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1 N T R o n u e e 1 o N 

El hucho de que se odmito quu en uno último fose de 

evolución de los medios masivos de comunicoción, cho -

quun éstos con el t . .,;,jicio invisible de ILI idcologf,1 del 

receptor, osto no i;i,1nífic.1 que el público du estos m!!. 

dios, esté fucr.1 (hd cfrculo infhrnnciol Je éstos, si

no todo lu cont:r.:wio, por• su Hran dif11si611 tienden o -

5or uri.1 const.111t:e de dim1H,siones mayúscul.:.1s. Cuda vez

vo siendo m6s diflci 1 uncontror orgumontos que defien

dan lo ncutrul idod polftico e ideológico do este tipo

dc medios. 

Cu.:ilquit~r ltivc r(?flcxi6n nos <.1dV(!rtir.'i de que exis

te en los medios de comunicLtci6n uno fuerzo imp.:icton -

te, que por el hecho du influir sobro lo inmenso mayo

rta del púhl ico, pul;c.fon considcr.:irau corno canales pop.!:!_ 

lares, La pruns,1, lo tuluvisi6n, los emisoras de radio 

comerciales, cte., go:an en todo el mundo dul favor in 

discutible dul p6bl ico, por lo cudl significa que ncc~ 

s<>r i ilmcnte uj crctin un<J griln i nf l uenc i a en 1 a sociedad-· 

en que act6an, debido a que los llamados Hlldcres de 

opinión" so locillizon entro los consumidores de este -

tipo de medios, 

En los tulcfi lms nortuomcricilnos se descubren trcs

Cilractcrtsticas comunes: el falseamiento hist6rico, lo 

asexual idod del h6roc y la violencia, Estos tres mens~ 

jcs "est6ticosff conducen a un mismo nivel de signific~ 

ciones, se trüta de encontrar Id omnipotencia del h6 -

roe: ultroindividuill, provisional, autosuficionte, a -

sexuado y violento; frente o la corrupción colectiva,-
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prutcndiondn salvar al mundo dol mal como guardaespal

das de una 61 itu plutocr6tica. 

E 1 t: ipo de ideo 1 ont a que lHlC<ll'tHrn 1 os héroes te 1 evl 

sivos y uquivaluntcs es muy simple: lo real y el bicn

t!S lo individual, lo ficticio y vicioso t:!:\ lo colccti-

vo. 

Los medios masivos de comunicaci6n debidamente man! 

pu lados, est6n 1 lomados a corromper nuestras concepci2 

nes h6sicas y a producir un gigantesco fenómeno de a -

1 ienoci6n cultural. 

El aspecto de la justicia, la moralidad de lo con -

dueto de lo juventud, est6n vistos en un sentido mani

queo. Toda vez que lo tclcvisi6n y el cinc como princi 

pales medios do comunicoci6n duspersonal izan al indivl 

duo al cxtrcmo de convertirlo en receptor pasivo a tr~ 

v6s de la ley del menor esfuerzo, terminan imponi6ndo

lc falsos valores, idcologfas cxtrafias y sobre todo 

plantean üna sociedad 6vida de consumo, relegando al -

Slll' humano como un mero ddqu ir i unte de cosas super 

fluas e innecesarias, sacralizando al adorador "del b2 

ctirro de oro", Todo estc"collagc"de actividades impue.!!_ 

tas por poderosos publicistas conllevan como función -

masiva la suprusi6n de toda iniciativa personal de 

cualquier faceta de la actividad humana, 1 legando in -

cluso a socav.i1• los cimientos de es.i cultura dctermin_!! 

da, impon i cndo costumbres y htib i tos no só I o en desa 

cuerdo con la mentalidad original sino lesivas para su 

propia estructura social. 

Los actuales detentadores du los modios de comunicg 

ci6n emplean ~stos para hacer del hombre un escuchador 



y repetidor de los mismos, quit6ndolu la posibilidad -

de 1 di [ti ogo, l ,1 cr H i co y 1 o mlis ¡¡rave atín, emp 1 cando

en forma enajenante el proceso comunicativo. ¿ Cu61es

son los medios paro enfrentarse a estos problemas?. 

Ahora bien, para enfrentar algo hay que conocerlo, asi 

como en la escuela aprendimos el alfabeto, debemos si

no aprender, cuando menos entender el código que mane

jan los medios masivos para poder participar en estos

canalos abiertos de comunicación, anal izando la inte -

rrclaci6n existente Estado-medios masivos comunicacio

rrnles a 1 a 1 uz de 1 ü 1 ibertad do expresión, que como -

gürantlü social, se encuentra plasmada en los Artfcu -

los 60, y 7o. Constitucionales. 

Todos estos aspectos hon motivado en mi persona una 

serie do inquietudes y dudos para anal izar un la medi

da de lo posible pros y contras du los tan debatidos -

y poco conocidos medios masivos de comunicación, Esta

os a manera de formo introductoria la plataforma para

desarrollar la presente tesis, ospcrando vierta alguna 

luz sobre estos aspectos tan actuales de cualquier so

ciedad y en uspocial de lo sociedad mexicana. 
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e o M ll N 1 e A e 1 o N 

Etimológicamente, comunicar significa "poner en co

m6n", En este nivel corresponde al concepto de comuni

cación una larga serie de significaciones. 

Corl l. lloulond, sugiere que la comunicación pucde

definirse como el proceso por medio del cual un indivl 

duo -el comunic.:idor- transmite ustfrmilos (gonor<Jlnrcntc 

sfmholos verbales) pura modificar la conducta de otros 

individuos. 

Worrcn Weavtw, sci\<ilu c¡Ut? lu comunicuci6n es una e~ 

presión que incluye todos los procedimientos por medio 

de los cuales una mente puede afectur a otra, 

Wulf D. llund, dice quu comunicdci6n significa en 

primer lugur y en sentido .1mplio, todo intor•ct1mbio de

notici.:is entre dos o m~s interlocutores. 

El hombre puede hacerse entender de muchas muner.1s, 

puede hablor, oler, palpar, ver, Todas los perccpcio -

nos a trav6s de los sentidos pueden ser portadoras de

¡ nformac i 6n, 

Antes de llcvdr a cabo una determinaci6n exactü de-

la comunicaci6n, os nocesürio invostigar los rasgos c2 

munes de los ejemplos profusumente opuestos, lwblando

de una perspectiva pr6cticu, es necesario obtener ca -

ractcrtsticas fundamentales y determinantes para la 

existencia o no existencia de comunicación, caracterf~ 

ticas que permitan uno fijación m6s cxucta que las d~ 

finiciones anteriores, 

la comunicoci6n es un proceso de ida y vuelta, que

cntraíla estfmulos y reacci6n entre transmisor y recep-
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tor )'es tanto r•uciproco como lllt(!rn11do, [11 IH comun1-

coci611 Sí..! cf1:ct:ú11 111\il inversión conshmtc de J)ilpclcs.

[11 uthl convcrs.ic i 611, e 1 comun í cuntc se conv í e rte en e~ 

mu11 í ci>tlo .:i 1 il \·cz, c.nl.1 uno tomJ 1 os func í 0111.Js d<l I o -

tro. De est .• 1 mmHH'tl, 111 111vl•rt.ír sus popclcs, tm1to el 

trunsmísor como el receptor contrihuyun ul proceso do

comunicol:Í611 y urnbos !>011 inu.ilmtintc import<1ntcs. 

[stl1 h.ice que Slll',Ítl el criterio sobre el éxito o lo 

<Jfcctividc1d d1: l.i comunic.icí6n. Podrít1 decirse qu<\ l11-

com11nic.:ic:ifln tiene lun.ir con é.'<ito cuc:tndo el efecto de 

lü lPilt1smisi(111 <!ll el receptor, l!S el que intuntüril cl

t.r.rnsmisor, pero en uno form.:i dit1log.il, no discursiv.i

o o 1 {)Cut or i u. 

Por 1 o que tomando en co1u1 i deruc i (m e 1 coc f i e i entc

dc comunicobil idod de los polos tronsmisor-roceptor, -

nos p<.1r<H:c ! •l de fin i e i 6n mús tlcert a1fo 1 u que snño 1 a A,!l 

ton i o Pasqu<1 I i cutmdo di ce que "Por comu11ícrJci6n o rc-

1 <lC i ón comun i cae i ona 1 debemos c~ntcndet• aque 1 1 u que pr.2, 

duce ( y supone o lil vez ), unil íntcrocci6n biunfvoco

dcl tipo con-süber, lo cuül s6lo es posible cuilndo en

tre los polos de la estructura rcldcional (trünsmisor

rcccptor), rige unu loy do bivulunciü: todo trilnsmisor 

puede sor receptor, todo receptor puede ser transmiso~ 

Es decir, a contrrJrio scnsu, no hüy comunicación ni r!;_ 

laciones dialócticus de otro tipo con la 11.:iturolezo y

la materíü, sino cuülquicr otro forma de relaci6n mon2 

va lente. 

Los únicos entes capaces de suscitar tipos de com -

portum i ento aut6nt i camentc comtm i cae i ona 1 es y socia 

les, son los seres racionales capacitados para la 
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transmisi6n-rcccpci6n: os decir, el hombre entendido -

como animo 1 hab 1 tJntc )' di .i 1 ogontc. Comun i cae i 6n es, 

pues, una relación dial6gica inturhumana y entre pcrs2 

nas 6ticamcntc aut6nomas. 

Lo comunicoci6n su convierte asi, en el real porta

dor del proceso social, toda voz que a trav6s de el la

una pcrson.:i influye sobre otr•a y es a su vez influen -

e i <Hfo por o 11 o. Los hombres se cons i de ron como stwcs -

sociales, hacen posible el entendimiento y comprcnsi6n 

de los sores humanos, sin la comunicaci6n la vida se -

ria uno vida completamente solitaria, ningGn mensaje -

do ninguna especie le 1 legarla. No tcndrfa el hombre -

nlngGn sentimiento de pertenencia, de que forma p.:irtc

dcl grupo social. No podrfa tener emoción de la vida -

en la comunidad, ni podria un ninguna situación obto -

ncr ayudd. Sin poder servir ni ser servido, es muy pr2 

hablo que en muy poco tiempo no puedicra seguir exis -

tiendo. 

e o M U.N 1 e AR s E 

Comunicursc, que no es comulgar, fusionarse o al ie

llilrse, impl icu un diálogo, S61o es, pues, auténtica e~ 

municación la que se asienta en un esquema de relacio

nes simétricas, en una paridad de transmisiones cntrc

transmisor y receptor y en la posibilidad de oir uno -

.:il otro o prestarse oidos, como mutua voluntad de en -

tenderse. Esta Gltima es la condición b~sica e insuprl 

mible de la no-contradicción en toda relación de comu

nicaci6n. Una relación dialogal o de auténtica comuni-
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cae i 6n se rcconoc(~ en que e I sujeto objeto de uno in -

turpcloci6n discursivo contra hablo. 

Es cierto que un uno "r~~loci6n comunic.:Jtivo presup~ 

ne como mlnimo dos interlocutores, de los cuales, ol -

menos uno dispone de los instolociones de emisión, y -

el otro, de los instolocioncs poro lo recepción respe~ 

tivomcnte"(*), pero no basto esto. Poro que existo co

municación out6ntico dchcr6 presentarse el fen6meno 

1 lomado Retrool imontoci6n, que es lo respuesto que cl

r<!Ccptor cm i te como consecuenc i o de haber captado e 1 -

mensaje del emisor original, y que lo convierte en eml 

sor consccutinb.!. 

El conccipto de rctro<1limcnl:i:1ci6n tiene dos signil'i

codos trascendentes: en el nivel teórico otorgo, en 

efecto, uno nuevo dimcnsi6~ del proceso mismo de lo co 

mun i cae i 6n. Le da un carfictur nuevo Je v r il dob 1 e, con

monsojcs de ida y vucltü; il Id vez que -y esto es lo -

importante- confiere un püpcl activo al receptor. En -

otros palabras: la rt~ccpci611 del mensaje estimula lai;

motiviociones profundüs del receptor, quien dcscncadc-

110 internamente, una reilcci6n encrg6tico cuyo impulso

amorfo se convierte, por vfa del propio codificador, -

en un mensaje de respuesto que, al trilnsm it i rsc ol oml 

sor original, invierte el sentido del proceso original 

y lo real iza en sentido invertido. 

M6s a6n, lo retroill imentación nos explica teórica -

mente -con todo claridad- como la comunicoci611 sólo 

(<1
) WULF O. llUNO, Comunicación y socieclod, pog, 34. 
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existo o se mont i ene cu ondo e 1 receptor or i o i na 1 ti ene 

oportu11idod de octuar como emisor consecuente y ofcc -

tor con sus mcnsojca, tombi6n consecuentes, lo conduc

to del emisor origino!. Obviamente, todo intcrrupción

de esto secuencio interrumpe el proceso de la comunic2 

ci6n; proceso que impl icn, pues, mutuo rcloci6n, into

rocci6n reciproca y constontc de emisor y receptor. 

La f~etrool imcntaci6n cs,pucs, uno fase o subproceso 

común o todos l.:is redes de com11nicaci6n .:iutorregulado

ras, seo por dispositivos ulcctr6nicos, sistemas ner -

viosus u organismos soci.:ilcs. 

Bajo otro criterio, y en un sentido amplio, se po -

drfo consideror como uno rcintcoraci6n al orgonismo, -

de uno parte de su propio producción. 

Rctroal imentoci6n, rutroacci6n y servomecanismo, no 

es sino uno red de comunicoción, propio del organismo, 

que produce acciones como rcspuestds a un insumo de iu 

formaciones que lo permito modificar su propia subse -

cuente, en la inteligencia de que si la retroal imenta

ción no funciona, el organismo comunicante comete err~ 

res cada vez ma)•ores que lu impiden cumplir sus objctl 

vos que le do rozón de ser y que, si no se autocorrige 

le hacen perecer. 

En la relación de la verdadera comunicación o dial! 

gica es la ónico en que los términos de transmisor y -

receptor, osf como la bilateral idad total de su rela -

ción, cobran pleno sentido. 

Existe la tendencia general i;rnda de confundir fa C!?_ 

municaci6n con la información.Sin embargo, el término-
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información connoto la principal diferencio especifico 

de 1,1 comunicaci6n: es dc•cir, es un proceso de vchicu

luci6n uni laterul del saber entre un transmisor insti-

tuc i onu 1 i ;:ado y un rtic:l~ptor -rnc.1si1, Comu11 i Cilc i 6n como -

cliilogo e informoci6n como alocuci6n, los formas de la 

rolacional idod entre tonsmisor y receptor se pierden,

so rcomplo:o el diilogo por lo alocuci611. Los rasgos -

m&s pecul ioros de la olocuci6n son tentativa de sus 

traer, empcquufiecur, aducftorse y ol ienar, no admito 

respuesta. 

MEDIOS OE COMUNICACION 

En este sentido, nos referimos no a los sfmbolos bi 

sicos adoptados por el hombre paro significar, cxpro -

sor o comunicar el saber (los lenguajes), sino a los -

canales artificiales empicados pora vchicular el cono

cimiento u través dc.I mcnsu.ic entre tansmisores y rccee, 

toros, 

El medio do comunicación (el cinc, lo rodio, la 

prensil, la tol<!visión, cte.), tienen lo funci6n de 

transportar materialmente el mensaje. 

"Los medios de comunicoci6n son los canales artifi-

cialcs de intorcomunicaci6n que pueden vchicular sig -

nos ic6nicos y ac6sticos directamente interpretables"* 

Son canales artificiales porque hemos do reservar -

el atributo de naturales s61o a los Órganos de la scn

sibi 1 idod (la palabr«1, el ofdo, etc.), Ademfis estos 

(") A?HONIO PASQUALI, Comu11icaci6n y cultura de milsils, 
p<19. 19. 



11 

signos dcbon resultar diroc:tamcnte interpretables. Ver 

bigr•ocio: el trozo de 1111.:1 cinto mo9nctof6nico, de pcl.!. 

cula o de video t.ipc, mientras sólo sean objetos destl 

nados a lil fijaci6n y tr<111sportc ill receptor, no son -

medios de comunicación IHista concluir lo etapa de trill]:! 

misión, que al llegar a los cilnalcs naturales del re -

ccptor, resulto directamente interpretable. 

En la comunicación existe uno rolaci6n dialógica on 

tre los sujetos transmisor y receptor, En lo informa -

ci6n el transmisor se hace entender sin tener que en -

tender al receptor; dehido a esta unilateralidad en el 

plano de l.i información, ol sujeto receptor es coacci2 

nado en lo moral, frustrado en lo psicológico y enaje

nado en lo existencial, El privi logio de los sujetos -

transmisores (de ser el único con derecho a la pillübra, 

de ser el p<lr l .:mt:e no e 1 oyente, c 1 que frustra o coa~ 

ciona), sólo puede prestarse, en la realidad histórico 

social a corrupciones de toda naturaleza sustituycndo

la relación comunicacional, en un sistema capilar de -

información totalmente controlado, todo esto trae por

consccuencia una cultura popular o de masas, 

MASA Y MASIFICACION 

Para dar una definición de estos conceptos sociol6-

gicos, debemos partir de la premisa de que existe una

interrelaci6n funcional entre medios de comunicación y 

un tipo gen6rico de comportamiento social. Oc donde se 

concluye que una colectividad social en su dcsarrollo

socio-cultural, va en función del grado de desarrollo-
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u atrofi,1 de los medios comunicacion.ilcs. Considerando 

lo asentado,a trav6s del t6rmino masa estamos tipifi -

cando una estructura social. 

E 1 predominio do 1 a 1111 i l ,1tcH'<i I id.id cnrnun i cuc i orw 1 -

(información) dctcl'minü urw rnasificaci6n de los reccp

toN•s. El or.idor transmisor, sin ;1dmit.ir el dililogo, -

pude dirigirse indiferentemente .1 uno, u cien o rni 1 r~ 

ccptores, produc i cndo unu di mcns i 611 de i nua 1 dmi en e 1-

cornportam i cnto del ~óbl ico -.iuditor, lector o especta

dor, uniformándolo, al icnándolo y masific6ndolo y cada 

uno de estos, atomiz<1 pues lo convierte en una unid.:id

unificada. 

El hombre masificado se siente parto prescindible y 

sustituible de un cosmos proordenado por el ajeno du -

signío de la ínformaci6n dirigido. 

Entre los integrantes de la moe.:i cundo el fantasma

dc la incomunicabiliiJod y el sentimiento de lo ineludl 

ble; no son copartfcipcs de la historio y ni siquicro

out6nticos testigos prcsencioles. Cu<1lquicr esfuerzo -

de relación <1fcctiv;1, do simpatf.1 o de <1mor por otro,

se vuelve visiblemente inoperante y muero, siempre, en 

la indiferencia, en el alejamiento o clesconoxi6n. Coda 

quien es extranjero de todos, pues la condición de ex

tranjero es 1 o de 1 incomunicado por y ante 1 o host i 1 , 

De acuerdo o lo anterior, por MASA debernos entender 

la total idüd sociül receptora del mensaje informativo. 

S61o pues, en la relación de información, es de admi -

tirse la expresión medios de masa. 

Para el hombre masa, es ser en c<1do instante lo que 
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ya se es, sin esfuerzo de pcrfccci6n sobre si mismo, -

Es el homb1•e qu.~ se sicntl~ como todo el mundo y, sin -

embargo, no se angustia, se considera satisfecho sien-

do corno los demt'is, es e 1 hombre adapt.odo hastu 1 o méd~ 

la, de cabeza o los pies, al sistema de civil izoci6n -

vigente. En lugar de acomodar responsabi 1 idades y dcb~ 

res, el hombre-musa sustituye la 1 ibrc decisión por lo 

adopción de patrones externos do la conductd, o cambio 

de la seguridad que se le ofrece dcscarg6ndolc del vét 

·tigo de decidir )' abril!' por propio cuc11t.:1, El hombre -

abandona su exiatcncia auténtica y poso a ser conduci-

do. 

