia por otra, pues la alternativa
11

agrarista", asr fuera pura~ 

mente proclamativa, se apoya en una tradicidn efectiva y coincide ~- 

con la tendencia espontánea al movimiento campesino, mientras que - 

los nuevos planteamientos carecen de materialidad. 

Si el problema al que se enfrentaba la demagcgia agrarís

ta era incrementar la confianza cada vez mIs deteriorada de los -- 

campesinos, el reto. de la demagogia que ofrece trabajo, asociaci(1n

con empresarios y distribucidn equitativa del producto, radica en ge

nerar confianza y espectativas sin la más m1nima base material que

dramatice, asi sea en pequeña escala y a titulo de ejemplo, el --- 

parafIso, prometido. 

Con el fin de visualizar el proceso hist<5rico sufrido en
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el desarrollo agrario y a manera de resumen, presentamos el siguien

te cuadro, donde se observa la incongruencia entre un proces históri

co y otro, ya que han existido retrocesos y/ o estancamientos en las - 

condiciones de vida del secter campesino-, actualmente se presentan

inconformidades respecto a ésta, al igual que en la Revoluci ln, lo

que nos revela, que estos movimientos sociales, en ningdn momen

to han alcanzado sus objetivos, ya que el Estado, los ha desvirtua- 

do, en algunas ocasiones de manera abierta, otras mls sofisticada

mente. 

Esto no significa que no hayanexistido cambios importan- 

tes en este sector, lo que sres necesario tener claro, es que, la

propia situaci6n de desarrollo econdmico, social y polItico del cap¡ 

talismo, conlleva necesariamente a un avance tecnol(5gico, aspecto - 

que no significa en términos estrictos, que las condiciones de vida

de los campesinos hayan sido elevadas. 

En relaci(Sn con esta situacidn, al Estado le interesa -- 

ocultar la realidad, por lo tanto, la expresa a través de los me -- 

dios de comunicacidn, de manera ideoldgica, aspecto que serl evi

denciado en la parte emprrica del trabajo. 
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CAPITULO IV

EL ANALISIS DE CONTENIDO COMO
TECNICA DE INVESTIGACION SO- 

CIAL. 
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El hablar y el escribir descansan en la comunicaciIn, que

es por sr misma una forma de interrelaci(5n. En lo que se escribe

o se dice, se expresan intenciones, actitudes, conocimientos e ideas, 

la manera^ de interpretar una situaci6n y los supuestos uIcitos sobre

el entorno, están determinados por el sistema sccio- cultural por lo

que, no s(Slo reflejan las caracterfIsticas personales, sino adem.Is, - 

los atributos de la sociedad. Asi' pues, el contenido de la comunica

ci1n se puede estudiar y describir por medio de la técnica conocida

como " Análisis de Contenido", empleada la mayorra de las veces por

las disciplinas sociales, entre ellas por la Psicologra Social que la - 

utiliza como instrumento de anIlisis para detectar pautas, valores, - 
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actitudes, normas, etcétera. 

El presente capírtulo, está dedicado exclusivamente a la - 

descripci6n y definici6n de la técnica y los conceptos que ser1n utili

zados en la parte empfIrica del trabajo. 

Los estudios realizados con esta técnica, reflejan los as— 

pectos subyacentes del contenido ( mensaje latente) debido a que las

interpretaciones resultantes, al conectar el fen¿Smeno estudiado con - 

los hechos que en forma global conforman la realidad social de los - 

individuos, arroja resultados mls completos, ya que nos ofrece la - 

perspectiva necesaria, asr como los datos exactos y de importancia - 

social respecto a los productos de la comunicaci6n de masas. 

Es importante aclarar que la técnica en srmisma no lle

va ninguna tenencia; por lo cual, el uso que se haga de ella depen

de en forma exclusiva de los objetivos y alcances que el investiga- 

dor se haya planteado. 

1. - Definiciones

Stone lo define de la siguiente manera: ".... cualquier - 

tL'cnica cuyo objetivo consiste en realizar inferencias con base en la

identificaci6n objetiva y sistemcltica de caracterfláticas especiTicas de

los mensajes" ( 1). 
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Bernard Berelson" ... el anIlisis de contenido es una

t(5cnica de investigaci6n para la descripci<Sn objetiva, sistemltica y - 

cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones" ( 2) 

Los t( rminos clave de ambas definiciones son objetivas y

sistem.ltica-, al hablar de objetividad se refieren a que las catego— 

rfhs de ardlisis sean definidas de modo ta -n claro y operativo, que - 

otros investigadores puedan seguirlas con un grado alto de confiabi- 

lidad. Pcr sistemltica entienden que es requisito indispensable que

todo el contenido pertinente sea considerado en t(5rminos de las ca- 

terras significativas. 

En otras palabras, podri-a decirse que siempre y cuando

cualquier tdcnica cumpla con las caracterrsticas descritas, se con- 

vierte de facto en una t(5cnica válida. 

En general, los tedricos del anIlisis de contenido, - Ka

plan y Go1dsen, Paissley, Bereison, Stone, y otros- coinciden en - 

afirmar que, 

a) s6lo se aplica a generalizaciones de las ciencia sociales, 

b) fundamenta Ime nte se aplica a efectos de la cpmunicacidn por lo

que, 

c) s<Slo se aplica a dimensiones semInticas y sintc1cticas del lengua

j e, 
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d) debe ser objetivo y sistemático, 

e) debe ser cuantitativo y/ o cualitativo. 

2.- Descripci<3n de la técnica

Sustancia: son las tendencias del contenido de la comun 

ca cidn. Se clasifica en un solo conjunto de categorilas de varias

muestras semejantes del contenido, proporciona la descripcidn de

las tendencias del contenido y los datos que pueden relacionarse con

los cambios de comunicador o de auditorio. 

Describe el desarrollo del conocimiento acad(5mico, pro- 

porciona la definici(3n o composicidn de alguna especialidad en una - 

uIpoca particular. Revela las diferencias internacionales en el con- 

tenido de la comunicacidn. 

Compara los medios o " niveles" de comunicaci¿Sn-, se

puede atraer a diferente pdblico con los medios temas en diferen— 

tes formas. 

Sirve para examinar el contenido de la comunicaciU -- 

con respecto a sus objetivos. Construye y aplica modelos de co- 

municacidn, por lo tanto, es necesario un modelo para evaluar la

comunicaci6n con el cual se compara el contenido a travL5s del -- 

an,llisis. 
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Forma: expone técnicas de propaganda; a menudo se ¡ den

tifica el análisis de contenido con el análisis de propaganda, gran nd- 

mero de estudios de contenido pueden ser considerados como análisis

de propaganda, ( entendiéndolo como el intento deliberado de influir - 

sobre actitudes ante problemas pilblico) sin omitir el contenido emoti

vo del material. Se analiza el contenido midiendo la " legibilidad" 

de los materiales impresos. Descubre ret6rica, oratoria y rasgos - 

estilrsticos; generalmente son cuatro campos los que diferencian es- 

tos rasgos literarios: 

a) totalidad del lenguaje; 

b) patrones estilIsticos de varios perrodos, 

c) tipos de discurso; 

d) autor individual. 

Emisores del contenido: identifica las intenciones y otras

caracterrsticas de los comunicadores. El análisis de corresponden- 

cia en el contenidr) puede permitir que se hagan inferencias. 

Determina el estado psicol<5gico de personas y grupes-, la

base la proporciona el análisis del material simWlico producido por

las personas sobre las que se hacen las inferencias. La descripcidn

psicol(5gica del su eto se puede basar en el análisis de las comunicaC> j

ciones que produce. 
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El andlisis de contenido puntualiza la naturaleza no siste- 

m,ltica y selectiva de la pruebía. El método ha sido utilizado en la- 

sustituci6n de datos sistern9ticos y objetivos para efectuar interpreta

ciones. 

PCblico perceptor del contenido: ayuda a reflejar las ac

titudes, intereses y valores ( pautas culturales) de los diferentes - 

grupos de la poblacidn. 

Bajo el supuesto de que el contenido de la comunicaci 5n - 

refleja el esprritu de la época", algunos especialistas lo han utiliza

do como Indice de actitudes, intereses, valores y costumbres de la- 

poblacidn. Las caracterrsticas de esta aplícaciCn son: 

a) las ínferencias se hacen en base al contenido producido para --- 

ellos. Asr las pautas culturales se derivan del anllisis de las

comunicaciones que han tenido difusidn dentro de la comunidad-, 

b) los problemas que revela se investigan de manera indirecta. 