Se ha creado un proceso irreversible de la transfo~ 

maci6n de la estructura mental y Je la conciencio del

hombrc, principalmente de los generaciones Jóvenes, 

qu icncs por esto, entre otr.1s razones, ya no parecen -

entenderse con las generaciones anteriores, ni particl 

pan de su misma problcm6ticü. No es la lucha entre ge

ncr<1c iones que pud i e rumos 11 cJmar norma 1, rcspcct i Vil a

l o largo de la historia, sino que ahtwa existe un abi.f! 

mo entre los receptores actu;:iles Je los medios masivos 

de comunic.ici6n y los hombres que no su form<iron al iD_ 

flujo de Estos, lo cual sólo pueden no percibirlo qui2 

nes no lo desean. 

So ha iniciado simultáneamente el proceso de pl<lne

tari:ación de 1<1 conciencia, en el sentido de que coda 

hombre estli inmerso en un contexto que se extiende ha!! 

ta los lfmitos de la propia humanidad. . 
Se accntQa el proceso de mosificaci6n social y cul-

tural, pues el sistema de comunicación constituye la -
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esencia misma de lo sociedad, a pesar de los actuolcs

y complejas diferencias sectoriales; proceso de mosifi 

caci6n al que Ct'ntribuyu lo creciente concentroci6n ur. 

bano del orbe y de la uniformidad de los condiciones -

de vida sectoriales nwyoritorios >'sus satisfactores -

id6neos, tombi6n uniformes y similores, efectos ocumu-

1 at i vos de 1 t1 mas i f i coc i 611 soc i ;1 I, fun6mcno que a(m 

tllmpoco acobmnos de pcrcotorlo ni de ilCt\ptilrlo, 

Lo masificación decisivo proviene sim11ltftnc.:nnuntc -

tanto del ejemplar p6hl ico de los untes, como del efe~ 

to-dcmostroci6n de los medios masivos que constituycn

uno prusi6n social simult6neo y ubicuo sobre lo psique 

individual y colectivo, uniformados y conformadas por

nucvos métodos, técnicas y medios: por ejemplo en el -

empleo del creciente tiempo 1 ibrc, y durante el cual,

m6s que en el tiempo dedicado o lo escuela normal, se

formarán las nu~vas yeneracionus. 

Se abro un ilbismo coda vez m<Jyor entre la educoci6n 

formal -la escuclu, la fümilia- y lo oducaci6n reol I!!!, 

partida del iboradamento por los modios musivos de com~ 

nicaci6n, tanto on su contexto guncrol cuanto en lo p~ 

bl icidad comercial espocffico. 

La crisis de los valores radica fundamentalmente en 

que el hombre-maso yo no se cree en el los; asl han qu~ 

dudo los mitos aparentemente respetados, intocados, p~ 

ro import.rntes, ajenos ü 1 a realidad contemporánea, 

distribuidos por los medios de masa. 

Enfrentamos pues, como consecuencia de lo rcvolu 

ci6n mundial de los comunicaciones, nuevos problemas -

para los que no estamos ni remotamente preparados en -
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lo idcol6gico, en lo tc6rico, 11i monos aun en lo pric

tico, Se hahlu de uno "reforma educutiva" de cor[ictcr

Nocionol, pero los pcdogoyos olvidan -o fingen no ver

quc los modernos modios comunicocionolcs han creado u

no cosmovisión o lo vez que un proceso permanente de -

"educación" masificante, 

El dusarrol lo de los t6cnicos y medios de comunica

ción ulcctr6nicos e impresos, afecto radicalmente la -

1 ibertod de pensamiento de los personas, o quienes mol 

duo y condiciona desde sus respectivos interiores y no 

les dejo lo posibi 1 idad du t?,iercer sus mejorus atribu

tos de 1 hombre: i nte 1 i Henc i o y voluntad prop i 01>, csto

cs, 1 ibortad de criterio, decisión y acción, las cuo -

les quedan debidamente condicionados en niveles reflo

xol6gicos profundos, de ocuor•do con sus respectivas 

condiciones del significado previamente sel lodos en 

sus circuitos internos. 

En la medido en que los dirigontoa políticos, gobet 

nantes, hombres de 1<1 ciencio >' lil cultur<l, prctcndon

permanocer ajenos y al m<lrgun de estos real idadcs cie2 

tfficamente con~robablos; do esta transformación que -

sufren en magnitud y profundidad todas las rovolucio -

nos de la historiü; se hücon responsables ante su pro

pia conciencia y ante la historia del dosoquil ibrio, 

la confusión y el desorden intelectual y emocionales -

de sus respectivas sociedades: consecuentemente de los 

efectos que actuulmente produce 1 <l i nformaci 6n de 1 os

med ios masivos de comunicación, 
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CULTURA DE MASAS 

Seg(m Antonio Pusqua 1 i, es e 1 residuo de todos 1 os

mcnsajes vch i cu I ados por a~ientcs trunsm i sores de i nfor.: 

maci6n )' st~dimentudos en el polo rt?Ceptor co11stituido

por uno sociedad do mosüs, 

Esta culturo dl! rn.:rnas scril justom1?nt.e lo scdimcnt<1-

ci611 de forolilS del s.:ibcr, p<1t:ror1es du conduct.<1, ideol!:!_ 

nías y motivt1ciones deposit:i1d;1s en lil conciencia del -

hombre-masa por la omnipresente ulocuci6n. 

La sociedad de musus tiene una difusión cultural 

propia que surge del esfuerzo que real izu poro expl 1 -

ctJr, com¡w<irHlcr y explorar el universo y pür.1 ufirmi.lr

unos principios}' unos vulores propios. No lwy que CO!.!, 

fundir usto culturü con ltls tradicional(ls existentes -

en una sociedad, cultura superior, media y baja. La 

cultura de masas es la propiu de unu sociedod indus 

tPial, de nrondes cornunic.:iciones, 1itc .. Nucstru ,u·tlrnl 

i:iC)C i edad a tr<1vés de 1 .:1 pub 1 i c i dad que, p.:ira introducir 

nuestros bienes de consumo upcl.:i11 no sólo u sus venta

jas matl~rit1lcs, sino que también u su uctitud para sal 

vaguardur 1 os va I ores éticos urn1.!llazados. Unu 1 avadora

por ejemplo se presenta no sólo como un instrumento de 

comodidud, sino también como u11 medio que permite dedl. 

car más ti cmpo a 1 a farn i 1 i o, a conservur 1 <1 si 1 ueta o

a descansar; un automovil se ofrece corno indispensable 

para el trabujo, pero t.:1mbi611 se subraya su valor para 

encuuzar debidamente el tiempo 1 ibre. 

En uno soc í edad de masas, 1 os nuevos medí os : •. ~n im

puesto un.:i rudict1I omJ1!iaci6n del ámbito de la comuni-
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coci6n. Los medios de comunicaci6n actOan a nivel mun

dial, plantea11 los problemas a escala planetaria. 

Pero a la cultura de masas lo interesa el presente, 

1 u octuu 1 i d.:1d, y ti cntfo, pur t.1nto il desconocer o il 

destruir los valores tradicionales y los e~tructuras -

trascendentes paro substituirlos por la mediocre nove

dad diíundido por los nuevos medios de comunicaci6n de 

masas. Lo aportación mfis genuina de la cultura de ma -

ses es la participación en el presento, en la novedad. 

El hombre-masa se sumerge egoistamente en el real izar

se y gozar cotidianos, propios de una situación en la

que todo se sucede a ritmo vertiginoso. Un íi lm, una -

canción, un idi 1 io duran una temporoda; un periódico -

dura un dfa, La cultura de masas se centra, como quien 

dice en la sucesión no estructurad¡¡ do momentos prcson 

tt!S, que ofrecen cotidiunmncnte il un universo de indi

viduos gracius a la prodigiosa circulación real izad¡¡ -

por los grandes medios informativos, Con el lo la cult~ 

ru de masos se ap.:irta de 1 a croCJc i 611 y de 1 ,1rtc purü -

subsumirse en un mosuico de ímbgcnes p<:1s.:ijcras y con -

frecuencia vanales, prefabricildus y sujetCJs a ritmo de 

la producción masiva, con el propósito fundamental de

satisfacer los justos causamiontos del consumidor. 

SOCIEDAD DE MASAS 

Por lo anteriormente expuesto podemos decir que una 

sociedad de masas surge del predominio de la informa -

ción uni lüterul, es decir, de la relación transmisor-

receptor en la íunción de la información, y 6stCJ, con-
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Forma lo estructura social mosific6ndolo. 

Gracias o los medios de informaci6n de masos so lo

gra consol idor un asuntomicnto compartido por uno om -

pi ia colectividad, que reflujo lo amorfo fraternidad 

de los masas, Nace una espoc1c de pacto social tAcito

cntre los individuos que so hayan situados en ol con -

texto de la formación masiva, 

En ese ose11tomicnto o conformismo \JOnerol de 1,rn m!!_ 

sos es lo b.:tsc de l.i lcgitimidod ,fo lus instituciones 

que rige11 lo sociedad, y una de lus fuerzas que restan 

violencia ü los conflictos y a los luchos sociales. La 

vi ncu 1oci6n de 1 hombre o 1 cuerpo soc i 11 I el tr<J\'Ós de 

grupos y la intcgraci6n masivo en el orden sociopolltl 

co, producen una aprox í mac i 6n entre 1 us mi nor tas gobc!:_ 

nantes y las masas; unas y otros posan a compartir 

unos mismos intcrcsus sociales. Gracias, por un lodo,

ª la comunidad de creencias y, por otro lado a lo modl 

ficación de los actitudos du los minorfas en beneficio 

de la dignidad de los moyorlos, so produce un acerco -

miento que conduce o unos y otros el participar en unos 

ideales comunes. Por esto, la sociedod de wosos repre

senta un sistema en el que prc\'olcce una alta disponi

bi I idod de la población a su movilización por los 61 i

tes. Esto predisposición de las masas o ser monejadas

desde arriba denuncia el hucho de que la sociedad de -

masas es muy vulnerable a los movimientos que se cara.!:_ 

ter izan precisamente por el fenómeno de la moviliza 

ci6n total. 

Por un lado, lo sociedad de masas crea en los indi-
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vi duos un mayor scnt i mi 1?nto de vi ncu 1aci6n o 1 a soc i e

dod y unu mayor afinidad con sus scmojontcs, que se 

traduce en lo prol ifcraci6n de grupos y asociocioncs,

y por otro lado determina lo al icnoci6n que produce lo 

quiebra de los principios de lo out6ntica comunidad. 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 

Esto expresión contiene uno yran contradicci6n, 

puesto que, o estamos en presencia do medios empicados 

para lo comunicación, y entonces el sujeto receptor 

nunca es uno masa, o estamos fronte a los mismos medios 

empicados paro lo informaci6n, y en esto óltimo coso -

hasta redundante resulto cxpl icor que son de masas. 

Todos los canales artificiales hoy empicados paro -

la "comunicación" con los masas silencian, por su pro

pio estructuro al sujeto receptor y bloqucm1 su capa -

cidod interlocutoria. Ellos focil itan, pues, la rela -

c i 6n de i nfor111ac i ón, mi ent r•cJs que para l <i re 1 ilc i 6n de

comun i cac i 6n en sentido propio resultan ser instrumen

tos cJrto inadecuados. No hoy, por• dernf1s, relación du -

comunicación que masifique. La expresión a el irninar P2 

drfa aGn subsistir si el tórmino "comunicación" alu 

diese claramente en ul la al sentido general izado del -

término connotando a toda la región objeto de una teo

rla de la comunicación (tanto la comunicación en senti 

do restringido como la informaci6n). Tal como es uti li 

:ada se presta rn6s bien a numerosas ambiguedades. 
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MEDIOS DE INíORMACION MASIVOS 

Scr•lin cfo aclwrdo a lo .111t1.•rior los cun.:ilcs ortifi -

e i o 1 es do comun i c•1c i 611 cuan Jo vd1icu1 on un i 1ater•a1 ml!n

t.c .:ilocucioncs, y.i quu ol rcc:1?pt:or 110 es un int ... rlocu

tor sino uno d1! t1rntos mudos ,1gontus. 

Si toda i 11 f orm.ic i 611 t~ i> mas i f i coJnh', os porque su ca.e, 

9<1 de sinnific<icioncs til'tllfo a est:.:ihiliz,1rso en el ni

vel del uno-ror.i-todos; es decir, do lo imporso11ol un

sus contenidos polr~ no tcnur que sor selectivo en sus

alcances, Y.i que ·~I r1iccptor 110 t!S oho1•u un int<!rlocu

tor sino 11110-cfo-t<llltl)s mudos oyentes y videntes. 

[I carlich!I' hlH•Íco del polr11-todos, típico de lo 1n

fornlilci6n l•lcvu d lo c.:itc!JOl'Ío d<! hlihito soci<1I el es

tor ohf del r<.•ceptor COOl(I obj1?to de unu alusión imper

sonal, no cspccificudo como t6rmino .:ictual distinto de 

una comun i c<1c i 6n, como ahot ido y ílp 1 unado, 

la informaci6n ali<:ti..1, pctrific.:i y utwstcsia, pero

no a 1 il ma11er<1 de un acuerdo entre partes si no por de!!_ 

pojo sin compensilci6n tHl favor del üg<.•ntc trunsmisor, 

quien os el que piensa, siente y act6o por y en nom 

bre del homhrc-mas<J produciéndole un 11lcjamicnto espi

ritual do los dcm~s y do si mismo en proporción direc

ta con la expansión masificante, teniendo un 61timo r~ 

dueto aparentemente inalienable; o la pura dimensión -

física personal. 
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LA INFOl~MACION 

De t1c1rnrdo con 1 o l:xprc sudCI un u 1 cclp f tu I o antcr i or, 

lo inforrn.1ci6n cs ld mcns,1jc vchicul<ido unilutcr.llmcn

to, sin üdmit.:ir rcsptwst.1, ya qut~ el recepto!" no es un 

intcr•locutor sino uno de tontos mudos ü!Jcntcs. 

Antes de lo t1p11rici611 y dl'I desurrol lo de los me 

dios mosivos d1.1 comu11icuci6n lo.s individuos r{!Cihfun -

i nformuc i 611 t:n pr i mt~r· l u9ar, de su m1)d i o tlmli i ente i nm!!_ 

di Cito, y t~n scuundo l 119.:ir de 1 os cnunc i ildos o eser i tos 

que dcs{!lnpefi.ibon el pilpcl de mcdit1dorcs entre este me

dio omhicnb_o y el rusto del mundo que pudicru rclacio

nursl1 con él, lloy en dfa los medios mosivos de comuni

cüción distribuyun ü las masas, coda vez m~s numcrosil

y m5s densa, matcriülcs inform<1t.ivos que no son en lü

mdyorfa de los casos nr extractos de su medio ambiente 

próximo, ni de nodtl qtw, ü primerü vist.1, se relacione 

con él, y que no han sido formulados seg6n los térmi -

nos del nrupo. 

La inform<lción de los modios müsivos de comunic<J 

ción, en virtud de la potencia propi<1mcnte t6cnicu de

la que emano y de la precisión de las im69enes concre

tas que produce, se impone a los individuos con unü 

fucr:i:a que jumfis poseyeron 1 us formils de expresión del 

pasado, estos modelos din6micos de comunicación, tic -

non una potencia cstructuradoru de un tipo nuevo que -

actOa por vfas ins61 itas sobre lo personalidad de qui! 

ncs la reciben; su cxistcncitl social y su conductil ha

cia el medio, se modifican ~adicalmcnto. Debemos hü 

blar uquf de una i'<1formüci6n en el sentido Aristotéli-
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cu, es decir, do uno imposición do formos, de uno con

formación du las persono! idodus receptivos y portici -

pontos. "Bajo lo influencio de lo informoci6n mosivo,

los individuos dejan de ser soros vivos conscientes de 

ellos mismos que so esfuerzan por ajustor del ihuroda -

mento modios of i nos uscog idos por e 11 os. Se conv i crten 

en ser,~s vivos sometidos <1 un dirrnmismo surgido de las 

profundidades y que no pueden control ilr. Apuntan monos 

o tal fin determinado, de lo que manifiestan bojo el -

empujo do osos fuerzas, los consccuoncios que resul 

Sil EFECTO EN LA PERSONAL 1 OAO 

Cuando el niRo empiezo o recibir lo influencio de -

los medios masivos do comunicoci6n, su dcsorrol lo psi-

quico su ofuctQo en condiciones que no corresponden o

los ot.Jpos notur<1ll~s, este orden rrnturol no lltl sido 

rocmplozodo por un orden diferente. M6s bien debemos -

decir que ho sido derrotado y no rccmplo:ado. 

El universo de la informoci6n en el cual penetra el 

niílo y que, al mismo tiempo, penetra en 61, no est~, -

como el universo anterior, fundado sobro el espacio de 

intervención sino precisdmcnte sobro un conjunto de 

nuc~as modalidades de la informaci6n. Esto significa -

que el desenvolvimiento psfquico del niAo no cst6 1 ig~ 

do exclusivamente o las pr~cticas operatorias a partir 

(*) GILBERT COHEN-SEAT Y PIERRE FOUGEYROLLAS, Influen
cio del cine y la televisi6n, pog. 88 BRE. 189. 
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de los cuales podrfo intervenir en la real idod y al 

mismo tiempo odqu ir ir de e 1 1 a, uno rcpru scnt•1c i 611, En

odc l ant{! la infor•milcÍ6n de los medios mc1sivos de comu

nicación cstructur<1, il distonci<1, uno vivencia, sin 

que esto cstructur<1ci611 cst{• 1 iuado o uno <1ctividod 

opcr<1toria t'eíil iz<idü por el individuo en si mismo, ni

<l una tr,111smisi6n dircct<.1, mediante 1<1 ,1cci6n, o indi

recto mediante lo cnscftanz<1, 

lloy en dio, lo invosi6n, In influencic:i y la natura

leza de los munsajcs trnnsmitidos por los medios masi

vos de comunicacilin h<111 dejado de corresponder el un 

funcionomicnto de t•irn Héncro. 

Lo mcc6nico de los mcnsnjcs hn cesado de adoptarse

ª los mecanismos de rcccpci6n, Por su nnturole:o su ok 

jctivo y su efecto sobre el individuo, constituyen esos 

mcrH1íljcs un agente >' un acto nuevos que, por el momen

to dcsoffan tod.is los previsiones. 

La información afecta la porsonal idad no solamcntc

da unn manera mis intensa, mis considerable y m6s pro

funda, sino, sobre todo, de una manero diferente, es -

decir, sc96n otras modal idadus que lüs de la informa -

ci6n verbal, En resumc11 la personalidad, se presenta -

ante la irrupción de los mensajes, como uníl jerarqufa

dc controles y de dispositivos, que lo conciencia cri

tica se esfuerza por dominar. 

Las im69enes prevalecen a la vez por su poder de im 

pacto y por las formas de pensamiento m6gico que impo

ne su naturaleza y los procedimientos de su empleo. La 

informaci6n 1 lega o la sensibi 1 idad sin obedecer nece-
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soriamcntc a las inflexiones del raciocinio y, con lo

mayor frecuencia sin exponerse siquiera a ellas, En 

presencio de los 1 lomotivos imágenes tronsmitidos, lo

intuici6n y lo efectividad entran en juego ontcs de 

que los instoncios de control de lo personal idod hoyon 

llegado siquiera o estar en condiciones de captar los-

mensajes intencionales. 

El nifto nos parece l1oy, en un sentido, precozmente-

odultizado por lo informoción de los medios masivos de 

comu11icoci6n, y el adulto parece vivir entro lo infon

c i o >' 1 o odo 1 csccnc i <1, 1w 1 a med i du en que e 1 contro 1-

v i gil ontc que le es propio, y los instrumentos amolda-

dos o ese control son constantemente puestos en joquc

por las obcrrocioncs sucesivas de lo informoci6n. 

Los act i tud1!S respect i vus do 1 individuo cu 1 ti vado y 

del no cultivado, del adulto y del nifio frente o los -

aparatos comunicocionolcs son bastante reveladores o

este respecto. Puos si por uno parto, las conductos 

respectivas expresan difcrcncios considerables entre -

cultivados y no cultivados, entre adultos y niños, o -

partir del mismo cspect6culo, ~u comportamiento y los

rcpcrcusioncs cst6n lejos de diferenciarse en el mismo 

grado; en resumen no es solamente lo causal idod lo que 

resulto transformada; es tambi6n el tiempo de la vive~ 

cia, el tiempo de las profundidades el que se pcrturbili 

En un sentido nuevo, el hombre actual debe partir -

en busca del tiempo perdido es decir, en busca de un -

tiempo del que yo no son lo 6nico los ritmos y los sig 

nificados. 
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IMPOSICION DE FORMAS: IDENTIFICACION Y PROYECCION 

la imposici6n do formas, es el proceso mcdiontc ol

cual dispone dol hombre l,1 informuci6n de los medios -

masivos de comun i c.:ic i (>n (fondo fol'mu o stt representa 

ci6n y a su s<ir, c.n el ti(Hnpo en que <1ct(1.:i sobre él. 

lo actividad do los individuos sometidos o la info~ 

nhlci6n es una actitud lfo "p,wt.icipt1ci611'', Esto quiere

decir que l..is reprcscntacionL's no son sol<1mentc r•ccibi 

dos y que 110 son hablando propiümentc, vivid<1s por o -

qucl los que los reciben. 

La part:ici¡rnci611 <lS vivir scu(rn el l'C!Jistro de lo -

i mu!J i nar i o, o müs cxact ilffi<H1 t:c, scnún 1111 reu i stro donde 

lo imuginorio >' lo rc<il 110 alcun::ori ü distinguirse. En 

prcsenciu de rcalidodes que sobre pasun por todos por

tes los significudos racionales que contienen, la por

ticipaci6n es un modo de comprcnsi6n en el cual la 

efectÍ\,¡¿,ad se impone de unu manera decisivo .:i la int~ 

l~ctudl idad. Los coracterfsticos del pensamiento mAgi

{'0 se impone t.rnto un los procesos de identificación 

como un lus actividades de eroyccci6n. 

En la idcntificoci6n, el uspectt1dor Sl< vive bojo 

los rosgos del pcrsonojc televisivo, rodiof6nico, pe -

riodlstico, cincmatogr6fico, etc,, hacia el cual se C!l 

cucntro polarizado su efectividad. Un mimetismo müs a

menos poderoso, lo quu desarmo su personalidad frente a 

ese personaje y a su actividad. 

En 1 a proyccc i 611, e 1 espectador presta caracter f sti 

cas de su propia realidad al personaje en relación con 

el cual se encucntr() pol.:irizada su atcnci6n. Asf, den-
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tro de ciertos lfmitcs concretos y t6cnicos, contienen 

una fluidez a la quo forman y roformon la subjetividad 

y lo parcialidad de cado espectador, 

En orados diferentes segOn qua se trate de una sala 

a medio luz en quo se efectQo la emisión, Jos especta

dores no tienen ya de la mismo manero esta comunica 

ci6n directa entre ellos y dejan <le compartir esto at

mósfera a la que se acomodo lo actitud de espectador -

tradicional y que, o su manero, es un sistema de defeg 

s<l. Por lo ffi(HlOS es ncccsorio lwcer mitar que cuandc1 -

se producen esos cumunicociones, corresponden a uno s~ 

tu.;ici6n excepcional y, c..isi siempre, a una solución de 

continuidad en la tramo del cspoct6culo o do lo infor

mación. 

En lugar de los nexos de simpotfa o de cmpatfa quc

sc ustablece e"tro los individuos que se oncuontran en 

contacto unos con otro1;, e 1 uspcct <1dor r r 1 mico dctef'mi 

na una convergencia de las polarizaciones individuales 

sobre el propia espect6culo; es mediante fenómenos co

munas de cmpatta individual que se cst.ublcc~i,a trav6s

dcl objeto, de la comunicuci6n colectiva. 

La empatfa, la participación como determinada por -

el car6ctur especifico de fu información, puede carac

teri%arso por formas singulares de lo fascinaci6n,es -

aqul donde por carecer los individuos de poder frente

ª e 1 1 a, de medios de di stanc i i.lm i en to o de dusdob 1 um i e~ 

to de la mirada. En enviscamiento es la pfirdida do la

autonomta intelectual de los espectadores por abando -

narse quiera o no quiera, al dinamismo de las im6genes 
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fflmicos y el car6ctcr indispensable de su mente para

c 11 os mismos. 

Todo espcctilc!:lo suscita fun6mcnos do purticipaci6n, 

en el murco de la cmp.:itfa, lo ide11tificaci611 >·la fas

ci1wci611, la pr·oyecci6n y el enviscamiento so refucr -

zan mutuamente. 

La fotogcnid es el poder que posee la imagen de im

ponerse, en ciertas condiciones, de lu misma manera, -

con la misma intensid<1d y con efectos simil.1rcs il to -

dos 1 os que son .:i 1 cill\ zudos por e 1 1 o, 

Asl los comport<1mientoa de los quu reciben lil info~ 

maci6n pueden ser tanto m6s modelados o formados, Asf

una com6n rcprcsuntaci6n del mundo y del hombre tiende 

a invadir a los cspcctadoros, como desde el intcrior,

particndo de la presici6n de las im6gones f{lmicas. 

As f maneras de comportiJm i unto comunos )' nuovos est i 1 os 

de existencia son propucatoa o impuostos a los indivi

duos seg6n ul poder estructurodor, de tal o cual momc2 

to de la informuci6n. 

Al convcrtirso en oxistuncialmcntc espectador, vive 

el hombre su nueva relación con el mundo como unil dra

míltÍzaci6n dcsarmante al integrur lo imoyinrJrio tl su -

existencia concreta, descubre una subreal idad. Al su -

frir la acción de la t6cnicrJ y trascender su mocanizrJ

c i 6n 1 1 egu a una autocreílc i 6n que ti ende a 1 i berar 1 o de 

las ideas interprctativíls dol mundo y de un pensamien

to autónomo. 

La expansión de las t6cnicas de manipuloci6n contri 

buye de una maneru decisiva, a hacer del mundo un es -

pect&culo perpetuamente instant¡nco y del hombre su e~ 
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pect.1dor. 

Victima de una enormu manipulación, despreciados 

por todos 1 os übusos que ha sufrido, sobro todo ccon6-

m i camentc, los medios masivos de comunicación padcccn

actua 1 mcnb! un i ncontestab 1 e descr6d i to. E.I hombre ac

tua I no cree ya en sus palabras, 

No son ya los medios masivos de comunicaci6n los 

que hacen pensar al mundo; es el mundo el que se ve en 

funci6n de los tcmüs y los esquemas do la informaci6n. 

Bajo l .:i i nfl ucnc i a de 1 a in formcJc i 6n, c I hombre ti~ 

ne .:iccc~so a una visi6n del mundo en el cual lo imllgin!! 

rio se real iza según ul dl'spl iegue de l<ls técnic.:is 

creadoras y en el cual s61o se percibo lo real a trav6s 

de los mensajes que lo representan o incluso lo subst! 

tuyen. Asl pues, no lrn)' ya, por un lado, lo imllgina 

rio, detentador de virtual idadcs inagotables y CcJrcnto 

de resistencia frente al pcnsumicnto. llay mlis bien, lo 

imuginario rculizado y lo re<ll imagírrndo, que habrfa -

que llamarlo surruül porque puede 1 legcJr a ser m6s o -

mcno5 que un ohjeto que se ofrece d ser captüdo por un 

sujeto, y porque es la interdependencia indisoluble de 

todos los t6rminos, tal como es vividd sobre todo en -

los medios masivos de comunicación. 

La cxpansi6n de los cuntros urbunos engendra inevi

tablemente una concentraci6n de hombres y la aparición 

de ciertos tipos de masas. Ya en la antiguedad se ha -

b fa cono e ido por dclrnj o de 1 .:i mi nor t el de 1 os hombres -

1 ibres, Id existencia de masas de esclavos. El proceso 

de industrialización actual y la conccntraci6n urbana-
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que su ha cfuctuodo dentro de las sociudddes modernos, 

ha suscitado lo <lJhtrici6n de rnos<ls mucho rn[is nut·.ridas

y comp<1ctos quc 1 os de 1 o ont i !JlH.1dod. 

Lu s(1cicdod inrhrstrial, cuyo dcsilrrollo hd cuwrndo

li! dcsopo.wici6n de las .mti!JtWs comunidudos, lw tendi

do ,1 hacer desüporcc1~r, fHH' eso mismo, los IH!XOs conru

nitürios quu existen entre los individuos, El cstodo -

de mosu tiundc üfwr.1 o inb:nror esos indi\'iduos <I unil

conrunidod invisible, pldnc1:<1rio y uniformu, de lt1 quc

cosi nunco tiene concicncit1. El prohlumo que dcbiura -

presentur unu ontropolo9lü nuevo como prohlem.:i copit:ul 

JHJr.:t e 1 hombre contl?mpori11ico, l'S e 1 d,~ 1 t1cc1}so a 1 ser

de 1 u persono de. 1 os individuos mas i f i cudo8 hüc i l~ndo -

que pierdo su propia personal idod. 

E 1 concQpto persono 1 i düd des i !llli.I e 1 ser hum<1no a 1 -

mismo tiempo 1~11 su sinnuloridt1d >'en su global idud; lo 

desigriu también l'.rt su devenir, en tunto que ¡><1rticip<1-

del tener y del SC!I' y, mf1s prcciswno11te en tonto que -

organizu y caractcrizu al primero, mientras que engen

dra y desarrolla el segundo, Entre la individual idod,

que es estado, y la persona, que es estructura idoal,

la personal idod es la real idod human« finita e infini

ta, actual e inocobodu, viviente y propii!monte dinAmi-

Cil • 

Cuundo el dcsorrol lo de las t6cnicas de manipula 

ción pone en peligro la 1 ibertad de pensamiento de los 

individuos, o los que moldea desde el interior, alcon

zAndolos de plano fuera do esta disposición de lo int! 

1 igencia sin la cual la 1 ibcrtod se vuelve una palabra 
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vano, es posible que el sentido du lo culturo trodici2 

nolmonte entendido, es decir hist6ricomonto, no coincl 

do ya con su propio esencia ni con la de lo 1 ibertod -

do expresión. 

COSIFICACION DE LOS CONSUMIDORES COMO PRODUCTO 

DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 

La rapidez del desorrol lo de los medios masivos do

comunicación, ha revolucionado los t6rminos trodicion! 

les de lo comunicación social. El perfeccionamiento 

t6cnico empicado, fascina hoy a mil Iones de seres hum! 

nos. La capacidad de los medios comunicacionales para

dcterminar la conducta del hombre y de la comunidad es 

inmenso. Nuestro tiempo planteo en el los otro desafio, 

imposible resulto negar el poder de estos medios cm 

picados sobre la moral y la est6tica do los masas, en

tendiendo por tales, la multitud humana susceptible do 

manipulación por la fr6gi 1 cohesión do sus eventuales, 

cffmoros integrantes. 

En una sociedad clasista, el p6hl ico se encuentra -

profundamente dividido y las clases sociales monifes -

ton generalmente, los puntos de visto que favorecen 

sus intereses. Una realidad divida c11 clases que pre

senta actitudes irreconcil iablcs, no nos puede ofrecer 

la imagen homog6nea propia de una sociedad determinada. 

La vida social organizado por lo burguesía ho creado -

las formas por las que transcurrir6, sin ninguna difi

cultad, la opinión de un p6bl ico que cst~ de acuerdo -

con lo que proponen los organizadores y formadores de-
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1 os mcdi os cornu11 i cot i vos, t1stc púb 1 i co quu dcscü cxpo

nct· sus di scrcpü11c i ()S por 1 <1s tf1ct: i cus prop1wstos y mi!_ 

nifcstor sus puntos de visto sobre el Jusorrollo de 

los cc1mbios soci<11cs. lüs complu.iidades de los rncdios

mosivos clt~ com1111icaci611 )' dcl desarrollo industritil, -

.:is t como 1 o l ucht1 de e 1 oses provoccJdo por ll 1 si st.emü -

capitalista no formo portn de la visi6n populür. 

Un buen 111íniero de comunicantes en e 1 m11ndo se 1 im i-

tün o occpt" •lr 1 as for•mt.1s de func i onom i 1rnto de 1 os me -

dios y o proponer olnunos medidos tendientes <1 acrece!!_ 

tor su cficücia. Su postura ocrttico les impide llevar 

ll c.:ibo 1111 .1nfilisis profundo de los efectos sociales de 

los medios, y los obligo o integrarse por completo o -

lo m<.1qui11orio financiero e ideol6yica que cst6 dctr6s

dc 1 a g i gantusca i ndust r i ü comun i cae i ona 1 • Para cornpr~ 

bt1r• cuto no híl)' m6s que <1111:1 I i ;rnr 1 as pa 1 al.>r•os de a I gu

nos puh 1 i e i stos: " ••• llucc dos m.irtos yo tuve 1 a ma 1 a -

suerte -por una part:c- y l .1 bueno suct'tc -por 1 a utra

de tener que quedarme todo el dfa en caso y no poder -

sal ir a trabajar, y me puse a ver la televisión desdc

las cuatro de lo tarde, un poco como disciplina y un -

poco pariJ orientarme, porque norma 1 mente nosotros ven

demos televisión, hablumos de televisión, la recomend!!_ 

mos, pero no lü vemos. Entonces, viendo televisión de~ 

de las cuatro de la tur•dc hasta las once de la noche,

me encontrfi a las 5:30 de la tarde con un anuncio de 

gelatinas para niftos dentro de una telenovela, advir -

ti6ndolcs a ustedes que no era un anuncio de gelatinas 

dirigido a la madre que compra las gelatinüs (en caso

de que la madre fuese la que comprase los gelatinas),-

1 ¡ 
í 
! 
' ! 
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sino que el locutor del mensaje so dirigfa a los niílos 

y los dccfa: "¿ verdad niRos que les gusta mucho y a -

ti te va a encantar?", en fin, se dirigla a un audito

rio infanti 1 y el spot estaba colocado dentro du uno -

telenovela. 

Posteriormente, eso mismo dio, me toc6 vor el famo

so Batman, que es un fenómeno que cst6 sacudiendo la -

población infanti 1 y juvcni 1 de M6xico. Los chicos to

dos quieren tener cosas de Aatmon, y ser Batmon, y ese 

dio vi medio hora de Batman. Aparte de que me 1 lamó m~ 

cho la atención, y me divirtió tromendomnntc me encon

tr6 que habfa cuatro anuncios do cuatro patrocinodore• 

dentro de ese programo. Uno de ellos era de coches; 

ero un anuncio de una morca de coches nuevos. Me pare

ció un poco improbable que los niftos, aun cuando puc -

dan en cierta forma motivar a los padres a comprar co

ches ,fueran los compradores directos o estuvieran en

edad do i ntores.irso lln cochos (sobre todo t~ 1 niño quo

ostA viendo Batman 7:30 a 8:00 p.m.). Tambi6n me encon 

tré un mensaje del café instantáneo dirigido a las a -

mas de casa con las ventajas que tiene dicho café ins

tantáneo etc., etc., También supongo un poco improba -

ble que el ama de casa estuviera viendo el programa. 

Recordemos que la televisión es un medio Intimo; 

que la forma en que presentemos una modelo o un locu -

tor puede dar una idea u otra al auditorio y puede ve~ 

der bien o mal el producto que queremos presentar. Es

ta deformación ocurre todos los dfas y cada df a es mAs 

grande •••• Los publicistas debemos usar con intcl igen-



34 

cia este medio, crcdndu munsojcs eficaces con dcmostr~ 

cic11ws creíbles, y sohr<.• todo rccordí!ndo que lu ideo -

del costo por mil l•w '·'!:' 1111,1 f,1l,1cío, y<1 que ul costo -

fHH' mí l l11r 111111c.i us el mismo p<lríl todos. Pues si usü -

mus 1 il ml'd i d<1 de 1 costo por· m 1 l l .1r de mcns<.Jjcs record!:!. 

dos y no simplcmcnb! tronsmitidos, tcndrí<imos que ho -

cer 1 ilS cosils m1;jor, P.1r<1 t.cr·m i lhJr y JH1ro crcnr un pe-

qucRo slogan, quiz6 un poco cursi, podrl<1mos decir re~ 

pecto de los comurciolcs de tclcvisi6n, que rcalmcntc

no nos comp 1 i q1wmoR l ,1 vi da; que recordemos que "1 a c~ 

sa es scncil lo y quo ost, scncil la como es, puede re -

sultor una mílrílvi 1 la", No lo hagamos mfis complicado de 

lo que yíl cs. Muchos gracias" (~) 

la postura de los que defienden lo polltica enaje -

nante empicada por los medios masivos de comunicaci6n, 

insisten un la idua de que la sociedad receptora, está 

organizada del tal monero que permite el 1 ibrc juego -

de opiniones, ul debate irrustricto sobre cuestiones -

que afectan el todo social, y el rcsp~to, por parte de 

la autoridad p6bl ica, a todas las opiniones y puntos -

de vista de los individuos, Podemos uncontrar muy FA -

cilmente la debilidad que ol 1 iberal ismo muestra en su 

actual momento histórico. En primer lug<ir, es neccsa -

rio sefialar que el di·rigismo, la programación vertical, 

la manipulación de la informaci6n, el control de los -

AUGUSTO ELIAS, Publicista, (Extractos de un discur 
so pronunciado en octubre de 1966 durante una reu: 
ni6n organizada por la ANAM (Asociaci6n Nacional -
de Anunciantes de México). Tomado de una publica -
ci6n de la ANAM, edición especial de la fecha). 
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medios por lo ideología de la closo dominante, la cxi.!! 

tencia de monopolios que buscan la outomotizoci6n de -

sus sistemas transmisores, impiden que lo opini6n de -

lo sociedad contempor6neo transcurro por los cominos -

de lo 1 ibrc critico. Esto clase burguesa se convirti6-

cn elaboradora de lo ideología enajenante y ha doscu -

hicrto nuevos formos y tácticus paro manipular la opi

nión pública, Por lo tanto lils frases "libertod de ex

presión", "libertad de crfticü~ se han visto dcsprovi.!! 

tos de su signif icodo out6ntico. 

Se sobe que los medios comunicacionales tienen un<i

importoncia fundamental en el control de lo opíni6n p~ 

bl ico y que pueden dcsempcftar, con deslumbrante efica

cia el papel de reforzadores de pautos de conducto y -

de perjuicios sociales; ocupan un lugar preponderonte

cn el proceso de uniformoci6n de los gustos y los cos

tumbres, proceso que constituye uno de los prop6sitos

primordioles de lo publ icidud comercial y, por último, 

propician el desurrol lo de lo uctitud conformista que

dificulta lo movi 1 izoción de lo clase receptora y ase

gura el STATU QUO fuvorecedor o la clase dominante. E,!! 

ta actitud conformista ha hecho del hombro, siguicndo

la ley del menor esfuerzo, un sofiador; ese p6bl ico y -

colectivo sofiar despiertos, que nutre de quimeras y de 

fantasías al hombre del subsuelo, que se debate en co! 

tradicciones. Uraílo y desesperado por el desvfo do la

rca! idad. 

La imagen del hombre como sujeto pasivo ante el ªP! 

rato receptor de los medios comunicacionales que tran~ 
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mitcn cnojunontos anuncios comerciales coruodos de con 

tenido ideol6gico, no responde o la ideo del diólogo y 

de lo disc11si611. Inerme ,111tc eshis op<H'íltos comunicuti_ 

vos, e 1 hombre <rnu 1 o t:odus sus pos i h i 1 i dodcs de re 1 u -

ci6n con el mundo y acepto líl visi611 de lo rcol idod 

que le presento t•I medio co1111111ic<1t:ivo cmpll!Odo. La pr.Q. 