Efectos del contenido: se refieren a los efectos logrados

por los medios en la sociedad ya que revelan la extensi<5n de las - 

areas de atenci6n; en sociedades pequeñas se limita a temas que~ 

lleguen a ser de atenci(5n directa. Cada estudio del contenido es - 

un anllisis de lo que llega a ser la atenci1n de la poblaci(1n. 
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Describe las respuestas, actitudes o conductas que se dan

a las comunicaciones, El factor principal es el efecto que tiene la - 

comunicacidn sobre los individuos, dste puede ser superficial o pro— 

fundo, mediato o inmediato, puede reforzar o transformar. El anfli

sis de contenido contribuye a la investigaci¿5n bajo tres variantes: 

a) efectos de comunicaciones anteriores; 

b) correlacidn directa entre los datos del contenido y los datos de - 

la respuesta y frecuencia de categorras con frecuencia de respues

tas del pdblico,- 

c) inferencia directa de los efectos a partir de los datos del conte— 

nido, y la diferencia con los datos recabados sobre la respuesta

misma. 

Unidades de análisis: son las subdivisiones que se hacen - 

al contenido a fin de cuantificarlo; se presentan como: 

Unidad de registro. Es el cuerpo m1s pequeño del con- 

tenido en el que se cuenta la aparici(5n de una referencia entendida -- 

como la ocurrencia de un elemento del contenido. La frase es la un¡ 

dad de registro en la que se presenta el tema. 

Unidad de contexto. Es el cuerpo m1s amplio del conte

nido, puede ser examinado al caracterizar una unidad de registro. 

Unidad de enumeraci(5n. Es la unidad en tL'rminos de - 
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la cual se realiza la cuantifica ci(1n ( frecuencia) 

De las tres clases de unidades mencionadas, se desprenden

cinco unidades de análisis especl'ficas: 

1. - Palabras. Scn las unidades m¿Ss pequeñas, pueden ser frases o pa- 

labras aisladas, es lo mismo que el srmbolo o que la unidad de srmbolo. 

Su aplicaci(1n da como resultado una lista de frecuencias. 

2. - Tema. Puede ser una oracidn, también es una afirmaci6n acerca - 

de algo. Se le llama afirmaciIn, declaraci(In, proposici(In, idea, asun

to o argumento. Toma en cuenta la fcrma en que se discuten los - 

asuntos y las actitudes. 

3.- Persona. Son los personajes ficticios como unidades, es aplica

da en el anllisis de narraciones. 

4.- Item. Es la unidad m¿ s utilizada en el anllisis de contenido2es

la unidad natural. Difiere segan los medios de comunicaci6n; puede

ser un libro, un articulo, una narraci6n o un discurso, Esta unidad

clasifica el material en extenso o conveniente, según los anllisis te

m¿Sticos. 

5. - Medidas de espacio- tiempo. El contenido se clasifica por medio

de divisiones fl'sicas, vg. la crIumna, la p1gina, el pIrrafo ( impre- 
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sos); minuto, pie, ( radio, cine), permitiendo asi distinciones mas - 

precisas. 

Se pueden utilizar diferentes unidades de anllisis al mis- 

rng tiempo siempre y cuando el contenido lo permita, a esto se le - 

llama " interrelaci¿5n de unidades" 

Es preferible definir un tema en su contenido global, que

en su estructura formal, dependiendo esto, del tipo de investigaci(In- 

que se lleve a cabo. 

Existen diferentes tipos de anllisis donde se puede usar

o no la sintaxis; a) en la codificaci(5n de unidades de anllisis ais

ladas, sin tomar en cuenta la semá t̀ica que puede unirlas-, b) en

el análisis temático, donde se preestablece por el analista el tema

y se constata si hay o no presencia del tema en el texto. La con- 

clusi1n será` la ratificaci6n del tema establecido previamente, c) la

combinaci(5n libre de análisis: el marco de referencia constituirl- 

la unidad de análisis del c<5digo; es decir, el análisis implica esc9

ger el tema en una definici(1n global y en la cual la sintaxis queda- 

ra incluida; d) el caso mas interesante es aquel, en el cual el - 

marco te(5rico permite especificar los objetivos de análisis en t(5r~ 

minos de combinaciones definidas entre los elementos sem9nticos - 

del c1digo. 
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Al hacer referencia al tamaño de las unidades del texto - 

analizado, se deben fijar los Irmites de los enunciados a analizar. - 

Es conveniente que la unidad no sea muy extensa, por presentarse - 

la dificultad de no hacer explf'citas las relaciones entre los elemen— 

tos semáticos que se encuentran en posiciones distintas del enuncia- 

do y, adem4s, encontrando que si la unidad es extensa, no se podrá` 

hacer la comparaci(5n entre unidades. En cambio, si las unida- - 

des son cortas, permiten que los lazos entre los términos puedan

ser transcritos casi litera Imente, pero tambi(5n hay que tomar en - 

cuenta que una fragmentaci(5n muy pequeña traerl consigo Pu5rdida - 

de informaci1n. 

Categorlas: el análisis de contenido, se sostiene o se - 

derrumba por sus categorflas, las cuales deben formularse en forma

clara y adaptarse bien al problema o al contenido - qud* dice y c(1mo

lo dice -. 

Las categcrías de anllisis deben ser excluyentes, cada - 

unidad semejante debe incluirse en una s-óla categorra y la serie de

categorPas debe ser exhaustiva. 

Las categorras relativas a la esencia del contenido o ~ 

asunto, hace referencia al contenido de la comunicaci(1n. La S ca te - 

gorf*as de " asunto", scn el tratamiento que se hace en pro o en con
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tra del tema, se han empleado en los asuntos de tendencia, también

se les conoce como de orientacii5n o de carácter. 

Otra categorfh de estudio es la " fuente de material de - 

comunicaciCn", se ha aplicado también en la determinacidn de las- 

Sreas de atenci Sn de los materiales narrativos. 

I -as categori*as de la " forma de expresi¿5n", se refieren - 

a la forma de la declaraci6n. forma gramatical o sintJ c̀tica en que - 

se presenta la comunicacidn, son los componentes estructurales. 

Segdn Laswell, la declaraci1n tiene tres aspectos: 1) de

claraciones de hecho; 2) declaraciones de Ireferencia y-, 3) decla- 

raciones de identifica cidn. Es la intensidad, emotividad y fuerza -- 

que se da a la comunicaci6n. 

C6digo o indicadores: la funci(1n del análisis de conteni

do, se entiende como " un procedimiento de descripci(5n o de trans- 

cripci6n de¡ contenido siguiendo las normas de un c1digo". ( 3). 

Este se lleva a cabo mediante la aplicacidn al texto analizando de - 

un cierto nCmero de categorias que pueden o no coincidir con el c(5

digo del texto. 

La precodificaci¿Sn del texto o normalizacidn preliminar, - 

nos dice que en esa parte deber.In ser aclaradas las complejidades - 

del lenguaje natural y asf* se resolver4n preblemas que conciernen a
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los objetivos y al marco tedrico de la investigaci<5n; la informaci6n

de diversas formas gramaticales es una manera de explicar las no- 

ciones o relaciones de un texto. Posteriormente dicha restructura— 

ción ( precodificaci6n), será sometida al análisis de contenido. 

Los c6digos o indicadores elaborados para el análisis de

contenido nos permiten investigar una parte de una totalidad; es de

cir, un c6digo, dará` la respuesta a una opci6n de investigaci6n y no

a la totalidad de significados que pueda tener un texto. Depende de

las interrogantes y objetivos de la investigaci¿5n. 

La elaboraci6n o construcci6n de un indicador requiere

de un marco de referencia que dependerá` de los aspectos que se

deseen investigar y del nivel de generalidad que se pretenda alcanzar

en la descripci6n del contenido; esto con el fin., no sólo de obser- 

var un lenguaje, sino m1s bien su contenido que no necesariamente - 

es lingurstico; para lograrlo, se debe definir el marco de referen- 

cia lo m¿Ss expIrcito y obvio posible para obtener asi' los resultados

del c6digo, sin esto los resultados quedarnn en la ambiguedad. El

c6digo, nos permitirá` explicar parcialmente el marco de referencia. 

En la medida en que el fundamento tedrico esté bien estructurado, 

la elaboraci6n del c(5digo se facilitará

Existen -diferentes tipos de análisis que permiten cons— 
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del texto alfabetizado y con un indice de frecuencias. En el mismo - 

caso, pero ahora seleccionando una lista de palabras escogidas previa

mente-, Istas deben corresponder a las formulaciones del objetivo. - 

2) co -ocurrencia de dos o mIs palabras o clases de palabras dentro

de un contexto-, 3) anIlisis temltico, se tratan de identificar en -- 

un texto combinaciones especiTicas de unidades que reflejen el tema. 