· nromoci6n umpluodo por este tipo de medios, proporcio

no ol hombre 1111<1 folstl idcntidud, le indica corno puede 

octuur y lo doto de criterios para descubrir cuales 

son 1 os momentos de fl• I i c i dad y cuo 1 es 1 os corrcspon -

di untes o 1 a tri stc%u y 1 u frustroci6n. Esta usccrw co

tidiano confirma lo tcorfo indicodoro de lo interferen 

cía estoblucido por los medios masivos de comunicoci6n, 

entre el hombre y lo reol idod. 

Es neCl!Sur•io que l~I homhr1~ dujo de ser pasivo, No 

espcror todo de poJcrca m69icos. Existe lu necesidad -

de enfrt\ntarsc o la realidad para port icip<H' conscim1-

tcmcnte en su transformuci6n, 

P<wo estarnos hundidoa en lo contradicci6n. Esos po

deres no existen n1 son recurso solamente en el 6mbito 

rel i¡¡ioso, donde se h.:i elabor.ado un Dios que sirve dc

vfa de escape paro la pasividod multiforme. 

Dcsofortunodamentc estos "poderes m6gicos", son el

al imcnto diorio -desde la infanciu- que proporcionun -

los medios comunicocionoles en su moyorfu, Supcrh6roc~ 

superdotodos de superpoderes, que real i%oll supcrhaza -

flas, en una superreal idad superinexistentc. Hombres in 

vencibles. lnfal iblcs. Imbatibles. Mannix, McGarret, -

Superman, Aquaman, Botman. Y todos los dem6s manes tu-

. ·,·.:::• 
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te 1 ares que dosf i 1 an, uno tras otro, df o tras df a, ho

ro tras hora c11 los aparatos receptores de los diferc~ 

tes medios de comunicoci6n. Ouimoros. Fantaslos. Softor 

desp ¡ ertos. 

E 1 pub 1 i c i st.1 hac<! pos i h 1 e que con sumamos ~woductos 

con poderes mágicos. ll.ist.:i los productos que se anun -

c i an ti e nen s111:wrpodcrcs. Prendas cfo vcst i f' que produ

cen personalidad. Tabacos que dan internacionalidad. -

Todl lds hiniénicas qlH! producen dceptaci6n ~)sicológico 

de Id propia femineidad. Casa que produce 1 iberaci6n -

femenina, Desodorantes que 11v i t:an rllJ)turas amorosos y

cons i gucn novio. Trajes que evitan l.i mulcdiccncio. P2 

modos que producc11 be 11 e za. Tur .Í<! tos que compran 1 o 

tronqui 1 idad. Tuda cl.1sc de objutos que, mfiuicorncntl!,

autom.'1ticamcnt1!, Jm1 cduc<1ci6n, fclicid.:id, matrimonio, 

poder, irresistibi 1 idod, compaftfa, buen corf¡cter, csti 

lo, ascl!nso social, r1!l,1ciones, clicntel.i, puntuali 

dad. Todo, Basta con comprarlos. 

Desde niftos se acude para la soluci6n de todo a los 

poderes m6gicos. De lo que se espera todo, Sin los CU! 

les nado se real iza, El los extirpan el mal. El los pro

ducen el bien. Ellos hacl!ll posible el vivir social. 

Las pcrsl>r1us nurmales no bastan. La r•cül idad social es 

incontrol.iblc sin el superh6roc. La reol idad es ingra

ta sin la quimera, Se sucfta despiertos colectivamente. 

Soc i il 1 mente. La rea 1 i dad se supera s6 I o en e 1 sueño. 

Es bien sabido que softor despiertos produce pasivi

dad, incapacidad de Jccisi611, compensación quimérica -

contra la realidad propio y ambiente. Aleja la real i -
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dad de lo acci6n. Es fugo y refugio contra lo que hic-

re y no su enfrenta. Socinlmantc us lo mismo, Fuga m6-

g i cu contro 1 o rl'tl 1 i dud pori.I u 1 homhr(• de 1 suhsuc 1 o. -

El hombre del soRor despierto es el hombre de lo indc-

cisión, dl! lll iri.1cci6n, dt• lt1 irrt•oli:rnci6n. Eterno 

dor vueltos y vueltos por los caminos del sueRo, paro

compcnsor l <1 p rop i •l re o l i d<1d, 1 <1 prop i ,1 mud í ocr i dad, -

la propi.:1 soludüd, lo propio que hicr•u .:1dcntro y humi-

11 o ufot•ra. 

Ese eterno soílor despiertos -fuga compensatoria- es 

lo que socialmente nos proporcionan en forma enajenan

te los medios masivos de comunicaci6n. En vez de cdu -

cornos en In rcol idad, modurornos en la rcflcxi6n y err 

frcntarno:s con lo llCC i611 rt!sponsahle y tr<.1nsformador<1. 

Lo trama fcnomcnol6gica descrita ustoblccc y preci

sa las condicionus, las determinantes del significado

quc cada receptor otorgil a todos y cada uno de la plu

ralidad du mensajes portadores de informoci6n en lo g~ 

nfü•ico y/o de contenido particulnr, o st•a, un valor s~ 

mántico hipotfiticamonto simi l<1r p<1ra emisores y reccp-

tares. 

Un habitante do cualquier urbe moderna, recibe un -

promedio de mil quinientos mensajes diarios, provenien. 

tes de los medios de informaci6n masivos: prensa dia -

ria, revistas, radio, cine, televisión, tableros oxte-

riores carteles, cartulinas abordo de vchfculos; mu 
• 

chos de los cuales penetran hasta los niveles subcons-

cientes sin que pueda pcrcatarse:ül hojear un medio i!!!. 

preso, escuchar la radio del vecino, atisbar en la ca-

¡ 
\ 
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{ 
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lle un c.:irtcl. Dichos mensajes difunden el efecto-de

mostración, o sea, propagan las ventajas, cualidades y 

virtudes inherentes o lu odquisici6n y disfrute de to

dos los bienes y servicios ofrecidos por l.:i sociedad -

de consumo. 

El contexto genoral de lo televisado, lo radiado, -

y lo publicado en diarios y revistas, de los mcnsajes

publ icitarios específicos que. inundur1 dichos medios de 

difusi6n,adcm6s de otros medios croados pora efectos -

publicitarios comerciales: los tableros exteriores y -

1 o pub 1 i c i dad di rcch1 y 1 H vuh i cu 1 .1r, ti cndu constont2_ 

mente a vender la idea de "vivir hicn", mientras so 

pucdd 11 Hgar a "vivir mejor", como 1 o pr•act i ciln 1 os m!!_ 

delos de los medios m.:isivos: pfigin.:is, p.:intallos, hoci

nos, tableros, cte •• 

Vivir bien signific.:i poseer, tener, disfrutar y co~ 

sumir todo lo opctcciblc. Al imcntos suficientes, bucncJ 

ropa, buen.i coso..1, bucn.:i educ.:tci6n, bucrrn s<1lud, magní

ficas diversiones -fug.:ts- simbo! izodus por ciertos pr~ 

duetos-tipo: alcohol, t.:tbaco, cerveza, con clar<1s impJi 

caciones de orden sexuül y de escape de la realidad, -

hacia la oxistenci.:t gloriosa donde todo es maravilloso 

y perfecto, lo venta de autom6vilcs desconsa en la sifil 

bol iz<1ci6n del triunfo, Jel fixito de los que usan de -

terminadas m.:trc.:ts; todo pues, propende a la posesión,

ª la adquisición, al disfrute, al cot1sumismo, o lil co

sificación. 

Conviene andl izar, como llega y como se reciben di

chos mensajes en niveles masivos, en una sociedad dual 
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como 1 a mcx i cílnu, en proceso de des.:il'ro 11 o, y cómo a -

fc>ctan dichos p1•occ~sos. P<1ru o 11 o conviene prcv j amente 

an..l 1 i :ar, 1 o coa 1 i c i 6n de 1 mensoje somlint i co con 1 a 

personalidad de los receptores, y la consecuente, cven 

tuol y colectiva. 

DESEQlJ 1L1Hll1 O PS 1COLOG1 CO 1ND1V1 DUAL 

Como resultado de los procesos antcrioros se esta -

blccc -o se acentúo- el dcsuqui 1 ibrio psicológico, de!:!_ 

compcnsac i lin orno e i ona 1 o ,_.,,.t 11do lfo nuevo de seo, por 

virtud de lwlwri:rn hl'cho conscienb!, dr· h,1bcr aflorado, 

de haberse hecho patente en 111 fH!llf.:1111 .:i mental de I su

jeto, de hobcrse concretado en forma de necesidad mlís

o menos il!J11da, todas la!:I cuus.1lcs o motivilcionus, con.!!_ 

cientes o inconscientes que cst6n dentro del sujeto. -

En ese mOm(!tito, e 1 sujeto ti ene que formu 1 <Jr• una muy -

r6pidu -cusi instont6ncu- valoración dol incentivo que 

provocil un nuevo deseo, y relacionar 6ste con sus cap! 

cidudes adquisitivas, reales y potenciales. 

Toda incapucidad económica que impida la adquisici&1 

y disfrute de un bien deseado, deberemos considorarla

como barrera que se erige ante el sujeto; como conse -

cuencia, 6stc tende~6 a superarla activamente de va 

rias maneras: adaptativas, o sea apeg6ndose a las nor

mas sociales y tratando de obtener m&s ingresos mcdia2 

te un esfuerzo mayor, una tficnica m6s adecuada, o me -

diantc una combinación mixta, o bien, por otros proce

dimientos y operucioncs que puedan ser incluso, anti -

sociales, 
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Si el sujeto carcco de ambos posibi 1 idodcs, digamos 

por falt.a de condiciones o aptitudes -en uno u otro 

sentido-, entonces puede adoptar una din6mica pslquica 

inversa, o sea revertir hacia dentro lo que no puede 

exprcst1r ohjct i vamcnte en form.1 pos i ti v<l, ·t1dt1pt<1t i va o 

la forma social o contra 6sta, cro6ndosc el 9rt1n pro -

blcmo de lo frustr<1ci6n. 

A esto respecto se presentan formas de autodofensa

anto la imposibilidad actiwl de rest<Jblecl•r ol desequl 

1 ibrio psicológico creado por la existencia de un nue

vo deseo, mediante la adquisición por compra y satis -

facción, si ac trata de un objeto o servicios; median

te su rol izaci6n efcctiv<J, si so trata de otro cucs 

ti6n, dornincw una t.écnica, lograr un <lscenso, cte. 

Estos autodefensas ante lo frustración pueden sor -

entre otras: 

.i),- la Rcpresibn, impulsos o contenidos psicol6gicos

y volitivos que siendo incompatibles con la moral 

del sujeto receptor del mensaje, le gonerar6 on -

gustia, sentimientos culposos o verguenzo. 

b). - la Corneo ns.1c i 611 rcpr i me tendenc i üs poderosils, me

diante el dosilrrollo de lüs üjonas. (generalmente 

1 dS de 1 héroe) 

e).- La Agresión. Ante lü frustración reaccionamos con 

actitudes de agresividad mental, verbal o flsico, 

d).- Lo Proyección. Atribuimos o otros nuestros pro 

pios sentimientos. 

e).- La Resi9nüci6n, Aceptación pasivo de la real idod, 

ante la impotencia para transformarlo. los clási

cos "no se pudo", "ni modo", "yü estarla de Dios: 

etc, 
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f),- Ld Ncgoci6n de lo Real idod. fontoslo un lo que su 

renuncio al conocimiento o reconocimiento do lo -

recll idod ob.ictiv.:i y S\~ cloboron irnÍIBcncs sólo u -

curdo con los propios deseos. 

DESEQUILIBRIO PSICOLOGICO COLECTIVO O MASIVO 

En hose o los anteriores elementos de juicio, rosu! 

t.:i vt'JI ido onol izur• lus crcci(~nt.cs prl!siones 1rnicol69i

cas impl tcit.1s en lü permmwnte corriente ínformucio -

n.:il que sobre los mosos, ejerce el sistcmo de comunic2 

ci6n actual, o trov6s de lo publ icidod comercio! impl! 

cito. 

Si purtimos de que el 80 % de nuestro población es• 

t& fuero de lu cdpocidod poro adquirir ort(culos y se~ 

vicios innecesarios, ¿ poro qufi puede servir un refri

gerador de lujo de doce pius c6bicos o uno fdmil io que 

no tiene que guardar en 61 ?. Sin embargo familias me

xicanos con pocd cop.1cidod adquisitiva prefieren y CO!!J. 

pran oste tipo dt• ¡H•oductos, uunquo tengun que pagur -

intereses muy altos. 

As! pues, el sistema del actual contenido informatl 

voy, dentro de 6ste, la publicidad comercial, real iza 

1Jna presión continua, creciente y ubicua, si bien con

diverso grado de intensidad sobre los diversos segmen

tos del cuerpo social -de los que s61o escapan los hu

bitantes de zonas aisladas que viven en niveles de au

toconsumo-, invit6ndolos a pertenecer y mantenerse dell 

tro de una sociedad de consumo ideal: tener, poseer, -

disfr1Jtar, lucir y sentirse orgulloso de creciente li~ 
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ta de bienes y servicios cuyo valor intr1nscco, de uso 

y de servicio, son sumamente inferiores a sus valores

emocionales como objeto-stmbolos de prestigio social. 

la inversi6n publ icitoria est~ dirigida, en lo fun

damental, al 20 % de la población nocional, pues olla

os la que dispone do capacidad econ6mica, polftica, s2 

cial y cultural que le permito responder positivamente 

a la insistente invitación poro adquirir y disfrutar -

de todo lo que so anuncia; empero, el torrente publicl 

torio motivacio11ül tambión opero de modo marginal y no 

deliberado en el 80 % restante do la poblaci6n, caren

te de dichas capacidodea u imposibi 1 itado por tanto, -

para responder positivamente a dichas instancias hacia 

el consumo. 

Recordemos que cualquier incapacidad operatoria que 

nos impida adquirir, poseer y disfrutar de los bienes

y servicios cuyo consumo nos sugieren los medios masi

vos de comunicaci6n un lo general, y nos ofrecen en lo 

específico la publicidad comercial, os una barrero op~ 

racional que tonemos que superar, o sucumbir ante ella. 

El 20 %, o menos, de lo pobloci6n nacional superan la

borrcra, El 80 % sucumbe, dcsorroll~ndosc lo din6mico

psfquica de frustraci6n y de angustio, 
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MANIPULACION IOEOLOGICA DE LA INFORMACION 

Para estudiar las formas de control de la informa -

ci6n, podemos partir de la premisa general de que los

mcdios masivos de comunicoci6n son uno industrio que -

busca g.:in;.mci,1s y beneficios. Sus productos de carác -

ter intelectual obedecen o los leyes de la producci6n

mercanti 1 es decir, se rigen de acuerdo con los princl 

pios y tendencias de lo industria capitol ista. 

Lo noturolczo de la merconcla informativo est6 dcte~ 

minado por el cor6ctcr industrial capitalista de la cm 
presa productora. Esto produce que el sentido social -

de los medios comunicocionoles se subordino o un fin -

ccon6mico privado. Los planteamientos mcrcanti lus, su

jcton o los leyes de 1,1 oferto)' l,1 dcm<inda, convier -

ten la tarco comunicativo de lndolc espiritual en un -

simple acto do comercio, Por otra parte, resulto in6 -

til, un nuestro tiempo, scporor los ospcctos comercia

les de aquel los cal ificodos con el nombre de ideológi

cos. Existe uno interrcloci6n que 1 iua a estos aspee -

tos entre si y que hace que con frecuencia se conside

re como una manifestación meramente mercantil, aquel la 

que es una clara posición idcol6gic.:i. 

Scg6n Hans Magnus Enzcnsbcrgcr, "el t6rmino manipu

lación significa uno intervención t6cnica consistente, 

en un determinado material, Asimismo precisa la Forma

en que debe uti lizarsc el concepto referente a la com~ 

nicaci6n: si esta intervención us de una importancia -

social inmediato, la m;.111ipulaci6n constituyu un acto -
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pol{tico. Esto <lS bfisic.1menh~ td c<iso de lu industriil

dc la conciencia~ (G) 

Gcrhurd Schmidtc:lwn dice que "Ll m<111ipulaci6n no es 

un conc<?l1to cic11ttfico, M;inipul,1ci6n es uno sospcch,1.

Manipul.:ici6n es uno t·fo usos t{irminos que en nuestro 

1 e119uoj e rcg i str•il a 1 uo de mí cdo que ~'rovoco 1 a vi da en 

las grandes so.:icd.:idcs industri..iles", (*·") 

Anal izando brevemente el proceso <le lo informoci6n

nos puede ayudar a descubrir lus técnic<n1 do m.1nipul.:i

ci6n que lo cor11ctcriza11, los medios de i11form<1ci611 

buscan desorganizar los grupos sociales dominados, a -

trav~s de una sutil y bien organizada anilrqula comuni

cativa. Esta octividud se re.:il iza en todos los niveles 

de la información en el mundo dominudo por lo ideolo 

gl a burgues\l y col ,1bor•iJll con (, 1 dcsdt., 1 üs todopodc.lro -

sas agencias informativas, husto lü m6s pcquoRo cadena 

de periódicos provinciolus. Consisto en organizar, cn

funci6n de los intoresus del grupo dominante, todo el

oparato transmisor de lü información y on fomentar cl

sistema de dar notici<ls basudo en la dispersión, lu -

confusión y la atomizoci6n. 

lu función informativo de los medios comunicaciona

les manipulados, agrega los elementos de solidaridad -

entre los receptores. impone formus du comportomicnto

y aspiraciones competitivas e individualistas. los he

chos se aislan, se cortan de las condiciones que los 

precedieron. la información desinforma, no forma. No -

{i<) y (";f*) citado por UUGO GUTIERREZ VEGA en, Informa
ción y sociedad, pag. 75. 

' ; ' 
¡ 

1 
J 

' 
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entrego los elementos de juicio que permitan ol sujeto 

consumidor de estos medios, interno! izar uno linea de

conocimientos. Es decir, analizar los hechos. 

Lo dcsorgonizaci6n du lo noticia beneficia o la el~ 

se dominante. Toda noticia us ideológica pqrque defien 

de los intereses determinados de una clase y entro en

su proyecto la dominación. La clase dominante toma la

noticia como una mcrcancla y se apoya en el la para le

gitimar su racionalidad particular. 

En este anarquizante programa se efoctGa el aislo -

miento del hecho y la p6rdida de su sentido mis produn 

do. Esta dcsinformaci6n, que no s61o no colabora a la

informaci6n, eino que deforma y enajeno, nos cstl in 

tegrando o uno cómoda mentalidad conformista que nos -

evita el esfuerzo de intentar un on61 is is del mundo 

contcmporlin<!O, 

Es l6gico suponer que organismos cicnttficumcntc e

quipados, con fines precisos en lo ideológico y polfti 

co, actGon como ocultos grupos de presión sobre la prg 

ducci6n, imponiendo el contenido esencial de los mens!!_ 

jcs, que los fabricantes se encorgarln luego de envol

ver en el ce 1 o fin de uno •lnécdota ul gusto de 1 hombre

musa. Si tal es la situación, de los productores que -

reciben de las mis altas esferas económicas y polfti -

cas instrucciones rigurosas sobre contenido y sistcma

de distribución del mensaje, cientfficamcnte calcula -

dos con base en investigaciones motivucionulcs y con -

fines precisos de condicionamiento en el frente inter

no e internacional. 

De ahf lus analogfas con caracterfsticas y actitu -
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cfos 011 i m.11 es o suhlwmatHIS. Un cjemp 1 o t r pico 1 o ten e -

mos en nlos urdas Je pseudocstudiantes". Oualquicr ma

nif(!st.:ici611 sol:Í·JI se convit!rte en mot:1n de "turh.:is e!:!_ 

loquccidas" ... "qlW chill.111 y tlsalt.in honestos cstablQ. 

cimientos comerciales". La orufo y la anarquía como sL 

n6nimos de mosa social. 

En la sucicdod capital isto es f6cil descubrir el 

rostro de los monipulodorcs. El impcri.ilismo nortc<1mc

ricuno, los podcrus cst<1tc1lcs, las ol ig,1rqufos ccon6ml. 

e.is, las ancncias inh•rnaciorwlcs y los dctcntodorcs -

de los medios informativos, participan en el proceso -

de m.:inipulaci6n. 

Para el sujeto pasivo de lo relación comunicacional 

no result.1 significativo el hecho dt! que una noticiü -

hayo sido proporcionada por agencias intornucionolcs,

tompoco el que los im6gencs de lo televisión hoyün si

do originados, gcncrolmentc, por organizaciones nortc

mcricanas. No exige que los órganos informütivos le 

proporc i ano 1 os distintos p1mtos de vi st ti que pueden -

vertirsc respecto a un acontecimiento. A sus manos 11~ 

gan las noticias despu6s de haber sido ohjeto de un 

p1•ocesam i ento que obedece u razones de contro 1 y de m.!!_ 

ni pu 1 <te i 6 n, 

El comentarista de los medios masivos de comunica -

ci6n se preocupar& por acomodar el mensaje de acuurdo

con el orden de intereses señalados por la clase domi

nante, y se preocupar6 que el hombre-masa asimile la -

información de manera tal que lo incapacite para ana 

1 izarla en forma profunda en la real idod polftica y s~ 

cial, 
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El diogn6stico ideológico do la informaci6n masiva, 

nos permite descubrir lo orgonizoci6n implfcito o no -

monifiusta do los mensajes. lo ideolo9fo por lo tanto, 

opero o lo largo de todo el proceso do lo información-

y en el momento de comunicar un mensaje se· vuelve invl 

siblo hasta ol punto de que el receptor creo estor an

te ol objeto o el acontecimiento cuando en realidad O§ 

t6, simplemente, ante lo forma en que el medio da a c~ 

noccr esto objeto o esto acontecimiento. 

Todo emisor al lanzar un mensaje, presupone lo rooE 

c i 6n de 1 receptor, Se do ontrti e 1 1 os una i ntordopende!.J. 

cia desde el momento en que el comerciante se formo 

una imagen del destinatario, provee su respuestos y 

troto de predecirlos. Las empresas informativas y pu -

bl icitorias, por ejemplo, poseen ospectativos sobro la 

formo en que el póbl ;co pasivo hobr6 do reaccionar an

te sus mensajes, y estos espectativas condicionan l69l 

comente las decisiones del emisor. Los mensajes se eli 

gen y se manipulan en función de los resultados que 

producir6n al proycctürsc sobre la personal idod do los 

dcstinotarios. Estu facultad de anticiparse a los cst~ 

dos psicológicos del hombre y de predecir su comporta

miento en una determinada situación, se designo con la 

palabra Empotta. 

El sujeto pasivo queda emplazado, debido a su situ2 

ci6n como tal, a ser un escuchador, un receptor de 1 me_!! 

sc1jc, en cambio el transmisor, consciente de los privl 

lcgios que le otorgan sus funciones de informador, as~ 

me la postura arrogante frente al receptor, reduciendo 
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urtificiosamente su l~ocficicntc de difilogo, crrnjcnánd2 

le sus funciones c~prcsivas y il!Jigunt6~dole monstruos! 

monte lus receptivas. Oel que no dialogu se ho dicho -

que nuncu ptrntfo up 1 i cilr l .i l 6n i ca de 1 !:!J. y de 1 .!.!.2.i que 

tul es el coso justamente del receptor de informocio -

nos. 

E e o N o M 1 e A 

Lo función informativo se desarrolla en gran parte, 

en el morco de la empresa mercantil, de ahf lo impar -

toncia de la vertiente comercial de los medios de com~ 

nicación, orientuda a establecer un cquil ibrio entre -

lo oferto y la demanda y o asegurar un beneficio ccon! 

mico. la informoci611 se traduce, pues, en un comercio

y, adem~s, en uno industria que, elabora el producto 

que vende. 

Anal i:tada desde este punto de vist.1, la informoci6n 

es una riqueza, un capital ótil y unil mcrcunclo costo

so. Ni o nivel del emisor ni a nivel del receptor, lo

información es gratuita: tanto su captación como su 

distribución descansan en una compleja or9anizaci6n 

económica. 

la información es una actividad que rompe el cquill 

brío económico de una sociedad. 

Los medios de comu11icaci6n actúan como ogentcs para 

el logro de propósitos comerciales e industriales. La

difusi6n y la pcnetraci6n de los medios informotivos -

se apr•ovechil con la finalidad ccon6mica de conquistar

e! mercado, Partiendo de la base de que los usuarios -
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de estos modios son tombién consumidort?s, es evidcntc

quc pueden utilizorsc para difundir mensojcs dirigidos 

a provocar una decisión económico del lector, del oyen 

te o del espectador. A esta final idod responden los 

t6cnicas motivativos de los que hocen alarde. 

En la actual sociedad, la publicidad se ha hecho in 
dispensable y es uno de los vchfculos esenciales de lo 

información económica. Pero sus instrumentos de presión 

son en cambio discutibles. 

"Jamfis su reinado sobrt? 1 o í nformac i 6n se ho af i rm! 

do tanto; jamfis 1<1 presión ha sido tan constante y to

tal a favor• de 1 os ~¡r;,ndes ti radas, o sea, a favor de

l a cantidad sobre lo cal ídad. Incluso los mejorca dio• 

rios onte la empresa del éxito y movidos por el jucgo

de la cxpansi6n, cuando no del imperial ísmo, se aband2_ 

nan y se sacrifican al Dios-cantidad". (*) 

los anunciantes persiguen una gran audiencia utili

zando como intcrmediurio, los modios de gran difusión, 

aunque resulten mfis caros. 

Po otro lado, loa medios com11nicacionales, para so

brevivir según sus propios detentadores, necesitan Ve!!_ 

der mfls y más para conscgu ir aquel l <1 be ne factora venta 

publicitaria. Se llega ast a una superabundancia de p~ 

blicidad como de sus audiencias y este, es sin duda,

uno de los peores males de la información actual. 

Un análisis de los que controlan o manipulan la ín

formaci6n en los medios masivos comunicacionales, nos-

(~) JORGE XIFRA HERAS, la información, pag. 328. 
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dar6 como resultado que son sin lugar a duda un ordcn

jer6rquico: anuncidntcs, agentes de publicidad, pro 

piutarios de los medios de comunicaci6n, profesionales 

de Id informaci6n. 

Desde td vl\rt ice du 1 <1 pi rilm i de, e 1 ütHmc i ontc eje¡: 

ce pues, funciones y responsobil idadcs du amo indiscu

tible do la información en todos sus aspectos. 

Como se trata de una pura relación de sometimicnto

de lo inferior a lo superior, toda 1 ibcrtad de actua -

ci6n queda pr5cticilmcnt<! conccntr.1da un l<1s anuncian -

tes. Son pues, los anunciantes, es decir, los mayorcs

cxponcntcs de la plutocracia instalada en el pafs, los 

verdaderos polos transmisores de la información, do 61 

emana el mediocre anuncio, que publ iciatas y medios se 

cncargar6n ~ucgo de confeccionar al gusto del el iente. 

El anunciante permite pcnsdr por fil d la.agencia de p~ 

bl icid11d porque sübc de antcmdno que ést.".1 sólo pcnsarfl 

como 61 quiere que picnsu. Son, pues los anunciantes -

quienes en su pdpel de patrocinadores, ejercen funcio

nes de veto y selección sobre las ramas de la informa

ción. 

Algunos expertos comentaristas de cinc, radio, tcl~ 

visión, etc., han explicado y justificado la función 

conformadora, narcot i zante, ester i 1 i zilnte, de 1 os mu -

dios masivos y del hombre-masa, que en su conjunto con 

forma el consumidor pasivo ideal. u, •• El patrocinio 

come1•cial, por otra parte, permite, gracias a sus re -

cursos económicos, incrementar el auditorio mediante -

la contrataci6n de artistas caros, la fi lmaci611 de se-
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rios complicodas y lo producci6n de proyromos que ori

giniln gastos fuertes ••• ". (*) 

Esto true com{\ 16gic.i consccucncio. In homogeneiza -

ci6n de los póbl icos y el eclecticismo do los medios -

que se ilustr.l jocos<1mt•nt:c con l<1 siguiente frosc: "Es 

osf que un diorio de grün tirado, un filme cincmotogrA 

fico o uno progromoci6n rodiofónico o televisivo, con

tiene un poco de todo, convirti6ndosc coda uno do es -

tos medios de ocue1•do con lo i1foolo9t,1 pecuniori;1 dcl

sistcma, (lf\ uno cspecit! lfo "Supc1•m..:irl-ct" do productos

idaol69icos" (~*).Sin embargo tombi~n ho surgido el 

fenómeno inverso o lo homogcnei:oci6n, el de especia -

1 i:oci6n y fragmuntoci6n en ofineros destinados o gru -

pos con intereses o aficiones particulares. 

Los medios masivos de comunicoci6n por consccucnci~ 

se explotan como empresas comcrc1alcs., por lo tanto -

el objeto que buscan es la m6ximo ganancia posible. 

los anunciantes tienen un peso determinante, y el quu

paga manda, porque los modios de difusión cumplen ins

trucciones y dcberltn umpluarse .:ti dcsilrrol lo de las 

t6cnicas de manipulación paro cumplir con los normas -

que dicta el mundo mercantil actual. 

Mención especial merece la tipologfil de lo informa-

ci6n persuasiva o mercantil, pues sus manifestaciones-

capitales son la pub! icidad, la propaganda y las rela-

('') Arttculo de JACOBO ZABLUOOVSKY, Los anuncios: com
plemento de la tclcvisi6n. 

(**)LEONARDO ACOSTA, Medios masivos e ideologfa impe -
riol ista, pa9, 14. 
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ciones públicas. La primera opero en el dominio de los 

productos y de los servicios pora estimular en el pú -

bl ico el deseo o lo necesidad do los mismos, con fines 

comerciales; la propaganda, en el campo de los ideas y 

de los programas, aspira a una divulgación sugestiva -

e interesada. 

La propaganda y la publicidad constituyen los dos -

aspectos mlts importantes del esfuerzo real i:ado por el 

hombre para condicionar y controlar las opiniones y 

comportamiento efe los individuos en el campo ideológi

co y comercia 1, procurando qun 1 as respuestas il 1 os 

mensajes informativos no sean fruto efe una 1 ibre deci

sión de los destinatarios, sino que vengan predestina

dos por los propios sujetos emisores. 

Tanto la propaganda como la publicidad, adom6s de -

desplegar una función informativa, ejercen uno presión 

psicológica sobre el púhl ico destinatario, Aspiran no

s61o a dar a conocer, sino a influir para provocar ac

titudes y comportamientos concretos en el mayor número 

posible de personas. Para conseguir esos propósitos se 

desarrolla una acción sobre la intcl igencia, los ins -

tintos, los sentimientos y las pasiones del hombre-ma

sa, a trav6s de un lenguaje especifico cuyas caracterl~ 

ticas esenciales son le simpl ificaci6n de las ideas, -

la repetición de mensajes, la naturaleza concreta de -

los razonamientos y la capacidad para suscitar emocio-

nes. 

Los nivelel> inextricablemente interrelacionados: t~ 

nologfa, medios masivos de comunicación, publicidad y-
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cu 1 tura mas i vu se desurro l 1 ar(111 en func i 6n de 1 ils nec~ 

sidades del sistema capitalist<l, creando la t1ctuol cul 
tura do los medios masivos. la ideología que esta cul

tura conl levu no es mas quo la idcologfo de lo clase -

dominante. 

Basta anal izar como lus t'cnicos de persuasi6n fue

ron muy Gtiles durante lüs guerras, para galvanizar e~ 

fuerzo,s y contraatacar al enemigo en ul t:erreno psico

l69ico. Las ugencios publ iciturias se benefician de e~ 

ta t6cnica,y en cierta mcdidd sufren las deformaciones 

originales que los dieron origen. 

la ment i ro como arma de pub 1 i e i dad y propcl.ganda se-

ha hecho cotidiana y adquiere uno Sclcral izaci6n a tra- • 

vés do los medios comunicacionales. La mitologlcl do lo 

nueva comunicación, ha dejado paso a los objetos-valo-

res de la civilizuci6n del confort. Ahora, es la publl 

cidad la que se ha tornado en un instrumento clave del 

que se extraen t6cnic<ls para lo propaganda polltica y

ccon6mica. 

Dado que los medios masivos (diarios, revistas, ra

dio, televisión, etc.), no dcJn lo que el p(íbl ico de -

sea sino lo que los publ icistcJs quieren que el p6bl~o

dcsoe. 

los m6todos de pcrsuasi6n consistentes en la pro 

yccci6n do imágenes que apelan a motivaciones incons -

cientes (instintos, frustraciones o anhelos reprimidos 

del consumidor) y en lü creüci6n ürtificial de necesi

dades y lujos para engendrar un consumo creciente y s~ 

P.erfl uo. E 1 método de proyecc i 6n do i mágones es ap 1 i C!!. 
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hlo atrav6s de procedimientos talos como lo fragmenta

ción, ülHtlogfa, co11tradicci611, l!mplco de ncologismos,

ctc •• O<isdu el ¡:;1111to de vista polftico se crearon fr•u

scs clich(i: "mundo occidental", "bloque soviético", 

"cortina de hiorro",etc •• 

En cuanto <1 la refcrenciu u lus masas explotudas se 

evita decir qua se componen de seres humunos. 

El 6xito de la puhl icidad y de la propaganda so mi

de en términos concretos. La publ icidod es oficuz cua~ 

do induce a la gente a comprar un producto o un servi

cio determinado. La propoyando, cuando transforma a 

los individuos en d6cilcs ejecutores de unos programas 

o unas decisiones prefabricados. En uno y en otro caso 

se prescinde con frecuencia de la valoración de estos

ofcctos. Lo verdaderamente curioso es que los medios -

masivos de comunicación tengan un Departamento de Rcl2 . 
e iones Póbl icos que como su nombre lo indica, represe~ 

ta la antltesis de la despcrsonal izaci6n y do la al ie

naci6n caractcrlstico del mundo contempor6neo. Aspira

ª que en las relacionus que se producen entre entes, -

organizaciones, sociedades p6bl icas y privadas de un -

lado y sus pObl icos por otro, se d' una sincero corre~ 

pondencia basada en la prioridad de la persona humana

por encima de cualquier inter6s que no se hayc orient~ 

do hacia el bien comón. En tal sentido suponen las re

laciones póbl icas, la humanización de los fenómenos p~ 

bl icitorios y propagondlsticos; lejos de explotar las

debi lidades humanas con miras al 6xito, procuran valo

rar las potencius del hombre orientadas con arreglo u

los valores morales. 
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POLITICA 

Los medios masivos de comunicoci6n, como fieles ex

ponentes do una mentalidad puramente merconti 1 que co~ 

porten con los publicitarios, hon sabido d~fonderse e~ 

16samontc contra toda infiltroci6n de intelectuales no 

domesticados en sus puestos directivos, Esto polltico

es f6cilmcnte definible: mantener relaciones muy cor -

diales con el gobierno, A cambio de esta bien condici2 

nada sol idaridod con los puntos de visto gubernomenta

fes, el Estado acepto t6citomente la constante viola -

ci6n a los Artfculos Constitucionales y Reglamentos 

que consagran la 1 iburtod de expresión. Los detentado

res de los medios masivos, practican h6bi lmente el ju~ 

go de la libertad de oxprcsi6n. Esto 1 ibcrtod consis -

to en ceder sus p6ginas, micr6fonos, c6maros a los pe~ 

sonoros del gobierno y, en medido infinitamente menor

ª la oposición. 

Conocido es lo formo en que el medio de comunico 

ci6n m..isiw.1 sirve ü través de lo información a los int~ 

reses del sistema en el poder. Los sirvo, convirtiendo 

en normales los vicios m6s obvios del sistema. 

Los medios masivos de comunicaci6n,o trov6s de su -

mensaje enajenante, tienen como propósito definido 

usurpar las funciones del pensamiento y raciocinio pa

ra inducir a lo formoci6n de una unidad de consumo por 

individuo y cuyo contenido arroja estulticia en grados 

elovodos )'tiende a vacunar y a estcril izar cualquier

cambio social que afecte sus intereses, mediante la ma 

nipulaci6n de la información. 
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Lo supuesto 1 ibertad do expresión que pretende de -

fender lo industri<i de la conciencia se traduce en fa

pr:íct i ca en monoi•ol i o del grueso de 1 a i nfopmac i6n que

so ofrece al púhl ic<l con un cPitcrio dcfol'modo y defor. 

muntc: monopo 1 i o de 1 mlis poderoso i nstl'Umt!nto de 1 o 

op in i 6n que hil)' en e 1 fHI f s, por par•tc dt: 1 os m6s 1 ""º.§. 
ponsables e inescrupulosos dil'igcnlcs y magnates de lo 

industria de 111 comu11ic<1ci611; t~jercicio, cJ manos de 

ese grupo, de un instrumento de presión polltica que -

se presta a la m6s' negativo y re<iccionaria manipula 

c i 6n de 1 púb 1 i co; se 1ccci6n de programas cv i dcntemontc 

perniciosos desde el punto de visto cultural y entrego 

plena del aparato comunicacional a los mezquinos inte

reses de unos cuantos individuos. 

Consciente de 1 o \'u¡¡uedad de 1 a maso, h<in optado 

por la especial izaci6n de sus mensajes, os decir, divl 

den al público en sectores que responden a los intere

ses y preocupaciones de los distintos grupos sociales. 

Se djrigen a los intePe&ados on uspoctlicufos, modas, -

chismorreo político, deportes etc •• Todo el complicado 

aparato informativo busca, papo asegurar la dominación 

ideológica, producir' en las masas los efectos causados 

por un cuid<idoso proyecto de desinformación. 

Cada emisión aisla al receptor en un mensaje parti

cular parcial izado, af6rgico a la realidad total. El -

lenguaje publicitario es el que m6s coacciona al p6bli 

co, porque es el lengua,ie morcantil por excelencia. R~ 

duce sistem6ticamentu los cosas y fas ideas de su fun

ci6w en el marco del sistema consumista. En otras paf~ 
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bras, este lenguaje sirve de pantalla, do coartado o -

un aparato de domi11uci6n 1 de fórmula que permito disol 

verlo en el universo ouf6rico do lü modernidad, del 

consumo, de la publicidad. As!, en nombre de la opi 

ni6n pC.bl ica, el diario 1 iboral indistinttlmonte recla

ma la represión do los movimientos sociales y toma cl

protcxto de un mayor nivel de consumo paro justificar

a los ojos de los sectores modios, y para moví 1 izarlos 

alrededor de su proyecto, la vacuidad do un cambio es

tructura 1 • L.:i op in i 6n pC.b 1 i ca se conv i crtc en o 1 üctor 

imaginario que permite traspasar una opinión privada -

como si fuera pC.bl ica. Actor al que so adjudicar6 al -

tcrnativamunte roles negativos y positivos y que est6-

dispucsto, en forma indiscutible, d transmitir sus mon 

sajes coercitivos, aunque fueran contradictorios. Es -

el juego simb61 ico du la falsa diol6ctica donde el pr2 

tagonista por ser indiferenciado no est~ dotado de au

tonom{a y se genero en tanto la proyucci6n univoca de

la clase dominante. Es el designo del consenso que in

tegra todos los conflictos y diferencias de una socie

dad dada y compone una unanimidad provocando fictfcia

mcntc una rcconcil iaci6n de los antagonistas. Es la f~ 

si6n de las conciencias dislocadas en la realidad con

fl ictual de la sociedad de clases. 