En este caso, las. consideraciones sint4ctícas pueden quedar impli c̀i- 

tas en el contenido semIntico. 

Palabras
Todas

Algunas ( palabras clave) 

Simples

Clases yuxtapuestas
Clases de

pa la bra s
Cddigo de ( abiertas Clases con organizaci(5n

o cerradas) cerrada

an,llisis

Comple
jas

Co -ocurrencia de palabras o clases
de palabras

con sintcIxis expifocita

Temas ( definici(5n formal) 

con sintIxis impircita

definici6n global) 

160
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Problemas técnicos: muchos aníllisis cualitativos, son - 

también cuantitativos, el anllisis cualitativo se basa en la presencia

o ausencia del contenido., en lugar de basarse en frecuencias relati- 

vas, se efectCan a partir de muestras pequeñas e incompletas, con- 

tiene formulaciones ya conocidas sobre las declaraciones del conte- 

nido cuantitativo. Se ocupa menos del contenido como tal que del - 

contenido como reflejo de fendmenos, emplea categorizaciones me- 

nos formales que el anllisis cuantitativo, maneja temas mIs comple

jos. 

a) Problema de la confiabilidad. Todo an4lisis debe ser - 

objetivo, en caso de no ser asr, suscita el problema de la confiabi- 

Udad, ésta es el grado en que los datos son independientes del mIto

do de medicidn asr, el anllisis reposa en dos tipos de afinidad: 1) 

afinidad entre los analistas ( diferentes condiciones, mismos resulta

dos) y 2) afinidad en el tiempo ( mismos resultados después de - 

haber pasado cierto tiempo). La confiabilidad es m1s elevada cuan

do se cumple con lo siguiente: entre m4s simples sean las un¡- 

dades y las categorras, y mIs experimentados o enterados estén - 

los codificadores, m1s preciso y completo serl el conjunto de las

reglas del c6digo y m -Is completos los ejemplos. 

b) Problema del muestreo. La muestra se debe diseñar
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a partir de la fijacidn de los trtulos, asuntos y fechas. La muestra

se diseña por unidades de canales o de los medios que tienen mayor

amplitud, en ocasiones se seleccionan tomando en cuenta el :área geo

gr.lfica-, puede hacerse en base a los tipos de plIblico supuesto, a - 

la posici6n editorial, tamaño, importancia y tiempo de emisi(1n. 

Los procedimientos de muestreo se pueden aplicar a los - 

titulos, los asuntos a los que se refieren y al contenido tratado en - 

los asuntos, En algunos casos se han seleccionado diferentes mues

tras para diferentes prop<5sitos dentro del mismo estudio; las tjc-- 

nicas de muestreo estadf*stico también se aplican al contenido. 

c) Problema de la inferencia. El análisis del contenido - 

proporciona awdescripci(5n del contenido en términos significativos pa

ra el problema que se investiga. - Algunos estudios presentan con- 

clusiones e interpretaciones con aplicaci(5n más amplia que el con

tenido mismo. Existen dos casos en que puede funcionar err(Inea- 

mente: cuando existen errores al aplicar las técnicas de anIli- 

sis y cuando se aplican mal las técnicas de interpretaci(In a una

descripci1n correcta del contenido. 

Se conocen dos tipos de inferencia planteadas a partir - 
de bs datos del contenido: 

Directo, cuando el contenido se toma en su valor no- 
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minal, lo que dice es interpretado dentro de una inferencia sobre -- 

asuntos no contenidos. 

Método inverso., se toma como inferencia la declaraci(In

opuesta a la del contenido. 

3. - Empleo de la técnica

El anllisis de contenido debe emplearse cuando menos pa- 

ra resolver los siguientes problemas: 

Cuando no hay acceso a los datos y aquellos con los que

cuenta el investigador se limitan a la evidencia documental. 

Cuando las limitaciones de tiempo y espacio no permiten

el acceso directo a los sujetos de investigaci(In, ( stos deben ser es— 

tudiados " a la distancia". 

Si el sujeto de investigaci(1n ya no vive, se estudia a

través de lo que sus contempor4neos dicen de dí c de los documen- 

tos que hava dejado. 

Cuando existen ventajas te5cnicas debido a que el volCmen

del material que se pretende evaluar excede la habilidad del investiga

dor para llevarla a cabo por si' mismo. También es utilizado para - 
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realizar estudios sobre periMicos, revistas, cine y radio. Se a na

liza una muestra de ellos siempre y cuando sea representativa. 

El análisis de contenido no es adecuado para determi— 

nar la validez de una afirmaci6n o para evaluar las cualidades est(5- 

ticas de la poesia. 

Los estudios realizados con análisis de contenido propor— 

cionan datos directos sobre las caracterrsticas del contenido, al tiem

po que permiten inferencias acerca de la naturaleza del comunicador, 

la audiencia y sus efectos. La investigaci(1n sobre las caracterrsti- 

cas del contenido incluye estudios de tendencias, t(5cnicas de propa- 

ganda y estilo, en ocasiones el contenido se toma como un indicio - 

de la naturaleza de los auditorios-, algunas veces el contenido se in

terpreta en tL'rminos de sus presuntos efectos sobre el auditorio 0 - 

la sociedad, tambiLIn es importante señalar que el análisis de conte- 

nido por si- solo no proporciona ninguna evidencia directa sobre la - 

naturaleza del comunicador, el auditorio o sus efectos, por lo tan- 

to, debe tenerse cuidado en su empleo, cuando éste se refiere a -- 

cualquier propIsito que no sea la descripci6n del contenido manifies

to de la comunicacD5n. 

Debemos tomar en cuenta que el anllisis de contenido, - 

en ningCn momento puede ser intuitivo como en el caso del análi~- 
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sis cl Inico. 

Una de las caracterfsticas más importantes es que cons - 

tituye una técnica de investigaci1n " no reactiva" o que " no moles- 

ta". Puede servir para confrontar los resultados obtenidos con

otras técnicas. 

Los tipos de generalizaciones que se pueden hacer con - 

estos estudios son: 

Comparaciones de tendencia-, conclusiones sobre los - 

cambios en la frecuencia y las categorns a través del tiempo. 

Comparaciones en el interior del contenido-, las con- 

clusiones se fundamentan en las relaciones que se establecen entre

las caracterrsticas del contenido ( misma porcidn). 

Comparaciones de diferentes porciones del contenido. 

4.- Enfoques cuantitativos y cualitativos

El anllisis de contenido puede ser de tipo cuantitativo o

cualitativo, las ventajas que la cuantificaci1n nos proporciona., se - 

refieren a una sírntesis precisa y sumaria de los resultados que por

lo tanto mejoran la interpretacU5n, pero se le ha objetado en el sen
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tido de que existe mayor preocupaci(5n en términos de frecuencia, -- 

perdiendo asr el significado del problema. 

El análisis cualitativo, hace inferencias en base a la apari

ci1n o no de las propiedades del mensaje, los que la definen argu— 

mi2ntan que es m¿ís significativa la aparici(5n o no del atributo. Sin

embargo, muchos autores concilian las dos posiciones. 

El an4lisis cuantitativo se define como " una técnica esta— 

drstica para obtener datos descriptivos acerca de las variables del con

tenido". ( 4) A diferencia del anllisis cualitativo en el que, " se es- 

tablecen tésis o hipCtesis y se descubren nuevas relaciones, también - 

se puede decir que es un procedimiento para hacer observaciones so- 

bre cara cterf*stica s del contenido; adern¿Ts son atributos que se afir- 

man pertinentes o no a un objeto" ( 5). 

El an4lisis de no frecuencia, utiliza la presencia o ausen- 

cia de ciertas categortas de un contexto de comunicación como un in- 

dicador del contenido de una Ilip6tesis de inferencia. En cambio el - 

andlisis de frecuencia es el 9Cmero de veces en que aparecen o no - 

caracter-rsti ca s de contexto, a partir de la frecuencia se realizan las

inferencias pertinentes. Aunque los dos. tipos de an4lisis se ocupan

de atributos dicot<Smicos o cualitativos ( atributos que se consideran

particulares o no de un objeto), la manera en que se trabaja es di- 



16", 

ferente, el primero no utiliza la distribuci1n de frecuencias, el segun

do, partiendo de la utilizaci1n de la distribuci(In de frecuencias hace

su anllisis , éste es m4s convencional. 