Con la agudización de la lucha de clases, la clase

detentadora de los medios masivos de comunicación rec~ 

rrc cada vez m~s a la mentira o la tergiversación de -

los hechos en favor de su estrategia. Asf pues, la l i

bertad de expresión es la libertad de propiedad. Es 
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funcional a los intereses de los propietarios de los -

medios de producci6n. 

Por otra part~ los medios de comunicación masivo 

obedecen a una dirección unilateral. Porte del emisor

a! receptor y no admite respuesto si no us la de opa -

gor el televisor, la radio o bien cambiar de pügint1 en 

el periódico. 

Nunca el homhru hablo acumulado todos los dfas tal

cantidod de información. Es bombardeado en el hogar, -

en lo solcdod de su .-.utom6vil, en ol r•est.1urante, en -

el bar y en Colsi tudas las usquinüs de las cal les de -

1 o c i 11d;1d. Conoce 1 os e f cctus, i wiora 1 as causas. Es -

el óltimo cslühon de la cadena un la que no tiene in -

tervenci6n olguna. la información antes de llegar al -

sujeto pasivo, ha sido objeto du toda clase de manipu

laciones. 

la realidad nos demuestro que el hombre prcocupado

por los problemas sociales es una agitador. Un comuni~ 

ta que atento contra el orden social preestablecido. 

Esta manipulación se extiende inclusive en la forma 

omisiva, en los on61 is is de lo información, que tienc

por finalidad revelar posiciones, tücticas o cambios -

en un campo contrario o un sector obscuro. Concretamcn 

te, a ralz de los rumores que comenzaron a circular en 

el mes de noviembre de 1971 a propósito de la" dcsap_!! 

rici6n" de Lin Piao de la escena polftica china asistl 

mos a un ejemplo de como el anül isis de contenido po -

dría ser empleado con fines no puramente cientfficos.-
,, Por aquel entonces, y con motivo del ingreso de -
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Pokin en la ONU, su coment6 en los peri6dicos que los

observodort~s de Woshington hobfon odvortido que los j2_ 

fes de los delcgocioncs de paises comunistas y del dc

nomidodo tercer mundo pronuncioron discursos de bienv2. 

nido a los nuevos representantes chinos pero omitiendo 

todo referencia o Lin Pioo, pese o que en varios cosos 

se fel icit6 o Moo Tse Tung y ol Primer Ministro Chu En 

Lai. Es decir; d(> todos los ocasiones lltl que se hablan 

pronunciado, u omitido los nombres de los m6ximos dirl 

gentes de lo Chino Comunista•. (*) 

No es ajeno ,¡¡ este hecho de que durante 1 a Segunda

Guerro Mundial, el on61 isis del contenido do la infor

mación fuese el m6todo empicado por los centrales de -

información de los paises aliados. Los emisiones radi2 

fónicos ülcmonos dio a los ol iodos, 6ti les indicios de 

la t6ctico b61 ico del enemigo, y les permitió formulttr 

uno contropropogonda. 

La sociedad de masas adquiere, pues, un carácter ni 
velado que se boso en el conformismo general que exis

te en todos los sectores de la vida humana; los que h~ 

cen la polftica y los que defienden las informaciones, 

fomentan sistcm6ticamcnte el pensamiento unidimcnsio -

nal, con unas ideas y unas im~genes que se repiten ma

chaconamcnte y que actóon a modo de mandatos que suge~ 

tionan a las masas indefensas. El hombre se considcra-

1 ibre sólo porque se le deja escoger entre varios pe -

ri6dicos, entre varios 1 ibros, entre varios canal1;1s t~ 

levisivos o entre varios candidatos a un cargo póbl ico. 

El individuo aun considerándose 1 ibre es manipulado, -

( i<) JOSE M. CASASLIS, Id 1 f ·1 · . eo og a yana 1s1s de medios de 
comunicaci6n, pag, 250. 

···:·"', ,,., 
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porque los controles sociales lu cx1gon lu urgunte ne

cesidad de pt•oducir )'consumir con dcspílfurro t~n un -

marco en que loe gustos y los deseos so hnn unificado, 

porquc e 1 pcnsam i tinto y 1 a conducta ruspondcn u un mo

dc lo unidimensional. 

la acción pol!tica de los poderes du lu 61 ite, ex -

plota esta visi611 en l'rovecho dtd sistcnia cst<iblecido

y asf los contrarios unifican sus criterios frente a -

un m!tico enemigo com6n, los programas de los partidos 

pollticos se hacen coda dfu m6s uniformes, y el Estado 

utiliza las técnicos de la publ icidud, de lus ro lucio

nes p6blicus y del udoctrinumicnto planificado para i! 

poner unas comodidades ostundurizodus que pueden ser -

parasitarios o al icnuntcs. lo que cuenta en lo produc

ción .:irt!st.ic.:i no son los v<1lorcs trascendentes de ld

vcrdad y de la 1 ibcrtad, sino aquel los mitos que cap -

tan 1 él ate ne i 6n de 1 pueb 1 o, de fcnd idos por 1 os mcd i os

de inform.:ici6n de m<1sils con ürrcglo a unéls consi9nas,

diri9idas a consolidar el r6gimen cstüblecido, aón re~ 

petando un ficticio contrdstc de parocerus sobre los -

aspectos vünales de la vida •. La nivelación producida -

en la sociedad de masas no equivale pues, a la igual -

dad de todos en todo, sino a la movi 1 idüd del indivi -

duo, inmerso totalmente en el r•itmo de vida impuesto 

por el sistema y alimentado por los medios de inform~ 

ci6n, 

El hombre es un ser dirigido aunque no en el senti

do de someter su comportamiento al comportamiento de -

los dem&s, sino en el do someter su conducta a los lf

mites uniformadores proclumados por los medios inform~ 

tivos y aceptados colectivamente. 
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Lu 1 icenciu otor•guda .:i cicrt:as indivichrnl idades dc

manifostar sus disposiciones o sus incl inacionos, sus

obscs ioncs, husta sus delirios, 011 lcls actuales condi

ciones de lu informución, lw podido ser confundidu con 

lo 1 ibertod de cxpresi6n, de tdl manera que los deten

tadores de los medios masivos de comunicoci6n, se con

sideran autorizados u defender lo 1 iburtad de ex¡>rc 

sión al exaltar indistintamente y abusivamente su posl 

ción actual, y o pasar por alto la de la multitud de -

los hombres masificados. Sólo hay dos maneros de con -

ducir o los hombres: pisotear su 1 ibcrtad sociül, o 

bien transigir con sus crccencias, Es decir, sólo hay

dos palancas de la acción pGbl ica, ilsl como sólo hay -

dos fuerzas esencialmente colectivas: lo disciplina y

la opinión. El sue~o de todos los poderosos, evidente

mente es sumar esas dos potencias, hacer reposar una -

sobre lo otra. 

En la medida en que gobernantes, cuadros, hombres -

de la ciencia y hombres de lo cultura pretenden perma

necer al margen de la transformación que supera en am

plitud y profundidad a todas las revoluciones de la 

historia, se hacen responsables por su parte del dcse

qui I ibrio, el desorden y la confusi6n, 

El obst6culo que se levanta frente a toda interven

ci6n razonada es el pasado, en tanto que no se accpta

como tal, en tanto que se acepta en arcaísmo del pens,2 

¡(,._.',. 
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miento y se niego o aceptar lo nuevo al ionza do lo vi

da y de la intcl igcncio que se preparo en medio del d~ 

sordcn. Este obstAculo es lo idcologfo propio de los -

detentadores de los medios informativos. 

En resumen, lo naturale:a constitucional de lo in -

formación, bo,iu sus l'or•mas nucvils pide ciertos real id!!, 

des institucionales hcrcdudas del pas.1do y de la in 

fluencia de concepciones ya supcrudüs. Pero una intcr

Vonci6n no podría ser esencialmente de corfictcr insti

tucional, Ninguno ~ensura 1 imitativo podría sol ir de -

los lfmitcs de una protección provisiorrnl sin dejar de 

adolecer de los m61tiples inconvenientes que so pueden 

discernir u adivinar, 

La industrio de lo publicidad os un burdo intento -

de 1 levar los principios de automatizoci6n a todos los 

aspectos de la sociedad. Idealmente lo propaganda per

sigu~ lo meta de uno armonía programado entre todos 

los impulsos,cmpresos y aspiraciones humanos. La tole

rancia sensorial del p6bl ico ha cambiado y tambi6n lo

hon hecho los métodos paro atraer anunciantes. Cual 

quier anuncio comercial puesto en un morco os risible. 

Esto es una forma de expresar que cualquier anuncio 

visto conscientemente es cómico. "Los anuncios no es -

t6n destinados a un consumo conscient~. Su destino es

haccr los veces de píldoras subliminales para el sub -

consciente, con el fin de que ejerzan un embrujo hip -

n6t i co", (!') 

(*) MCUJllAN MARSHALL, Lo compre11si6n de los medios co

mo las extenciones del hombre. pag. 280. 
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El resplandeciente anuncio de detergentes Jojo ver

lHHI cubct.:i rotatorio c1wl si fuero "lov0Jor<1 automfiti

can y di ce que 1 os amos de c.:isa Plll'den descansar, dor

mir, o lll1cer ejercicios rcductivos y masiljcs f.:iciales, 

mientras que el dctcrgent~ act6o. Esto clase de ilnun -

cios no tienen nada que ver con las lavadoras autom6tl 

cas. Es scncill.:imcnte un agudo juego de palabras e im! 

genes destinados a distraer las facultades criticas, -

mientras la imagen del detergente anunciado.pasa a 

ejercer su acción en el hipnotizado espectador del a -

nuncio, Cuando se expreso opini(m en contril de la re -

loción falsa, y desorientadora de los anuncios comer -

cialos, don del ciclo es para los anunciantes, del 

mismo modo que los abstemios lo son para los fabrican

tes de cervezo y los censores morales par<> los 1 ibros

y las pel rcul<>s. 

La alocución informativa sale disparada sin apuntar 

al blanco, 1H1rquc siempre dorfJ con él, con un alto gr_!! 

do de mediocridad en e 1 contenido que i nst<lur<>n en e 1-

receptor uno p6rdida progresivo de sensihil idad acomp~ 

ñada de un obsesivo eretismo por• lo novedoso, La infor. 

moción se pone y propone; enmudece, pues, al receptor, 

pero a la vez lo dcspersonal iza y "cualquieriza". lo -

supone portador de instintos y sentimientos, pero no -

de inal icnables cargas de saber y voluntad, Al atomi -

zorlo, cumple con el precepto pr6ctico de dividirlo,·

masificarlo e insensibilizarlo para imper<>r en él. 

El grupo unif6rmementc alienado de los receptores o 

irresponsables organiz<>dos que constituye la sociedad-
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de n111s.:is, presento r.:isgos muy pe cu 1 i ores en su conduc

ta frente a la producci6n y consumo de bienes, los bi~ 

nos motcriolcs cn~o los culturales tienen su fuente de 

producción en sectores que tr.:iscienden las mosas, do -

donde emanan luego en lo formo ya scRolado. Cuando to

les bienes son de tipo culturo(, el informador es el -

encargado visible do vehicularlos, configur.:indo lo que 

s<1 ha dado por 1 1 omor con prop i edod una cu 1 tura de ma

sas. 

As r como no hay ignorancia o ceguor<l no aprovechada 

por alguien, tampoco, existe en la reol idad hist6rica, 

uno sociedad de masas exenta de 61 itcs explotadoras. -

Lo cierto es que l.:t rcldci6n informante enmudece, co -

acciono, frustro, al ien.:i y masifica on favor del suje

to <lctivo o .1gcntc transmisor, por lo cual lo cultura

do masas, donde quiero que el la so manifieste, os ere! 

ci6n instrumental de l.:i 61 itu de sus informadores-for

madores, El dirigismo cultural como actual forma de la 

alienación, ttdquiere en lo r .. ol id<Jd social el hombre -

concreto de los grupo~ de presi6n que controlan los 

grandes canales de información y que los emplean para-

1 a instrumento( izaci6n masiva del hombre. 

Debe fijarse con mayor aproximoci6n posible a cual

de los grupos de presi6n corresponde, en uno determin! 

da estructura social, el papel de élite informadora, -

Todo parece indicar que son los sectores estatal y ec2 

n6mico los que se disputan el prcdomin;o de los medios 

de información. Los sectores militares y religiosos en 

este conflicto permanecen al margen. De los dos secto-
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res en pugna, el q1w podrla garantizar, al menos tcórl 

comente, uno roincorporaci6n de los grupos culturolcs

al cfrculo de los transmisores, es sin dudo el estatal, 

siempre y cuando no se deje corromper por presiones 

o 1 i g6rqu i cas. 

El grupo de presión económico es, por constitución

ideológica y clasista, totalmente opuesto o eso re1n -

corporación: utilizo la cultura en la medida en que un 

producto de bojo col idad requiere un cngo~oso envolto

rio de lujo, o paro coordinar científicamente la labor 

motivacional de alienación del hombre-maso. A la 61 itc 

económico de lo información no fe quedo m6s recurso 

-que prostituir o la cultura s1 quiere poseerla, ya que 

una culturo no prostituida tcndcr6 siempre o rechazar

lo y aón o enjuiciarlo por violación. 

Lo cultura no prostituible, por un lodo, sor~ vfctl 

ma de fa conspiración por esta clase económico. lo so

ciología polftico ho scílo!odo fo contaminación en acto 

entre el sector económico y el político profesional de 

las m6s altas esferas del poder. 

El triunfante hor1bre de negocios,ejcmplo viviente -

de que "los ricos ~on los que saben", tiende a despla

zar por ~xpcrto", ol político profesional de todos los 

puestos de mando las oficinas gerenciales privadas 

reemplazan osf a los comit6s directivos de los grupos

poi fticos. Esto absorción de la élite polftica por pa~ 

te de la económica tiene su m~s firme respaldo en el -

previo enmudccimicr~o masivo operado por el informado~ 

una colectividad previamente notificado, enmudecida y-
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oncstes i odu por 1 o dom i non te i nformoc i 611 cmonodo de 1 o 

csfcro econ6mic.1, m.:il puede considct•ur ilfcito ni el -

usolto al poder perpetrado por los amos de la concien

cio, ni el que 6stos oct6cn como funcionarios oficio -

sos de till pod(•r, Un.:i colcct.ividacl ele es<1 n¡¡turillezil -

juzgorA perfectamente normnl que figuros polfticomcnte 

<madi nas, pero con grundcs p<1smlos empre sor i al (!S, se -

instalen en los puntos claves de la odministroci6n pó

bl ica, inclusive en los (•ducocionolcs, pues lo mosifi

coci6n inscnsibi 1 i~o y vuelvo refractarios o un uso -

norma 1 >' scrurnto de 1 os vo 1 ores. lino de 1 os grllmlcs 

sfntomos de la mosificoci6n do una cultur<J es entonces 

el dos! izomicnto de todo el poder de informoci6n desde 

l<1s csferos culturales y estatal o lo económica, como

prcludio o un mismo proceso un tado lo extensión de 

los poderes p6bl icos. 

De los sectores tcóricomentc interesados en muncjor 

uno cultura de base, sólo el propiamente cultur.:il, po

drfa gorontizor la transmisión o la colectividad de -

un sober outosuficicnte, vol ioso on sf y fecundo; es -

decir, ni mosificontc ni ol icnantc, sino copaz de gor

minocioncs y dcsarrol lo. 

Las entes mi litorcs,ccon6micos, polfticos y rcl i 

glosas no pueden actuar, ol engendror uno culturo de 

masas, sino dando origen u una cultura dirigida en fo

vor de intereses de poder, confcsiondles, ccon6micos y 

poi ít i cos. 
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LIBERTAD DE EXPRESION 

Para comprender lo que os lo 1 ihcrtod de expresión, 

necesariamente hoy que relacionarlo con la persono. S2 

lamente a la persono pueden referirse estos ?roblemos

cn virtud de que se do eso nombro al "individuo de or-

den espiritual", os decir el hombro, porque en "el mu!!. 

do visible sólo aparece el hombre con los caracteres -

de la persona; se le designa con un nombre propio y se 

presenta como sujeto de toda proposición y portador de 

propiedades. A la esencia de la persono pertenece sólo 

la capacidad paro la autoconciencia intelectual y, co

rrespondientemente, paro disponer de sf mismo, pero en 

modo alguno el ejercicio octuol de dicha capacidad; el 

niílo en el seno moterno ya es persona". (*) 

La libertad, en t6rminos generales, significa "excu 

ci6n" de trabas, exención de determinación procedente

del exterior, con tal que dicha exención vaya unida a

una cierta facultad de outodetorminorso espont6ncamon

te. Seg!'in sea la fndole do dichas trabas, distfnguesc

varias clases de 1 ibcrtad: libertad moral, libertad fl 

sica o de acción, etc. 

[>\presión es la manifestación psfquica, o de una V.!_ 

vcncia transitoria, en la conformación del cuerpo o en 

movimiento voluntario e instintivo del mismo. lncl!'iye

se aquf la expresividad de los ojos, de la mfmico del

rostro, de la actitud, de la marcha (danza, pantomima, 

euritmia), etc. 

(*)Persona.- Diccionario de Filosoffa de WALTER BRU
GGER. Biblioteca Herder, Sección de Teología y Fl 
losofía, pag. 364, 
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La palabro pude comunicarse ya seo hablando o cscri 

hiendo. La escritura, antes de la radio y la tclcvi 

sión, extendió los horizontes de la comunicación entre 

los hombres, ya que la comunicación oral tenla, forzo

samente, 1 lmih~s estrechos. 

La voz, sin micrófono y sin bocinas amplificadoras, 

se puede o ir o distancias cort.<1s so 1 amente. De aqu r que 

antes de 1 os dVanccs de 1 i1 e 1 cctrón i ca, 1 il cscr i tura -

sirvió para ampliar las distancias de la comunicaci6~ 

con la ventaja de que dcsaparecla el poi igro de que la 

fa 1 ta de rncmor•ia o dl! bucrHJ fe de 1 as personas a qui e -

nes se tomaba por recaderos, cambiaran el sentido de -

la comunicación. 

Por las razones expuestas la escritura alcanzó una

gran importancia desde la antiguedad, que se conserva

hasta nuestros dios, pues lo que se escribe goza de 

una permanencio de que carece la voz ya que 6sta sola

mente dura en los breves instantes en que se pronun 

cian las palabras. La palabra escrita conserva y con -

scrvarfi su gran importancia. Sin ella no habrla histo

ria, porque la pura tradición oral no basta para tener 

conocimiento de los hechos que han ocurrido en tiempos 

pasados, y mucho menos cuando los sucesos datan de tan 

tos siglos como los transcurridos, 

Sin la 1 ibcrtad de expresión el hombre rio podría d~ 

sarrol larse ni intelectual ni moralmente, porque srn -

el conocimiento de los acontecimientos pasados y de 

los descubrimientos de su momento, el hombre no podrla 

avanzar mfis allfi de su punto de partida., de ahf que -
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a mayor disfrute de lo 1 ibartad para exprettorsc, mayor 

beneficio rcd11ndur(1 en la humanidad. 

O R 1 G E N 

Se puede considerar como el origen del concepto de-

1 ibertad de ~ixpresi6n la Occl.w.:lción de lndcpcndencio

dc los Trece (5todos Unidos da Am6rico, en el Congrcsd 

del 4 do julio de 1776, que dos aílos m6s tarde survi -

ria poro dar form~ a la Constitución de lo Nuevo RcpO

b 1 i ca, 

En la Grecia Antigua el Agora era el lugar donde 

los ciudadanos de Atonas se rcunfan para del ihcrar so

bro proposiciones relativas a lo vida póbl ica de su 

ciudad. Los oradores gozaban de plena 1 ibcrtad da palg 

bro. Al subir el orador o la tribuna, "plataforma an -

cho on la que se podio hablar andando, so colocaba en

la cabeza una corono de mirto, indicando dcscmpcílar 

uno funci6n rcl igiosa, por lo cual estaba prohibido i!!. 

tl~rrumpirlc" ( 0t), lü dsomblca cscuchdba en silencio. 

Claro que los esclavos no tenlon derecho a portici

par en la~ discusiones porque no formaban porte del 

pueblo. Ellos no tenlan la 1 ibcrtad de expresión, cosa 

que no sorprendiil a nadie. 

Por esto no se puede cons i dl.lror e 1 Agora como e 1 ª!!. 

teccdcnte de la 1 ibertad de expresión. En Egipto y cn

otros pueblos de 1 a anti guedad, no hay <1ntecedente de-

(*)HISTORIA UNIVERSAL, Scignobos, Tomo 11, pag. 229. 
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esto tipo de 1 ibertad, pues su organizaci6n socio! y -

polltica ni siquiera permitla imoginarla, Los reyes, -

los nobles, los sacerdotes y los mi 1 itorcs eran los 
1) 

costos gobernantes; pero oun entre el las, no hobfo una 

1 ibre comunicoci6n debido o que siempre existía lapo

sibi 1 idod de que el rey pudiera interpretar que se es

taba conspirando en contro de él, 

Hist6ricomcntc, el concepto de 1 ibertod de expre 

si6n olconzo su plenitud en lo Rcvoluci6n Francesa en-

1789. El Morqu's de Lofoycttc, que habla ido a Am6rica 

poro ayudar en lo lucho por lo independencia de los 

trece colonias inglesas, rcgrcs6 a Francia después de

lo rendici6n de Yorktown y ocup6 un puesto distinguido 

entre lo nobleza 1 ibcrol, Siendo miembro de la Asam 

blca de Nobles, pidi6 que se convocara o los Estados -

Generales que müs tarde se convertirían en lo Asamblea 

Nacional, encargado de redactor poro el pols la prime

ra constitución 1 iberol de la que, como prefacio, fig!!_ 

r6 también por primerd vez, l<t DeclarcJci6n de los Der!:_ 

chos del Hombre, que recoge lcJs ideos de lo Declare 

ci6n de Independencia de los Estados Unidos. 

Se dice que Lafoyettc 1 lev6, o su regreso o Francia, 

estos principios que figuraban en lo Declaración de In 
dependencia y que él defendió con los armas en loma -

no. 

Lo cierto es que la Nuevo Constituci6n Francesa 1n

cluy6 como prefacio lo Decloraci6n de los Derechos del 

Hombre y como uno de esos, la libertad de expresión, -

ol decir que "ningún hombre debe ser molestado por ma-
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nifestor cualesquiera opiniones que no perturben lo s2 

guridad pQhl ico, y que debe existir 1 ibertad de hablar, 

escribir y puhl icar todo g6nero do obrasn, (*) 

Ya en el texto de la Constitución de 1791, el Arti

culo 11 establece que la 1 ibre comunicación dcl pensa

miento y de las opiniones constituye uno de los dere -

chos rnfis preciosos del hombro, asimismo señala que to

do ciudadano podrfi hablar, escrihir e imprimir con to

do 1 ibertad, si bien ha de responder de los abusos dc

esta 1 ibcrtad, en los casos determinados por la ley. 

Es curioso que la constitución norteamericana del 

17 de septiembre de 1787 no haya incluido una declara

ción de los derechos del hombre, ya que el la se propu

so organizar al nuevo estado que surgfa de la Declara

ción de Independencia. fue hasta el afio de 1798 que se 

hizo la primera enmienda que consta de once artfculos, 

el primero de los cuales prohibe al Congreso expedir -

alguna ley que establezca una religión oficial, o pro

hibo el 1 ibrc ejercicio en esta materia., o restringir 

la 1 ibertad de palabra o de prenso. 

la necesidad de consagrar la 1 ibcrtad de expresión

como uno de 1 os der•cchos inherentes a 1 d persona huma

na, nace del hecho histórico de la persecución que los 

gobiernos europeos eJcrcfan contra quienes difundlan -

ideas o escritos contrarios a los intereses de esos g~ 

biernos. 

Con la aparición de la imprenta se incrementó I~ di 

{'
1
}) lllSTORIA DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA, Tomo 11, 

pag. 243. 
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fus i 6n do ideos qull 1 a i u 1 os i ü cons i du1•übü hcrét i cas y 

quo venfo combatiendo desde el siglo XII 1, por mudio -

de un tribunal especial que recibió el nombre de lnqui 

sici6n, en virtud de que los obispos hablan recibido -

1 a recomcndac i ón de 1 os conc i 1 i os y de 1 os. Pc1p,1s de 1 !!. 

quirir en busco de herejes, 

los 1 ibros que difundfon ideos contrürios a la rel! 

gi6n cütól ico, eran quemados en lo plazo p6bl ica y sus 

autores podlan correr la misma suerte si no mostraban

arrepent imiento por lo quo hobfan escrito. 

No solomento eran perseguidos las ideos contrarios

º lü fe, sino las que so rcferfon a sistemas de gobio~ 

no contrarios a la Monorqufa. En general, las criticas 

al gobierno o o los reyes eran violentamente reprimi -

das porque, scg6n los principios aceptados en lo Edod

Mcdia, hobfo uno mezclo de los intereses espirituales

Y temporales. Por esto razón, los royos eran entusias

tas partidarios de este tribunal, 

Con la apostosla de Martln Lutero, lo inquisición -

redobló sus üctividadcs, pero su fuerzo comenzó a de -

el inar a medida que el protestantismo sq fue extendí en 

do por el norte do europa, Alemania fue el primer pafs 

que abol i6 la inquiBición, Posteriormente lo hizo fran 

cía, 

Indudablemente el Protestantismo se propagó gracias 

a la impresi6n de 1 ibros y panfletos que circulaban º!!. 

tre los pueblos. 

Por todo lo expresado, no tiene nada de extraño que 

ta declaración de los derechos del hombre haya inclui-
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do la 1 ibcrtud de expresi6n, que omiti6 lo Constitu 

c i 6n Amcr i cun<l de 1787. No h.iy qu~, ptirdcr de vista que 

los habitantes de las troce colonias eran protestantes 

y que los Padres Fundadores que redactaron lo Dcclara

ci6n de Independencia, tombi6n lo oran. 

En cuanto al dcsorrol lo de la 1 ibcrtod de expresión 

en México, hu>' que decir q11c ést.1 no se conocfa en los 

aílos de la colonia. Todos los escritos y libros que se 

consideraban heréticos cron quemados en la plaza pGbll 

ca y sus autores, si residton en lo qua era la Nueva -

Espai\a, t:enf..m que cnfrcntorsc ül Tribuno! de la lnqul 

sici6n, que Felipe 11 fund6 por cédula real el 25 de -

enero de 1569, paro Las Indias Occidentales, Islas y -

Tierra Firme del Mar Oc6ano. 

El Tribuno! del Sonto Oficio do la Inquisición se -

mantuvo alerta y vigilante para impedir la propagación 

de i dcas que cstobiln en contra de 1 u doctrina do 1 a 

iglesia y de la estructuro polltico do la Nueva Espana. 

Es bastante significativo que a Don Miguel Hidalgo y -

Costilla, padre de nuestra independencia, se le hubie

ra acusudo ante el tribunal por haber expresado ideos

que fueron consideradas her6ticas. 

Con la iniciación de la Independencia nace en nues

tro pafs lo 1 ibcrtad de expresión y el periodismo ind~ 

pendiente. El propio Podre de la Patria, consciente de 

la necesidad de contar con un órg.tno de difusión para -

1 as i dcas de 1 i bertad o í ndcpondcnc i a, crc6 e 1 Desper

tador Americano, que se cdit6 en 1 a imprenta del Señor 

Jos6 Fructo Romaro, en la Ciudad de Guadalajara, el 20 
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de diciembre de 1810. Poco dospu6s so editó "El Suc~o~ 

el "Ilustrador Nacionoln, cte. 

Lo exigencia de lo 1 ibertod de oxprcsi6n y su coro

lario: una prenso 1 ibru, portio del supuesto de que s2 

lamente el poder pGbl ico puede tener inter6s en ocul -

tar o deformar lo informoci6n sobre los ocontecimien -

tos nacionales e internacionales. Lo realidad octuol -

demuestro que tambi6n hay entidades del sector privado 

que tienen el mismo interfis, o más, en perjudicar ol -

pueblo. 

Todo movimiento social o polttico tiende o tradu 

cir en normas jurtdicos los principios ideológicos que 

le dieron nacimiento. Ya hemos dicho que lo Revolución 

Francesa elaboró fa Declaración de los Derechos del 

Hombre, que figuró como prebmbulo de la Constitución 

de 1791 y en el la consagró lo 1 ibcrtod de expresión en 

su Arttculo 11, que o la letra dice lo siguiente: "La-

1 ibre comunicación del pensamiento y de los opiniones, 

constituye uno de los derechos mbs preciosos del hom -

brc; asi pues, todo ciudadano podrll hablar, escribir e 

imprimir con todo 1 ibertad, si bien ho de responder de 

los abusos de esta 1 ibertad, en los casos determinados 

por la ley". (*) 

Este texto, con diferentes variantes fue adoptado -

por todos los pafses con regfmenes democr6ticos. En 61 

se puede distinguir dos conceptos fundamentales: el de 

(*) ANTONIO GIBAJA Y PATRON, Comentario a las revolu -
ciones de M6xico, Tomo IV, pa9. 71. 
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lo 1 ibcrtod y el Jcf ohuso de eso 1 ihcrtod o seo el li 

bert i 1rnJ1.•. 

El texto se r~fierc a lo 1 ibcrtod do poi obro habla-

da e impresa, pues la imprenta ero el 6nico medio de -

comunicoci6n masivo que se conocfo a finos del siglo -

XVI 11. 

Por lo que hace a M6xico, pals al que me rcferir6 -

en particular porquu no su trota do hacer un estudio -

de der•ccho comporado sino onoli:z:,lr la cvoluci6n Jurfdj_ 

ca en uno nación con los rroblcmos inherentes a los 

pofsos con cierto desorrol lo en lo difusi6n masivo; lo 

primera norma jurtdlca en la que se consogr6 la 1 iber

tod de expresión, fuu la constitución expedida por los 

Cortes de C6di:z: en 1812. 

Esta constitución fue lerdo por un escribano del 

rey, el 30 de septiembre de ese mismo aRo y el virrey, 

la Audiencia y otros altos funcionarios uhicicron jur~ 

mento de cumplirla ante una im,19en de Jesucristo crucJ. 

ficodo, colocado en uno meso delante el retrato del 

Rey, que bojo dosel estaba en lo cabecera del sal6~~*) 

Debe mencionarse que el Virrey, la Audiencia y los

obispos consideraron que la libertad de imprenta que -

proclamaba la Constituci6n de EspaRa y sus colonias, -

ayudaría a la lucho insurgente por la independencia y, 

consecuentemente, procuraron retardar su cumplimiento

alcgando el fal locimiento de uno de los miembros de la 

(*)ANTONIO GIBAJA Y PATRON, Op. Cit., Tomo 11, pag. -
138. 
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Junta de Censura y en esporo de que desde Espofta vini2 

ro el nombramiento del sustituto. 

Lo Constituci6n que elaboró Ignacio Rayón, miombro

de la Junto de Gobierno que surgi6 como el primer in -

tcnto de dar a Mfixico un yohiorno independiente, csto

blcclo lo 1 ibcrtad de imprenta, en puntos puramente 

cientfficos y pollticos, M~s tarde lo constitución ex

pedida por el Congreso en ul pueblo de Apatzing~~' re

produjo los principios de lo Constitución Espaftola de

los Cortes de Códiz y entre los derechos del ciudadano 

figuró lo libertad de imprenta. 

No es mi propósito recordar oquf todos las luchas -

que hubo en M6xico para dar al pueblo uno constituci6n 

que garont izara 1 os Derechos de 1 Hombre proclamados 

por lo Rcvoluci6n Fronccao. Me basto con decir que cn-

1857 y en 1917, las constituciones redactados por los

rcspoct i vos con~1resos const i tuycntes, reconocieron 

esos derechos y loa incluyeron en un capitulo que ho -

blo de las garontlos individuales. 

Tampoco me propongo hacer dqu( un estudio sobre De

recho Constitllcionol, me limitüré a hacer un breve on!!_ 

lisis de los artículos sexto y s6ptimo constituciona -

les en el capltulo siguiente. 

L A C E N S U R A 

De acuerdo con los ideas cclcsibsticas, la censura

pucdc definirse como u1a acción tomada por cualquier -

autoridad o gobcrnünte para prevenir lü difusión de 

falsedades, hechos inconvenientes u opiniones rel igio-
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sos contrarios o lo iglesia entre los go~crnados" (*)

o bion, "lo revisión o examen sobre publicaciones y ll 

bros para prohibir In divulgación d(! uquollos cuyo lc.5:, 

tura se juzgare nocivo o por lo menos poro prohibir 

que no se divulguen sin lo debida corrccci6n si de 

ello son copoccs" ( 1 ~). 

la C\~nsur.1 f)Ort~cc h~11cr su origen en 111 Roma Anti 

HUil, donde S(! doho el nombre de "censor" (del lat!n 

cencorc:tosor, valuar, estimar) o los oficiales, que -

presidian e 1 rcg i st.ro de 1 os e i udodanos, dcterm i nando -

los obl igacioncs que 6stos tunlon poro lo comunidad. -

Los censores tenían un poder• discrecior1<1I que l l(ig6 a

asociilrsc lntim.1mcnte con el nombre. lit ccnsur•o como -

ormo protectora del control estatal sobre lo conducto

de los ciudadanos romanos, fue instituido en 1443, A.-

C. y dur6 lo que la Rap6blica. 

Durante lo c~fod medio, lu censuro itnper6 imponiénd~ 

se principalmente por la autoridud oclcsi6stica, y mós 

enérgicamente con la aparición de lo imprenta, dcbido

principolmontc al nuevo concepto de divulgación de las 

ideas y lo que ésto representaba para la estructura 

del clero. El Papa Alejandro VI cxpidi6 en Roma, en el 

año 1501, una Bulo contra todo lo impreso sin outoriz_! 

ci6n, posteriormente, en 1572 fueron dictados Bulas 

contra la publ icaci6n y redacción de noticias. lo que

vino a complementar a la censura fue el famoso "Indice 

Romano de Libros Prohibidos" donde se encuentran pros

critos las m~s grandes obrils del pensamiento de la 

(*) ENCICLOPEDIA BRITTANICA, Volumen V, pag. 113 
(**) ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA, Tomo 12, pag. -

1006, 
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edad me di a. 

A tal grado llcg6 lo censuro en Francia, que Enri -

que 11 decrct6 lo peno de muerte poro el quu imprimie

ra sin permiso oficial obrus literarias. Isabel 1, on

lnglatcrro, autoriz6 que sólo podrfan estohleccrso im

prentas en Londres, Cambridge, Oxford, pero de igual -

manera sujetos o censura. A los m6s altos grados do su 

rigor lo censuro 1 legó, mediante lo organizoci6n dono~ 

minado inquisición instaurado por Pablo 111, llcgondo

o su más cloro "cxprcsi6n" en España. "Anibolle Cope -

11 o, jefe de un grupo de rl•dactores de noticias, en 

1587, fue detenido y conducido o Roma donde le corta -

ron lo mano, lo lengua y lo ahorcaron, clovandolo un -

cartel en el que se le declorobo embustero y calumnia

dor" (•). Esta cjccuci6n fue 1 levado o cabo en cumpl i

miento o uno Bula expedida por el Popo Alejandro VI. 

En Inglaterra la C6maro Estrel lodo en 1637 dictami

nó que los 1 ibros y todos los impresos de cualquier 

clase fueran sometidas o lo censura previa con el ob

jeto de que fueran inscritos en un registro especial y 

darles a los que juzgaron convenientes, 1 iccncio de p~ 

blicarsc, so pena du apl icor gravfsimos castigos a los 

transgresores de dicha ordenanza. Esta situt1ci6n pcrd~ 

ró hasta que el Parlamento Largo, disolvió lo Cámara -

Estrellada, concediendo una cffmcro 1 ibcrtod al pueblo 

inglés ya que poco después, el 14 de junio de 1632, 

(*) Citado por GEORGE WEILL, El Diario, pag. 17 
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dictó nuev<1 orderrnnzo que r•estol.ilecf,1 lo censura, ord~ 

nando lo destrucción de los imprcntus srn 1 icencia y -

üprehensi6n de eHcritorcs e impresores, 

Contra esta nuovü censura p<1rlamentaria, se l1izo 

por primor<1 vez la defcnsü fundamental Je la 1 ibcrtüd

dol pensamiento, cuando el c61ebrc <1utor y pooto John

Mi lton en su Acrcop.19fticél expresó : "quien el un hom -

bre matü qui ta 1 o vi Úll ü urw crl~ t1bir.1 rae i ona I, i mü9en 

de Dios; pero quien destruye un 1 ibro, mat<1 lü raz6n 

misma. Es decir, la razón, que es la potencia divin<1 -

del ser" (*). "lo orden de censura c<lusa notable dosa-

1 icnto en la ciencia y paralizaci6n de la verdad, no -

sólo emperezando y mol lando nuestros facultades en lo

ya conocido, sino üdcm6s dcsmocl1ando y embarazando ul

teriores descubrimientos que pudieran 1 levarse ü cal.io, 

en sabidurfa rol igiosü y civil (**). "Y si es el mejo

ram i cnto de costumbres 1 o que se pcr•s i gue, poned 1 os-

ojos en Ita! ia y Espd~a y advertirois si estos luga -

res son un ftpice mejores, ml.is honrcldos, m6s ovisüdos

o más continentes desde todo el rigor inquisitivo que 

allf sobre los 1 ibros se cernier<l".(***) 

lo sentencicl sin pclr en lü histori<1 de la emüncip~ 

ci6n del hombre, la di6 Milton cuando cxprcs6: "Dadme 

la 1 ibcrtad de saber, de hablar, de arguir 1 ibremen -

te, segGn mi conciencio, por encima de todas las 1 i 

bertades". (;; <rn•) 

(*) MllTON JOHN, Aereopagftica, pag. 13 
(**) MllTON JOHN, Op. Cit., pag. 12. 
{***) MllTON JOHN, Op. Cit., pag. 52. 
(H><*) MILTON JOllN, Op. Cit., pclg, 90. 
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Oc 1662 o 1695 estuvo en vigor, en contra de lo im

prcsi6n del pensamiento 1 ibrc, lo Ley de Censuro apoy! 

do por la jurisprudencia inglesa. 

E 1 j ur i st..1 John lockc, en 1694, lii %0 uno vi 9oros,1 -

defensa pr~ctica de la 1 ibcrtad de expresi~n anal izan

do articulo por artlculo, de lo Ley de Censuro y mos -

trando los desventajas que su mantenimiento traía o 

Inglaterra en reloci6n con otros nociones, ospcciolmc!.!, 

te !lo landa, que disfrutaba de 1 iber•tiJd de{!l(prcsi6n. La 

de fcnsa de Lo el,. e, h i %0 qu(! se ilct1l><1N1 paro si empre 1 a

censuro un lnalotcrro. 