Para' explicar el aníllisís de no frecuencia, se mencionar.In

los puntos más relevantes: 1) determinar el contenido adecuado del - 

problema inferencial-, b)describir los indicadores que reflejan el com~ 

portamiento de la élite o de determinada situaci(1n a estudiar. Para

poder utilizarlo, es necesario hacer uso de dos métodos, cualquiere

que fuere: 1) el directo, que consiste en formular correlaciones - 

de car4cter no causal y, 2) el indirecto, que consiste en elaborar

cadenas inferenciales. 

Se señala como de vital importancia, ubicar al anllisis - 

de contenido dentro de un universo expandiente y de constantes cam- 

bios, en dcnde ( 5ste es capaz de recapitular la infbrmaci<5n y a la - 

vez, dar alternativas de estudio o simplemente la comprobacidn de

hip(1tesis en una investigacidn. 

Lo mIs importante en cualquier estudio, ya sea cuanti- 

tativo o cualitativo, es establecer el grado de presición de las -- 

conclusiones. 
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En este capf1ulo presentamos la parte emplr̀ica de la in- 

vestigacidn, fundamentada te(Sricamente en los caprtulos precedentes. 

Con el objeto de describir el trabajo sistemltica mente, - 

a continuací(5n presentamos la metodologra empleada: 

I . - Metodologia

1. RecopilaciIn del material, 

Con apoyo de la hemeroteca de la Secretarra de la Refor

ma Agraria, pudimos adquirir el material periodrstico

informativo qtte apareci6 en el lapso comprendido del

lo

de diciembre de 1976 al 31 de mayo de 1977, consi- 
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derado el total de notas que hacen mención sobre el tema

Reforma Agraria, aparecidas en cuatro diarios capital¡ -- 

nos. 

El tiempo empleadc para la selección del material, estu- 

vo en relación al cambio presidencial, en donde existen - 

tanto pronunciamientos como actuaciones significativas del

Estado hacia los sectores que conforman la estructura -- 

económica, polftica y social del pats. 

1. 2 Diseño de la muestra: 

Del total de notas o unidades de información aparecidas, 

se seleccionaron Cnicamente aquellas que hacnn referen— 

cia directa al tema de estudio. De ( 5stas, se tomaron - 

dos criterios para su anllisis, segdn la manera de abor 

dar el tema, ya sea como solución o problema. 

1. 3 Clasificaci¿5n del material: 

Posteriormente se detectaron por anllisis de frecuencias

los conceptos ( indicadores) de mayor aparición en los - 

diarios. Estos fueron: Producci(Sn, Capacitación, Cr(5

ditos, Reparto de tierra, justicia social, Movimientos - 

sociales, Paternalismo, Rasgos culturales, Tecnólog-ra, 

Fuentes de tra-bajo, OrganizaciCn institucional, Organiza
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ci¿Sn campesina y Legislaci(1n. 

1. 4 Definición de conceptos: 

La definición de conceptos, en este caso INDICADORES

se extrajo de los diarios tal como fue presentada, con el

fin de homogeneizar el criterio para efectuar el análisis

de contenido. 

Definición encontrada para cada indicador: 

Producción: es la materia prima elaborada, resultante

del trabajo agrario. 

Tecnología: es el producto del esfuerzo humano para sa

tisfacer la necesidad de incrementar su fuerza, a tra- 

véz de instrumentos mec.Inicos. 

Organizacidn institucional: es la atención institucionali~ 

zada hacia los trabajadores del campo. 

OrganizaciCn campesina: es el conjunto de trabajadores

del campo integrados con un fin productivo. 

Capacitación: es la acción y efecto de habilitar a los - 

campesinos en el uso de la tecnologla, a fin de incre

mentar su grado de calificación para elevar su poten
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cial productivo. 

Cr(5ditos: son los empréstitos o préstamos de capital - 

otorgados al sector agrario a través de instituciones - 

autorizadas con pago de ciertos intereses. 

justicia social: es la distribucic1n equitativa de los recur

sos naturales y econImicos del sector campesino. 

Paternalismo: es el fomento de la dependencia del cam- 

pesino hacia el Estado. 

Reparto de tierras: es el proceso legal por m( --dio del

cual se pretende dotar de parcelas a nivel individual

o colectivo a los campesinos que carecen de ellas, al

tiempo que se erradiquen las grandes concentraciones

de tierra en un nilmero pequeño de propietarios. 

Movimientos sociales: es la lucha frsica o verbal de -- 

conjunto para la adquisici6n de bienes. 

Rasgos culturales: son las caracterfIsticas de personal¡ 

dad con fundamentos en el medio y la educacidn del - 

grupo campesino. 

Fuentes de trabajo: son las oportunidades de ocupacidn



174

laboral remunerada. 

Legislacidn: es el conjunto de normas que regulan y re- 

glamentan el funcionamiento de la sociedad campesina. 

1. 5 Clasificaci(1n de los datos: 

Se elabor6 una tabla de frecuencias para cada diario, -- 

cuantific4ndolo dentro de la categorn ( problema o solu

ci(ln) correspondiente, ast como para cada indicador - 

aparecido. 

1. 6 AnIlisis de los datos: 

Para efecto particular de, este estudio, se elabor(1 una - 

an4lisis general y no por peri(Sdico, ya que el inter(5s - 

de estudio es la prensa como medio de comunicaci(5n ma

siva y en ningCn momento la tendencia o posici<5n de los

diarios frente a los temas o hechos acaecidos. 

1. 7 Conclusiones: 

Estas se elaboraron tomando en cuenta por un lado, la - 

frecuencia total de indicadores y por otro, la relaci(In- 

que estos guardaron con las categorras de anllisis. 

1. 8 Presentaci(Iri: 
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En base al siguiente guidn de trabajo, se elaboraron las - 

conclusiones y el análisis general de los datos. Los pun

tos mencionados fueron tratados de la siguiente manera: 

a) Antecedentes b) Interpretacidn c) Análisis y Conclu— 

siones. 

1. Tema: Reforma Agraria

2. Medio de informacidn: Prensa escrita

2. 1 E 1 Dra

2. 2 Excelsior

2. 3 El Heraldo de México

2. 4 La Prensa

3. Notas o unidades de informaci(1n

3. 1 Art-rculos periodf*sticos

4. Categorias de análisis

4. 1 Problema

4. 2 Soluci(1n

5. Indicadores

5. 1 Producci<5n

5. 2 Capacitacidn

5. 3 Cr(5ditos

5. 4 Reparto de tierras
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5. 5 justicia social

5. 6 Movimientos sociales

5. 7 Paternalismo

5. 8 Rasgos culturales

5. 9 Tecnologra

5. 10 Fuentes de trabajo

5. 11 Organizaci6n institucional

5. 12 Organizaci6n campesina

5. 13 Legislacidn

Il. - Desarrollo analrtico del guidn de trabajo

1. Tema: Reforma Agraria

Uno entre mdItiples temas a estudiar como la educaci(In, - 

empleo, atenci¿Sn médica, movilidad social, estructura del

poder, etcétera, factibles de ser investigados y abordados

en un marco cíentiTico fundamentado en el planteamiento - 

hist&¡ co dialéctico, que estudia la interrelaci(In y cambios

del individuo dentro de su marco social, econImico, poIr

tico y cultural, es la Reforma Agraria, éIste sin la exclu

si<Sn de otros, son problemas que afectan y estIn en con~ 

tradicci<5n constante con el individuo v si habitat es decir
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la actividad y requerimientos inherentes al ser humano es

tán vertidos en su contra, a pesar de ser necesidades de

subsistencia. 

Nos hemos interesado en este tema, Reforma Agraria, 

por ser caracteri s̀tico de la problemática social en Méxi

co, sdlo basta con acudir al campo ( de investigacUSn) o

bien observar la frecuencia con que el tema es tratado

cotidianam-ente por los medios masivos de comunicacidn. 

Bajo este i1ltimo aspecto abordarn,Ds el tema, comproban

do que existe un sistema ideol6gico que manipula el ac- 

tuar de los individuos y la opini6n pCblica-, uno de los - 

mecanismos empleados para lograrlo sDn los medios de

comunicaci6n de masas. 

2. Medios de informaci<5n: Prensa

Elegimos este medio de comunicacidn debido a que permi

te analizar el terna a través del tiempo, es decir, abor

dar el pasado en el presente, ya que la informaci<5n

aparece en forma escrita, esto nos permitid recolectar

el material de trabajo para el estudio. 

Es un medio de alcance popular y por lo tanto la infor- 

maciCn que difunde tiene mayores posibilidades de in- 
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fluencia en los individuos - independientemente de los jui

cios de valor que estos generen- sin considerar que pue

den tener un car4cter implrcito de manipulaci(1n. 

La elecci(5n de este medio tambiL4n se debid a que la in— 

formaci(1n que transmiten, se refiere a los acontecimien- 

tos diarios. Ademls,, en nuestro caso particular, el fl- 

cil acceso a la informaci(5n en el sentido econ(1mico y de

tiempo que dsta implic¿5 ya que contamos con el apoyo - 

de la hemeroteca de la Secretarfh de la Reforma Agraria. 

Elegimos cuatro diarios, por ser estos los que se impri

mieron con mayor tiraje diario durante el perflodo de - 

andlisis. 

PERIODICO ANALIZADO Tiraje promedio diario

El Dra 171 000

Exceisior 180 000

El Heraldo de Mdxico 160 000

La Prensa 175 000

Como ya se mencion(1 en la parte correspondiente a la - 

descripcidn metodoldgica, el análisis de los diarios se -- 

realiz(1 considerIndolos como medio de comunicacidn y
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no partícularizando en cada uno, ya que nuestro principal - 

objetivo, fue demostrar el poder de infiltr-aci(1n o penetra- 

cidn ideol(lgíca a travIs de los medios en la sociedad. 

3. Notas o unidades de informaci(1n: 

Del material recopilado, el total de notas o unidades de - 

información, fue de 338 ( cuadro No. 2), esta cifra no -- 

contempla el tamaño en t(5rminos de Mmero en lilheas es - 

citas-, se consider(1 como unidad un arti c̀ulo, ya sea seria

do ( de varias apariciones) o artrculos pequeños, las Ir~ 

neas de que consta cada uno son independientes al nilmero

de notas. 

Cada nota fue analizada conforme a su contenido,, seña— 

lando la frecuencia de indicadores aparecidos en ellas, 

categoriz,Indolos dependiendo del enfoque con que lo pre

sentaron. 

4. Categorias de anllisis: 

Estas fueron agrupadas en dos grandes rubros; 1) pro

blemas y 2) soluci¿Sn, los que representan la forma de

tratar cada concepto ( indicador), es decir., cuando se - 

escribe en t& minos de caos, conflicto, desorden, signi
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fica abordarlo como problema y como soluci1n cuando se

plantea la superaci(In del conflicto. 

Sobre los anteriores criterios el total de indicadores fue

de 1646 frecuencias, de las cuales 1 000 ( 6197.) corres- 

ponden a la categorila problema y 646 ( 3970) a la cate— 

goria soluci6n. 

Tales cifras nos indican que el tema Reforma Agraria - 

en su conjunto es abordado significativa mente como pro- 

blema. 

5. Indicadores: 

Los conceptos extraPdos de los diarios., fueron los que

se mencionaron con mayor frecuencia; u5stos, son los

indicadores que sustentaron nuestro an¿flisis. 

Los mJs relevantes iespecto al total fueron: 

Reparto de tierras 1970

Legislaci(In 1770

Producci1n 1370

Organizaci1n institucional 970

Movimientos sociales 9970

La frecuencia menos significativa es Paternalismo, ( 5sta
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se present(1 con un porcentaje del . 5497,, del to tal ( cuadro

No. 4 ). 

Las cifras anteriores nos señalaron los cinco indicadores

de mayor frencuencia sumando un total del 67970 / 1.0070 - 

por lo que, nuestro análisis se realizará` en este orden. 

Reparto de tierras.- a este indicador le corresponde una

frecuencia de 305 apariciones ( 19970) del universo total en - 

estudio, respecto a este porcentaje, el 67570 corresponde

a la categorra problema y el resto 33 970 a la categoría - 

solución, estas cifras nos indican que los diarios tratan - 

este aspecto como un problema a resolver, ya que ésta - 

es una de las principales demandas del campesino gene— 

rada a trav(5s de un Iogro revolucionario'.' 

Sin embargo, el campesino emplea esta demanda como - - 

arma de lucha al no contar con otra alternativa que modi- 

fique su modo de vida, entendiendo que esto se manifies- 

ta asr debido a su falta de conciencia como clase social. 

El E-stado asimila la demanda en forma burocrática hacien

do de ella un emblema para considerarse dentro de los - - 

cánones revolucionirios. 

Las contradicciones en el campo, son eminentemente con
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tradicciones entre explotadores y explotados; sin embar- 

go, la prensa escrita oculta este hecho principal y lo --- 

presenta como un simple problema de distribución de tie

rras. 

El indicador que le sigue en frecuencia, es legislación, - 

que a diferencia del anterior es abordado con una frecuen

cia de 276, ( 17970) del universo total, respecto a este - - 

porcentaje, el 43970 corresponde a la categorra problema y

el 57970 restante, a la categorra solución, lo cual muestra - 

que los diarios tratan este indicador como uno de los prin

cipales factores involucrados en la problemAica agraria, - 

manifiestan que ésta se genera por no apegarse a los li- 

neamientos que la ley establece, presentando como alter- 

nativa de solución su cumplimiento, sin considerar que

forma parte de la superestructura que rige al sistema. 

Dan por hecho, que el actual sistema legislativo es el

adecuado para la solución de conflictos y no cuestionan

la manera en que es aplicado, o el contenido mismo de - 

dicho sistema debido a que es uno de los mecanismos de

control empleados para perpetuarse en el poder. 

La comparación con el indicador anterior ( reparto de tie

rras) y éste (. I,-,gislaci(5n) es importante, ya que por - 
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un lado, la " demanda de tierras" es un problema de lu- 

cha e inconformidad en los campesinos que ha generado - 

el sistema y al mismo tiempo presenta como alternativa - 

el apego -9 la legislaci6n institurda, sin analizar tal con— 

tradicción. En tercer lugar, aparece el indicador produc

ci5n cnn una frencuencia de 213 ( 13970), respecto a este -- 

porcentaje, corresponde el 62970 y 38970 para problemas y

soluciones respectivamente, como es notorio, los diarios

manejan este indicador con una frecuencia elevada en la- 

categnrra problema, éste aunque cierto, nos revela que- 

en ninadn momento se menciona que al trabajador del cam

po no le iriteresa este aspecto por si' mismo y tampoco

mencionan que su interés vital está puesto en mejorar

sus condiciones de vida. Al mismo tiempo que lo hacen - 

responsable de la baja productividad, sin considerar que

no est.1 en sus manos elevarla y que para lograrlo, es - 

necesario que obtengan los medios de producci(5n. 

Finalmente los campesinos son intitulados por los empre- 

sarios y/ o instituciones como productores de bienes. 

Las instituciones oficiales de dicadas al agro, las' empre- 

sas privadas y las trasnacionales, son las que acaparan

el capital, en consecuencia, el incremento o disminuci6n
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de la producciern, en ningún momento es respondabilidad - 

directa de los campesinos y ésta no puede ser asumida . 

por ellos. 

En cuarto lugar, tenemos el indicador, Organización insti

tucional, con 151 apariciones en total ( 9970), de las cua - - 

les, el 60970 corresponde a la categorra problema y el por

centaje restante a la categorra solución. 

La posición de la prensa en este sentido, se manifiesta - 

aceptando el alto nivel de rezago burocrático para la aten

ci6n de situaciones apremiantes en relación a la problem¿T

tica agraria; adem1s de la cri t̀ica hacia las instituciones - 

dedicadas al sector agrario en tanto que, atienden lenta ~ 

y neglíg,,entemente los problemas que suscita, agregándose

la infinidad de trámites para cubrir cualquier demanda, - 

pese a estas crrticas y a la problemItica que generan, no

mencionan que dicha estructura fundamentalmente ejerce - 

funciones de m.qnipulaci(Sn y sometimiento del campesino - 

a traves del tipo de supuesta " organización"; no contem

pla el hecho fundamental de que, lejos de ser un problema

institucional, es un problema de lucha de elases, confor- 

mado por una serie de conflictos a resolver, que en nin- 

gún momento ser4n solucionados por medio de una " orga- 
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nizaci6n institucionaV. 

En relación al indicador Paternalismo, las notas informa- 

tivas mencionan este aspecto con una frecuencia muy ha -- 

ja, debido a que el sistema social emplea este tipo de do

minio., como una de las tantas form,as de manipulación y

control que ejercen los grupos dominantes frente a los do

minados y al mismo tiempo, porque es una manera de -- 

evitar tensiones sociales manteniendo asV, la esperanza en

el sistema. 

Aljun,)s 9spectos importarites dentro de la problemltica

agraria, que fueron tocados por los diarios de manera

irrelevante son: Tecnologíla, Créditos, Capacitación y Mo

vimientos sociales, sin embargo, consideramos necesario - 

abordarlos en este anllisis con el fin de hacerlo mIs com

pleto, también es necesario aclarar que estos indicadores - 

aparecen con distintas frecuencias, en rangos intermedios - 

a los mencionados anteriormente y podr.In observarse en -- 

los cuadros anexos al final del capi t̀ulo. 

Cuando los diarios hablan de implementaci6n de infraestruc

tura, técnica o capacitación., asumen la misma tónica que

en los créditos, al mismo tiempo dejan ver que estos ser
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vicios se brindan como ayuda al campesino, cuando en -- 

realidad es al empresario o terra teniente. 

Los diarios mencionan la falta de conocimiento técnico en

el campesino, pero siempre como un problema inmediato

y superficial, nunca cuestionando los medios con que cuen

tan para adquirirlo, ya que parcializan la informaci(5n en - 

un presente inmediato, desvinculado del proceso hist6rico. 

Las condiciones de atraso y falta de capacitaci6n en los - 

trabajadores agrrcolas, asr como el escaso interés de la - 

clase gobernante en MeIxico para proporcionar recursos, - 

tanto econrimicos como educativos., dificultan que la tecno

logra les sea accesible, además y principalmente, de que

dicha tecnologia no es patrimonio comU, dado que se en_ 

cuentra acaparada por la clase en el poder; sin embargo, 

la prensa burguesa omite este carIcter de clase de los - 

medios de producci(5n. Por lo tanto, < iiinque se. apele a

una tecnificaci(In enel campo, tendrl un car4cter ideol6

gico al ocultar este hecho fundamental. 

Las instituciones crediticias . - también en manos del Es

tado-, encargadas de promover nuevas técnicas y pro - 

curar instrumentos de trabajo adecuad'os como son: me

joramiento de cultivos, capacitaci(In, instrumentos de - 
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trabajo y créditos, lo hacen con quienes no los comprome

ten; es decir, dan el crédito dependiendo no de las nece- 

sídades de¡ campo, sino de lo que la instituci6n cree con- 

veniente de acuerdo a sus intereses como tal. Los dia--- 

rios manifiestan al respecto, que los créditos existen y - 

que est4n a disposici6n de los campesinos, pero éstos no

los aprovechan; también argumentan que en determinadas

zonas carecen de ellos, sin hacer menci6n que éste es un

problema, simplemente afirman que en esa zona no exis— 

ten créditos, Cnicamente se apegan a los lineamientos es- 

tablecidos por la Secretarra de la Reforma Agraria. Los

créditos son otorgados en forma discriminada, es decir, 

donde el Estado lo cree conveniente y no donde real --- 

mente es necesario. 

Los créditos que las instituciones de gobierno otorgan a

los campesinos, no son con el fin de elevar sus niveles - 

de vida ( aunque en ocasiones se vean obligados a hacer- 

lo), sino de obtener un beneficio econ6mico y/ o. un ma

yor prestigio poli -tico. La presna burguesa sirve para el

cumplimiento de este ffitimo fin. 

Cuando los diarios hablan, por ejemplo, de los mDvimien 1
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tos sociales, lo hacen en términos de lucha generada por

la carencia de tierras o de trabajo, aceptando que se -- 

presenta como un problema-, sin embargo, en ningdn mo

mento hablan de la toma de tierras por asalto, como un - 

movimiento espont4neo necesario, como respuesta a la -- 

condici6n de abandono, miseria y explotación en que han - 

vivido, ni de que exista una desvinculaci(5n de éstos como

clase social, al contrario., aprovechando la falta de con— 

ciencia real de los caynpesinos como grupo desvinculado - 

socialmente, pero dominados gremialmente, manipulan a- 

la opinión pdhlica con el fin de dispersarla y no dar la

verdadera imagen de lucha campesina, presentando los

problemas a nivel regional y no a nivel nacional, como

realmente son. Cuando existen brotes de lucha conscien

tes, el Estado busca apaciguarlos, satisfaciendo en algu

nos casos las demandas inmediatas que le dieron ori --- 

gen, o bien, haciendo uso del control de manera abierta, 

es decir, por medio de la represión a través del ej¿rci

to; en formas más sofisticadas, como el bloqueo econ6

mico de la producción y estableciendo precios de garan

t1'!.á a través de instituciones como Conasupo, que. no les - 

permite organizarse, a medre nuIndolos a fin de tenerlos - 

pa s ¡vos. 
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Los movimientos sociales se dan en algunas ocasiones de

manera espontInea sin cobrar fuerza de lucha de clase, - 

por lo que el movimiento se diluye m¿fs filcilmente, en

otras ocasiones, el Estado los promueve con el fin de des

prestigiarlos y desorganizarlos, esta actitud obedece a una

forma de manipulaci¿Sn que finalmente se traduce en un re

lajamiento de la tensidn que le dio origen y por lo tanto, - 

el Estado se retroalimenta ante. la opini6n pdblica como - 
vi

el que atiende y soluciona' los problemas agrarios". 

En el campesinado no se da la experiencia del movimiento

como una lucha de clases continua, ya que son movimien— 

tos heterog(5neos, es decir existen diversidad de banderas - 

de 9cuerdo a cada regi5n. Por ejemplo, hay movimientos

por la carencia de tierras, - que son los m4s - por remu

neraciones salariales justas, por crIditos, capacitaci6n, - 

etcCIteraypero nunca logran integrar la problemltica y es- 
tablecer una lucha; en el momento en que el Estado apare- 

ce, se repliegan debido a la falta de organizaci6n como - 

movimiento de clases. 

Los diarios frente a estas actitudes en lugar de describir
la verdadera situaci6n, omiten hablar de ello y en su lu— 

gar, hacen eco de la Irnea dictada por el Estado, si no -- 
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aplaudiendo" la poli -tica impuesta, si- encubriendo las cau

sas del fen6meno. 

Por medio de la investigación emprrica y a manera de con

clusi6n global, decimos que, la información que presentan

los diarios refleja la situaci(1n que vive el pai s̀, justifican

do en forma velada el acontecer real y ocultando el trans - 

fondo social que conlleva a esta problemática. Una de es- 

tas form9s, son los diarios, los cuales seleccionan, orga- 

nizan y jerarquizan la información, dentro de un estrecho

abanico de alternativas, que no necesariamente presentan

posturas francamente reaccionarías, nunca trascendiendo

los Irmites impuestos, de donde se desprende el carácter

ideológico de la prensa. 

Las respuestas presentadas en este awIlisis, se refieren

únicamente a las conclusiones extrardas en relación a la

manifestación ideológica que los medios de comunicación

de masas presentan en referencia al tema Reforma Agraria, 

Estas conclusiones, son una visión parcial de la significa- 

ci6n ideológica comz) estructura que sirve para manipular

a la sociedad, un instrumento, - como ya se ha mencio- 

nado- para conservar la estructura de manipulaci Sn, son
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los medios masivos de comunicaci6n, como tema para -- 

ejemplificar y demz)strar la ideolograi, tomamos el tema - 

Reforma Agraria. 

Decimos que estas conclusiones son parciales, ya que el

término Ideologfh, tiene una conotaci6n m.Is extensa en - 

términos de su ubicaci6n en una sociedad capitalista, lo

que explicaremos en el siguiente apartado. 
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Al proponer una tesis sobre el contenido y el papel que juegan

los medios de comunicaci6n en la creaci6n y manipulaci6n de la " opi- 

ni6n pública", am') ientes controlados y formación de conciencia; obvia

mente se tendrá que partir de la pregunta, para qué y a quién sirven; 

es decir, si los medios de comunicaci6n de masas reúnen las caracte

rrsticas suficientes que permitan la creacUSn de determinados status - 

de conciencia ( estadios); la rarz del problema real que representan

comD instrumentos de dominaci¿Sn, deberl localizarse en " quién ejer- 

ce su controV. 

Los medios de comunicaci(5n en sr no son " malos" puesto que- 

serra deslizarse en el absurdo de la " antitecnologra"; sino la mane

ra de utilizarlos como reproductores de " falsa conciencia% caracte

rrstica que los determina dentro del marco de la sociedad capitalista. 

Al emplear los medios de comunicaci(5n cono transmisores de - 

ideologra deformadora", el imperialismo cultural es concebido como - 

transferencia de modelos globales de organizaci6n del poder, es la al

ta tecnologra transferida a través de los distintos medios de comunica

ci(5n, que no responden a las necesidades sociales, culturales, econ(1

micas y poIrticas de los pueblos; sin embargo, los medios no ejer--- 

cen una dictadura mecInica ( total y absoluta) sobre las clases domi- 

nadas porque todo medio social, toda pr4ctica social tiene una contra
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parte de resistencia, aunque en ocasiones se muestra como - resis- 

tencia pasiva- que induce a que se conciba la informaci(Sn de mane- 

ra diferente al propósito de los medios de difusión. Dicha resisten

cia no es suficiente, ya que muestra una imposibilidad de Iectura

crrtica" por parte de las clases dominadas-, para que este tipo de

resistencia cambie, deberl transformarse en una " fase ofensiva". - 

cuando la cultura popular se convierta en una alternativa de comuni- 

caci6n dentro de la clase dominada, por medio de organizaciones de

ma sa s. 

Resulta obvio que los medios de comunicación se ubican den— 

tro de un contexto de car-Icter politico, fundamentalmente. En nues— 

tro medio, constituyen la piedra de toque para la diseminación de --- 

propaganda en favor de la estructura del poder. 

Para Latinoamérica resulta particularmente indispensable el -- 

esclarecimiento del rol que juegan como instrumentos de control poIr

tico, tanto para la burguesfla nacional como para las trasnacionales. 

La información y la diversión, que en nuestros pafíses se dífun- 

den, han sido diseñadas razonadamente para establecer y reproducir

la ideologra dominante, no por esto se piense que la ideologra domi— 

nante fabrica y dosifica absolutamente la estructura del sistema, ¡ re

sultarra demasiado burdo y simplista plantearlo de esta manera'. 
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Cabri0a considerar que, desde los admini c̀ulos m4s sencillos - 

radios, gra '--adoras) hasta los aparatos mls sofisticados de comuni

caci6n en occidente, son producidos por compaflifás trasnacionales o - 

bien, se encuentran en manos de la gran burguesia nacional, que a

su vez estIn comprometidas en la creación y suministro de " informa

ci6n y diversi5n" en general. Lo cual nos indica que el papel abso

luto de los medi-)s de comunicación de masas es servir como el con

ducto de indoctrinaci6n y control poli t̀ico. 

Si reparamos un mom-ento en las caracterrsticas de la informa

ci6n en nuestro pai*s o cualquiera del Cono Sur, a diferentes escalas, 

podremos concluir sin el menor esfuerzo, que en cualquiera de estos

parses la información es distorsionada o censurada deliberadamente, - 

manteniendo a la poblaci(5n dentro de " universos cerrados'.' 

Al considerar la penetraci6n ideológica, económica, poirtica y

cultural realizada por la clase en el poder, " en su -Irea de influen- 

cia tl,, indica sus necesidades de dominio, uno de los instrumentos ~ 

que emplea para lograr sus objetivos, son los medios de comunica-- 

ci6n. y

Los medios de comunicación masiva, son entonces, en real¡ -- 

dad instrumentos de perpetuación poli tica -¡deol6gica. 

El poder de los medios de comunicaci6n masiva radica funda— 
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mentalmente en la explotaci6n de imágenes psicol6gicas en la pobla - 

ci6n a quien est4n dirigidos, entonces es necesario hablar del pro— 

blema de la ideologia desde una perspectiva cientrfica; sin embargo, 

partimos de una concepci(5n propia de la ideologra como representa- 

ci6n del mundo. Esto quiere decir, desde quL5 perspectiva se est¿f - 

comprendiendo la ideologra. No se trata de enfrascarse en un deba- 

te bizantino y hacer una apologra de la ciencia, pero sr deber.1 que- 

dar claro qué entendemos por ideologra: si se parte de que ( 5sta- 

es producto de cc)ndiciones econ5micas y sociales especrficas hist(5- 

ricamente determinadas, debe entenderse como las formas e image

nes que la sociedad emplea para representarse a si misima; sin - 

embargo en una sociedad de clases, de lucha de clases, hay por de

finici6n asociada a una clase dominante., una ideologra dominante. 

La ideologra burguesa, es un producto inherente de¡ sistema - 

capitalista, corresponde al marco de las relaciones sociales de pro

ducci(5n prevalecientes. " No es la conciencia la que determina la - 

vida, sino la vida la que determina la conciencia", apunta Marx en

la Ideologra alemana. 

La ideologra capitalista establece programas de adoctrina— 

miento que van dirigidos a explotar perfiles psicol6gicos pre- exis— 

tentes y se determinan a partir del análisis de condiciones objetivas
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y subjetivas en cada región a la que están destinados. Un ejemplo - 

claro serra la proliferación diseñada de prIcticas religiosas ', buda', - 

en la Repdblica de Haitr y su introducción en los propios Estados Un¡ 

dos como " terapia de grupo". Estos programas tienen su origen

inmediato, como funda mentaci6n teórica en el Conductismo, otro

ejemplo serra la aparición sú!-)ita en los Estados Unidos y algunos

otros parses de comunidades o escuelas " Walden Dos" experimenta- 

les que también puede servir como nuestra. 

La ideología se conforma por elementos que no sólo involucran

a los mencionados, también por la religión, la educación,, la poIrtica, 

la legislación y todas aquellas estructuras que no generan plusvalra. 

En un pal -s como México, en el que no existen perspectivas -- 

inmediatas de lucha popular abierta, el control se ejerce preventiva— 

mente para " pasteurizar" la conciencia polItica, se est.1 previniendo

el surgimiento de alternativas potenciales. 

La rarz de la
ideologlaí

dominante en AmL5rica Latina, se loca- 

liza en el carácter de la dominación capitalista neo- colonial. 1-2 vi - 

da poIrtica monopolizada por el Estado y sus instituciones crea un -- 

vacro que es llenado por la propaganda. y el adoctrina miento político - 

cultura 1. 

Uno de los conceptos mistificados con mayor intensidad por la
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burguesra capitalista es, el estado actual del sector agrario en W~ 

xico, donde puede observarse la crisis agraria por la que atraviesa

el pars, expresada tanto en mdItiples problemas de la producción, 

como en el ascenso de la lucha de los trabajadores de¡ campo, lu

chas que responden al constante deterioro de sus condiciones de vi

da. 

La crisis agraria actual, es producto del desarrollo peculiar

del capitalismo agrario que al integrar a los pequeños productores - 

independientes, empobrece a una parte de ellos, creando asi' un in~ 

menso ejército de reserva al que no es capaz de proporcionar me --- 

dios de subsistencia. A la luz de esta crisis, las profundas contra

dicciones del capitalismo mexicano dependiente se intensifican y ~ 

abren paso a la expresión de fuerzas sociales que luchan por una

nueva sociedad, aspectos evidenciados va en la Revolución Mexicana. 

En ella, la correlación de fuerzas en el campo, condujo a una sal¡~ 

da burguesa a la crisis, impuesta a costa del sacrificio de los tra~ 

bajadores rurales, lo que en la actualidad sigue vivi(5ndose. 

La lucha de los trabajadores del campo se expresa mediante

mriltiples experiencias y no sólo avanza por los causes de la organi

zaci6n independiente, también en el marco de las centrales oficiales

se realizan acciones que rebazan a las direcciones " charras" o, a

veces las obligan a ponerse al frente para no perder el control. 
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Estos aspectos, al ser encubiertos por los medios de comu- 

nicaci6n, a favor de la clase dominante, no han sido expuestos en - 

forma objetiva y con la trascendencia polPtica y social que implican. 

La Reforma Agraria, al ser presentada por la prensa capita

lina como un proceso reivindicador del sector campesino, nos mues

tra el car¿fcter ideol6gico con que es tratado el tema. 

Sin embargo, y pese a esto, no significa que en el Estado - 

capitalista, se pueda crear un ambiente Orweliano permanente a -- 

través de la falsificación y el artificio, todo lo contrario., el vacro- 

politico torneado a través de la omnipresencia de la demagogia, fo- 

menta el surgimiento de ciertos grados de conciencia y rechazo con

densados en un caldo de cultivo po*li'tico, lo que dar.1 como resulta

do la abolición de la " explotaci(Sn del hombre por el hombre mismo',' 

En nuestro pars, la ideologra como aspecto determinante de - 

la Psicologra Social, tiene una fuerte incidencia dentro de esta dis— 

ciplina, donde esta rama de conocimiento est -1 sometida a un siste- 

ma de valores restringidos. 

La Psicologra Social, aunque da importancia a los aspectos -- 

cognocitivos, los ideol(5gicos resultan determinantes para el mayor - 

conocimiento del hombre, por lo tanto, deben ser considerados y -- 
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estuidiados m¿ís profundamente, debido a que ( 5stos son factores que - 

inciden en forma contundente en el individuo. 

Esta disciplina debe, penetrar en aquellos procesos donde lo so

cial se hace individual y lo individual deviene social, esto es, tiene - 

que penetrar en el Imbito ideol6gico, ya que la ideologra esta consti- 

tuida por aquellos procesos psicoUSgicos que determinan la forma de - 

vida de los individuos ( pensar, sentir, actuar), pero esta forma de - 

vida no se ubica en los individuos como tales, sino en su contexto so

cial y c6mi el individuo se incerta en él. De ahí' que la Psicologíla

Social deba comprender la realidad hist6rica para entender asr, la - 

conducta de los grupos expresada en los individuos. 

La interrelación humana confluye en el individuo de tal mane- 

ra que hace más factible el sometimiento de un grupo hacia otro que, 

por razones puramente materiales mantiene su hegemonl'a, bajo este

contexto, la Psicología Social esuf obligada a transformar este some- 

timiento en una conciencia real. El papel que la Psicologra puede -- 

jugar en este sentido, es importante para influir en un cambio social, 

a fin de ofrecer alternativas de conocimiento objetivo de la realidad, 

a la par con otras disciplinas. 



CUADRO 1

TOTAL DE INDICADORES EN RELACION A LAS CATEGORIAS

Indicadores

EL DIA 1EL HERALDO CREXCELSI OR LA PRENSA

TOTA L p S Subt. P S

LEL

SS p S uht- p É15
ÉL 

1646 1000 6416 571 277 294 447 277 170 538 385 , 3153 gogo90 61 29

PRODUCCION 213 133 8080 48

1

24 24 74 50 24 75 48 27 1 16 11 5

CAPACITACION 34 17 17 23 9 14 4 3 1 7 5 2

CREDITOS 95 53 j 42_ 26 1% 14 1 20 11 1 9 41 25 16 8 5 1 3

REPARTO DE TIERRA 305 203 102 130 64 66 66 51 15 92 74 18 17 14 3

JUSTICIA SOCIAL 93 67 26 34 20 14 26 17 9 32 29 3 1 1 1

MOVIMIENTOS SOCIALE3 147 1461 1 39 38 1 59 59 444444 1 44 5 5

PATERNALISMO 9 9 7 1 7 1 - 

RASGOS CULTURALES 29 26 3 5 3 2 12 12 E 7 5 4 1 - 

TECNOLOGIA 135 1 67 68 53 21 32 24 10 14 4 747 32 15 1 11 4 1 7

FUENTES DE TRABAJO 40 1 25 15 11 5 6 15 9 , 6 12 11 1 1 2 1 ? - 
ORGANIZ. INSTITUCIONA L 151 91 60 50 24 26 1 30 131 17 65 1 50 15 6 4__ 2

ORGANIZ. CAMPESINA 119 45 74 61 16 45 15 9 6 39 18 1 4 2 2

1 LEGISLACION 1 276 118 158 90 40 SO, 101 32 69 70, 35 1 35 L L5j 11 4 1

Nota: P= problema, s= solución; las cuales se refieren a las categorras. 



CUADRO 2

TOTAL DE NOTAS ANALIZADAS

PERIODICO
Notas analizadas
por perrodico

F 07

E L DIA 90 27

EL HERALDO 119 35

EXCELSIOR1 107 F 32

LA PRENSA 99 6

TOTAL GENERAL
1

338 1 100



CUADRO 3

TOTAL DE NOTAS ANALIZADAS EN RELACION A LAS CATEGORIAS

PERIODICOS

Notas analiza
das por cada— 

perrodico

Categorras

SOLUCION PROBLEMA TOTAL

F 9,0 F 970 F 970 1 F 1 970

EL DIA 90 27 294 46 277 28 571 1 35

EL HERALDO 119 35 170 26 277 28 447 27

EXCE LSIOR 107 32 153 24 385 38 538 33

LA PRENSA 22 6 29 4 61 6 90

TOTAL GENERAL 1- 3-38- 100 1 646 1 100 1 1000 100 1646 100



CUADRO 3. 1

NOTAS ANALIZADAS POR PERIODICO EN RELACION A LAS CATEGORIAS
EL DIA

Notas Ana_lizadas 1 Indicadores

F I 7n I F

90 27 r- 1 571 3 , 

Soluci6n

F TO

294 46

CUADRO 3. 2

T:7 T LTV D A T rlf- 

Problema

F 70

277 28

Notas Analizadas Indicadores Solución Problama

F FF447 F F

28
119 35 27 170 26 277



CUADRO 3. 3. 

EXCELSTOR

Notas Analizadas Indicadores Solucidn Problema

F 70 F F q7,, F

1 107 32 538 33 153 24 385

6

CLIA DRO 3. 4

LA PRENSA

Notas Analizadas Indicadores Solución Problema

F 9,0 F 70 F 17,, 
I F

1 22 6 90 5 29 4 1 61 6



CUADRO 4

TOTAL DE INDICADORES EN RELACION A LAS CATEGORIAS

INDICADORES
Problema TOTAL

F 171

Solucíón

1 F 97, F 70

Rei)arto de tierras 203 66 102 34 305 19

Legislación 118 43 158 57 276 17

Pr oducción 133 62 80 38 213 13

Organizaci6n Institucional 91 61 60 39 151 9

Movimíentos sociale-9 146 99 1 1 147 9

Tecnologra 67 50 68 50 135 8

rganizaci(5n campesina 45 38 74 62 liq 7

Créditos 53 56 42 44 95 6

justicia social 67 72 1 26 28 93 6

Fuentes de trabajo 25 62 15 38 40 9

Capcicitación 17 1 50 17 50 34 2

Rasgos culturales 26 90 3 10 29 2

Paternalismo 9 100 0 0 9 54



CUADRO 4. 1

EL DIA

INDICADOR
Problema snluci(511

Sub. Tot 277 Sub. Tot. 294

F 7 F 191

Producción 24 9 24 8

Capacitación 9 3 14 5

Créditos 12 4 14 5

l eparto de tierras 64 22 66 22

justicia social 20 14 5

Movimiento social 38

7

14 1 5

Paternalismo 1 36

ffi1szos culturales 3 1 2 65

Tecnologra 21 8 32 11

Fuenres de trabajo 5 2 6 2

úrganización Institucional 24 9 26 9

C) l- gaiiizaci Sn campesina 1 16 1 6 45 15

Legislación 1 40 1 14 1 50 1 17



CUADRO 4. 2

EL HERALDO

INDICADOR Problema Solución

Sub. Tot. 277 Sub. Tot. 170

F T', i F TQ

Producción so 18 24 14

Capacitación 3 1 1 58

Créditos 1 4 9 5

Reparto de tierras 51 18 15 9

Justicia social 17 6 9 5

Movimiento social 59 22

Paternalismo 36

Raslos culturales 12 4

Tecnologra 10 3 14 8

Fuentes de trabajo 9 3 6 4

Organización institucional 13 5 17 j 10

Organización campesina 9 3 6 3

Legislación
1

32
1 12 1 69 1 41



CUADRO 4. 3

EXCE LSIOR

INDICA DOR Problema Solución

Sub. Tot. 385 Sub. Tot. 153

F F 07,, 

Producción 48 13 27 18

Capacitaci(5n 5 1 2 1

Créditos 25 6 16 10

Reparto de tierras 74 19 18 1

Justicia social 29 8 3 2

Movimientos sociales 44 11

Paternalismo 7 2

Rasgos culturales_ 7 2

Tecnologra 32 8 15 10

Fuentes de trabajo 11 3 1 65

Organización institucional so 13 1, 5 10

Organización campesina 18 1 5 21 14

Legislación 35 1 9 1 35 23



CUADRO 4. 4

LA PRENSA

INDICADOR
Problema Solución

Sub. Tot. 61 Su b. Tot. 29

F F 97, 

Producción 11 5 17

Capacitación

CrJditos 5 8 3 10

Reparto de tierras 14 23 3 10

Justicia social 1 2

M-)vimientos sociales 5

Paternalismo

8

Rasgos culturales 4 3

Tecnologra 4 6 7 25

Fuentes de trabajo 2

Organízaci6n institucional 4 2 7

campesina 2 3 1 2 1 7
Organizaci6n

Legis laci (5n 11 19 1 4 1 14 j
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