Dicho 1 ibcrtad fuf:! igualmente declarado necesaria -

por cl Parlamento do P.:irls en 1778, dando como en 

otras ocasiones los ejemplos de lnnlaterra y presenta!.!. 

do la traducción de lo Acrcopogftico hecho por Mira 

beou, ardiente devoto de la 1 ibertod de expresión, pa

ro demostrar los inconvenientes del rAgimcn preventivo 

y rcsa l tor 1 o advcrtenc i o que se hact a en o 11 i1 i1 1 os -

futuros e 1 ectores de 1 os tres cst<ido s "que 1 il primera

do vuestras leyes cons<igre pora siempre la 1 ibertad 

sin lo cual las otras nunc<i scr~n conquistadas",(*) 

E 1 fruto rntis hcr•moso d!! la Revo l uc i 611 F ronce su fue-

1 a famosa Oecl<ir•uci6n de los Ot~rcchos del llombre y del 

e i udad<ino procl omudu en 1789; documento trascendcnt<i 1-

en la historia jurfdicü polftica del mundo, inspirado

segl'.'ín J,~llinek, en las constituciones de l<lS colonias 

norteamericanas y la Federal que cre6 los Estados Uni-

(*) Citado por GEORGE WEILL, Op. Cit., p<ig. 87. 
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dos de Norte Amér i c.1, basfmdose pura huccr su of i rma -

e i 6n en 1 a si mi 1 i tud que cnc11cntr.:i entre una y otr¡¡s. -

lo cierto es, de acuerdo con muchos historiadores, que 

todos esos documentos se influenciaron entre si mediau 

te tcorlos y declaraciones de pensadores que las prcc~ 

dieron, En lo o{~claraci6n de los Derechos del llombrc -

quedó consogrado, entre otras 1 ibcrtudcs, lo de expre

sión del pensamiento, aunque con los 1 imitaciones in -

dispensables para la convivunciu social, que fue adop

tada desdo entonces por casi todos los paises civil iz~ 

dos de lo tierra. 

Asiento ol primer p6rrofo del orffculo s6ptimo de -

nuestra constitución que •Ninguno ley ni autoridad pu2 

de estoblccor lo previo censura, ni exigir fianza a 

1 os autores e i mprcsorcs, ni coart i.ll' 1 a l i bortud de 

imprenta, que no tiene m6s !Imites que el respeto a la 

vida privad<1, a la moral y a lapa% póbl icad. 

Cuando hablamos de •moral p6bl ica•, •buenas costum

bres", "obsceno", cte.¡ son si no impoa i b 1 e!> de dcf in ir, 

si sumamente diffci les de apreciar un su concepto, da

da su vaguedad, su fluctuaci6n y su complejidad. Cier

tos tra%OS pueden establecerse, para determinar el es

pacio en el que se desenvuelven, pero reglas procisas

dadas con anticipación püra gobernar el hecho en los -

casos particulares, no pueden sur formuladas. 

Varios son los tratadistas que han emitido su pro -

pia definición de la moral póbl ico, puro nos remitire

mos para este efecto a lo expresado por el eminente p~ 

riodista Francisco Zarco. 
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la dificultad de la dofinici6n de lo que es moral -

o inmoral, ha creado grandes confusiones para del imi -

tar el campo que le corresponde, no sólo en relación -

con la ética y la rol igi6n sino dentro del derecho mi~ 

mo. 

Sin embargo, se ha cons i dorado sobre todo <.mt i guo -

mente, que lo inmo1•ol, en toda aceptaci6n del vocablo, 

os lo que se opone a todas los costumbres seguidas, en 

determinado momento, por cierto conglomerado social, o 

sea lo que se opone a lo política sefialodo por el Est2 

do, uno orgonizaci6n o un grupo dominante, en tal o 

cual ocasión y en un pofs determinado. 

la concepción amplio del término "moral" hizo o 

Francisco Zarco, pronunciar sus famosos discursos en -

el Congreso Mexicano de 1857, en los que expresó: 

"Viendo con horror los grandes abusos que so han come

tido en nombro de la moral, casi se pretende proscri -

bir hasta las palabras en todos las leyes y on el len

guaje comGn. Siguiendo este sistema de alarmas (censu

ra moral) pocas palabras quedarían, porque todo ha bu~ 

cado lo mol icia humana y daría horror hasta hablar de

rcl igión, fuente de todo lo grande, de todo lo eterno, 

de todo lo sublime, porque abusando del nombre augusto 

de la religión, se fundó el tribunal del Santo Oficio, 

que fue el espanto y el terror de los pueblos u (*) 

Nuestros diputados Arriaga y Mato miembros de la C~ 

misión que formuló los Artfculos sexto y séptimo de la 

(w) FRANCISCO ZARCO, Historia del Congreso Constítuyell 
te de 1857. pag. 100. 
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Constitución de 1857, cuyo criterio fue oceptado por -

el Congreso que le di6 vida, fijando la 1 imitaci6n mo

ral en forma abstrocto como uno de los restricciones -

de lo 1 ibertod de pensamiento, en virtud del deber que 

tiene el Estado de velar por la preservación de lamo

ral p6bl ica. Los legisladores del 57 creyeron que la -

conducta del Estado, poro preservar ose mtnimo 6tico -

de que hablaba Mancini, se justifico por lo neccsidad

que tiene 6stc de preservar los principios en que se -

apoya la sociedad. 

Francisco Zarco se expresó casi en los mismos térml 

nos de el orden póbl ico diciendo "Pero qu6 cosa es el

ordcn ?. Oui6n lo explica?. Quién lo fomenta?. Esto

es claro; el partido triunfante que dice al vencido: -

el orden es lo que yo establezco, el orden consiste en 

que yo esté arriba y t6 estés abajo; esto es magnf fi -

co, para qué queremos m6s goranttas ?~ (~) 

LIBERTAD DE EXPRESION EN LOS MEDIOS 

COMUNICACIONALES 

En una sociedad donde no han sido satisfechas las -

necesidades b~sicas de la población, se dan,sin embar

go, elementos que favorecen la producción de arttculos 

y servicios que se duplican, triplican y multiplican.

Esos arttculos y servicios no se orientan a la satis -

focci6n de apremiantes demandas (salud, educación, vi-

(*)FRANCISCO ZARCO, Op. Cit., pog. 101. 
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vicnda, justicia), sino que, en su porcentaje m6s al 

to, son resultados de planificadas producciones para -

quienes ya est6n incorporados o un régimen social de -

satisfactores secundarios y, en pocos cosos sotisfact2 

res de opulencia. 

Los arttculos y servicios de primero necesidad no -

requieren de avisos comerciales; es decir, la domanda

es mucha y lo oferta no alcanza o satisfacerla de tal

modo que la invitación o la compra resultarlo contra -

producente, A nadie se le puede ocurrir anunciar servi 

cios gratuitos de salud, torti 1 las, frijoles, vivien -

das populares, etc. Cuando Ast lo hace e 1 particular,-

es en forma mfnima; cuando asf lo hace e 1 Estado, ex i !!. 

te el deseo colateral de 1 <l propaganda. Do cualquier -

manera, en uno u otro caso, los Indices de inserción -

en los anuncios de estos productos y servicios son ba

jtsimos. 

Los artfculos manufacturados y los servicios que se 

anuncian en el grueso de las tr~nsmisiones de los me -

dios masivos de comunicación, son bienes de consumo 

que estin destinados a las clases socioecon6micas de -

mayores ingresos. 

La elaboración de los anuncios reviste los siguien

tes requisitos: que sean lo m6s breve posible en razón 

de que la tarifa cst6 elaborada por el tiempo de inse~ 

ción que ocupen; por lo tanto, los slogans, los sfmbo

los, las frases sintéticas ser&n !as m~s utilizadas. -

Por otro lado, las invitaciones ~ la compra no se ba -

san en argumentaciones o reflexiones mfnimas, ya que -
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el bajo nivel educativo formol que existe en el pofs -

no fdvorccc esto .disposici6n. 

La frucucncio de inscrci6n do los mensajes va cnco

minodo o lograr uno mayor pcnctroci6n, osimi loci6n e -

i ns i toe i 6n a 1 ,1 compra de 1 os productos o scrv i c i os 

anunciados, lo mismo que o buscar fidcl idad del pGbl i

co hacio lo morco. Lo frccucncio mayor du inscrciones

lo ofrecen quienes disponen do un presupuesto publ ici

tario grande. 

En base o lo expuesto, el "fomento ccon6mico" que -

real izan los medios masivos queda ajustado o proporci2 

ncs m6s reales. los favorecidos inmediatos con este rl 

gimen que auspicio y al iunto ese fcn6mcno econ6mico, -

son, en primero instancia, los anunciantes; aquellos -

industriales, aquellos firmas que, indupendicntcmentc

de la calidad del producto, tunyan m6s capital para 

contratar recursos humanos, tócnicos, administrativos, 

que les diseñen pl.:ines promocionalcs y publ icitorios a 

través de los modios eluctr6nicos; inmediatamente de! 

pu6s, resultan favorecidos los concesionarios de los 

emisores, los publicistas, las modelos, los técnicos -

que elaboran la emisión y, hasta el final, dudoso fi -

nal, el p6bl ico capoz de adquirir productos, donde lo

calidad s61o se ofrece en relación directa del sfmbo -

lo, de la frase bien buscada, del color del empaque o

de la modelo semi desnuda que acompaifo el comercial. 

Ast, esa funci6n du fomento económico, avalado por

ta lo9islaci6n, es en realidad un elemento favorecedor 

para el reforzamiento del capital, mismo que, como el-
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mismo Estodo lo reconoce, se encuentro en manos de com 

pa~fas y sociodados con estrecho roloci6n con copita -

les transnacionales. Ahora bien, si ese capital fueso

nacional y el desarrollo so entendiese como el derecho 

dol opulento a recibir mlis utilidades con el fin de 

real izar m6s tarde una distribución vertical entre 

empleados, trabajadores y p6bl ico, vale lo peno preguu 

tarse, ¿ cuales son los experiencias al respecto ?; 

contra tesis semejantes se inició lo revolución, con -

tro argumentos tales las autoridades dicen luchar. 

El fomento económico entendido como privilegio dcl

conccsionario, del anunciante, del industrial, os, cn

rcal idod, como tiene vigencia al gozar del ompl io amp! 

ro de la legislación. Por otro lado, no menos importa!!_ 

te, eso función del fomento económico desborda genero

samente el estricto terreno de la promoción de capita

les particulares, poro inscribirse con plenitud en cl

torreno ideo l 69 i co, Debido o que 1 o progromac i 6n estfi

hecho para ser cortada, interrumpida por los anuncios -

comerciales, la inserción de 6stos o lo largo de los -

emisiones provoca el efecto de que no se alcance a 

discernir entre cuales son los programas y cuales son

los anuncios. ¿ A qu6 parámetro recurrir paro saber 

donde comienza y acaba un reportaje, visiblemente pag! 

do para exaltar las bondades de uno ftíbrica de calzado 

en Guadal ajara, y cuando se do el aviso comercial como 

tal ? ; ¿ cuando 1 os c6m i cos y 1 as "estro 11 as" de una -

cmisi6n hablan paro favorecer el consumo de uno marca

>' cuando utilizan el lenguaje para comunicar una idea-
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no comi~cial· ?; ¿ cómo trozar lo distancio entre anun

cio y programo, c~ondo con la c6mara, con el texto o -

con mclodlas de f6cil identificaci6n, se ve que el h6-

roc toma chocolate, cerveza o usa camisas de tal mar -

ca?. 

De tal modo se yu,..tapontm y mczcl an unas · im69cncs -

a otras, palabras con ingl6s, que resultan al final un 

todo homogénico, macizo, consistente, sin fisuras, do!:!. 

de la meta supremo es buscar una identificación total

del televidente co;1 el anuncio y con l<is formas de vi

da representados en la pantalla. El fin ideológico del 

•fomento econ6mico" brilla con claridad: preservar y -

adentrar en la mente del póbl ico que el sistema social 

en que vivimos es el m6s conveniente para todos. 

El fomento de las actividades que auspician los me

dios de comunicación en México, han tenido un sin nóm~ 

ro de efectos colatordlcs, entre los cuales volc la p~ 

na citar aquellos quu afectan directamente el lenguaje. 

las formas publicitarias, perseguidoras de eficacia en 

las compraventas han utilizado en un proceso persuasi

vo, adverbios de relaci6n y cantidad, llegando tl suprl 

mir los signific<idos reales. Verbigracia, "joven" se -

utiliza lo mismo que para un automóvil como para un el 
garrillo; "excelente" para una loci6n o uno cazuela; 

wfantásticon es sinónimo de un tequila y de una bota 

texana; "6nico" se aplico a un fraccionamiento o a un

dctcrgente, E 1 1 enguaje se desv i rtóa como puente y 

vinculo entre los mexicanos, para ser utilizado, en 

aras del fomento ccon6mico, en mecanismo de segrega 
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ci6n (s61o para privilegiados); do condicionamiento 

(si usted no tiuno x, nunca sur& importanto); de some

ti1niento (sacriffqucirn y c6mprclo) y en suma, de todos 

aquellas formas reconocidas como instrumento de rcprc

si6n. 

Todos estas situaciones descritas cst6n contenidas

cuando en boca de los empresarios que controlan los m~ 

dios de com11nicaci6n, en medio de polabr<ls tradicional 

mente emocionadas, plagadas de simulaciones, se escu -

cha con resonancia met61 ica: ~los medios de comunica -

ci6n coadyuvan al progreso". los presidente~ de los 

mismos lo dicen y lo repiten: "nuestra tarea, para con 

tribuir al desarrollo, cst6 orientado al luchar contra 

la insalubridad, la ignorancia y lo miseria, seculares 

enem i 9os de México", 

Contra l u pr imcra, scñol an que han di fundí do campa

fias de vacunación de prevcnsión de enfcrmcdudcs, pero

parccen ignorar que los medios masivos de comunicación 

viven en buena medida de l<t difusión convulsiva de men 

sajes donde difíci lm1!nt" se puede <tpreciar la capaci -

dad combativa de los pronunciuntes: los anunciou de t_!! 

baco y de alcohol, Contra la segunda, señalan que cxi~ 

te uno campaña semipermancntc de alfabetizaci6n, Con -

ello se quiere indicar que existe un factor de educa 

ci6n formal con el cual cstón colaborando, tratando de 

ignorar asf que la tónica de los medios masivos de co

municación comerciales son contrarias a esos propósi -

tos. Adcm6s, no hay que olvidar que el los mismos han -

dicho que los medios masivos de comunicación dan al p~ 
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bl ico lo que ésto pide; ¿ c6mo combatir, pues, la i9n2 

rancia, si so cst~ roconociundo que hay necesidad de -

alfabetizar (os decir, moyorlas ignorantes), poro esas 

mismas mayorfas npidcn" necedades debido a su escoso -

nivel educativo formal, y los modios masivos responden 

d~ndoles necedades ?; lejos do combatir lo ignorancia

sc le fomenta; las emisiones se rutroal irnentan en pC. -

bl icos ignorantes. 

A la miseria tambi6n se le ha declarado la batalla. 

Para el lo so recurro a emisiones do todo orden donde -

las formas de vida ahl presentes resultan ominiosas PS 

ralos miserables. Los anuncios mismos, líl presentación 

de un bote de conservas, la ponderación desequilibrada 

de ttrtlculos superfluos, elevan el costo del producto, 

foment.:rn e 1 gasto i nnccesar i o y, adcm:ls, ro su 1 tan i na_s 

cosibles para esas grandes masas insalubres, ignoran -

tes, miserables de cuya existcncitt se habla a la hora

de estar frente al presidente del país. 

Dejando de lado el an61 isis descriptivo, ¿ t1 qué 

obedece el t6cito reconocimiento, por parte de los de

tentadores de los medios informativos, de que éstos d~ 

ben co 1 aborar a 1 de sarro 1 1 o de! 1 as mayor fas ? • Preten

den ofrecer una imagen que revele a un hombre de pens~ 

miento progresista, ubicado en medio de sus rcsponsabl 

lidades sociales y cumpliendo con ellas. Con el simple 

enunciado de esas frases, se persigue persuadir que ya 

se han 1 levado a cabo: la palabra encubrimiento, la 

incoherencia de la acción. Por otra parte, reseñar la

necesidad de combate contra semejantes calamidades na-
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cionalcs es identificarse con el poder pGbl ico en de -

tectar y " resolver ", conjuntamente, con igual crite

rio, los grandes problemas nacionales. 

Uno de los aspectos dorivantcs del hecho que la Ley 

Federal de Radio y Televisión haya considerado función 

propia de la tclcvisi6n la del "fomento económico", es 

el que los patrocinadores industriales, banqueros o CQ 

mcrciantes, al buscar adicionalmente bastos pGbl icos -

receptores, insertan anuncios en aquel los programas 

que reflejan formas de vida convenientes y apegados a

su manero de ver lo vida. Como si se tratase de un fa~ 

tor matem~tico, denominador comGn, los discursos giran 

de una u otra manera lln re 1aci6n a un o 1 e monto maneja

do como arieto y como dique do contcnsión. 

Como ariete se esgrime que lo l ibortad de expresión 

es una norma invariablemente respetada por los diferc~ 

tes gobiernos. Con ello se quiere seílalar do8 cosas: -

la primera, que es el gobierno quien hoce valer ese 

principio y s61o de monero derivada lo ejerce el cmi 

sor colectivo; segundo, como dique, el simple enuncia

do de la 1 ibertod de expresión quiere dar a entender -

que los directivos de los medios de comunicación masi

va la est6n ejerciendo; que o el la acuden, y que el P.2. 

der pGbl ico dcber6 continuar asumiendo una actitud 

"respetuosa". En otras palabras, la 1 ibertad de expre

sión es entendida como un privilegio del emisor, no de 

los receptores. Como tal, lo 1 ibertad de expresión es

"usada" para seffalar que las actividades de los medios 

comunicacionales descansan sobre ese principio rector, 
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aceptado y definido por ol mismo Estado; entonces sus

cmisionos, su actividad comercial, industrial y polftl 

ca, debertin ser mo 1 estadas, i ntervcn idas o supervisa -

das al mfnimo, En suma, deben ser resguardados. 

El asunto no termina ahf, tiene connotaciones muy -

arraigadas en los mecanismos psicológicos, la supuesta 

1 ibertad de expresión, festejada anualmente por el es

tado, por el periodismo y otros medios do difusión, 

busco patenti%ar que el actual estado do las cosas no

cambiarA, que osa 1 ibortod no solamente so vincula o -

la emisión do programas informativos, sino que se ex -

tiende a los avisos comerciales y con ello a la forti

ficación de todo ese sistema que en los años sescntas

rcspondi6 ill género efeurfstico upelotivo dt., "mundo ll 

bre", 

En büse o to 1 precepto de 1 a 1 i bortod, se aprovecha 

el diseño do una programación que, en sus aspectos mlis 

si9nific<1tivos: progrmnas adquiridos en los Estados 

Unidos o copiados, cJnuncios que hablan de firmas supr_!! 

territorialt~s, axiologfa en la información y en los c~ 

mentarios, niega f,1 existencia de osa 1 ibertad para d~ 

jar ver, en su dependencia, su condición de scrvidora

del mlis fuerte, de quien accione con prepotencia, 

la seña 1 ada 1 i bert ad no hu si do en manos de 1 os co!!_ 

cesionarios, un elemento de donuncicl contra lo injusti 

cia y el escarnio; tampoco ha sido una tribuno desde -

la cual los ciudadanos puedan expresar sus insatisfac

ciones y sus anhelos; mucho menos ha servido para rea

l i%ar una labor que fomente el an~l isis crítico de los 
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antiguos nacionales. La 1 ibertad de expresi6n en los -

medios de comunicaci6n masiva se ha refugiado en temas 

circunstanciales que han dado lugar a cotidianas esce

nas melodram6ticas de entendimiento, a la comicidad, -

al folklorismo; la 1 ibcrtad de expresi6n ho ha servido 

para la producción de obras artfsticas, originales, 

creativas. la 1 ibertad de expresión, espada de una pu.!1. 

ta, ha sido desenvainada siempre en contra del Estado

Mexicano, deteniendo reformas, ajustando borradores de 

reglamentos, amenazando a funcionarios, 

la 1 i bertad de expres i 6n ha si do, en verdad, an i qui 

lada por los intereses monetarios y polfticos de los -

medios comunicacionales en México. 



CAPITULO QUINTO 

ARTICULOS 60. Y 7o. CONSTITUCIONALES: SU INOPERANCIA 

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION 

a).- Artículo Sexto 

b). - Artfculo Séptimo 

e).- Artfculo Veinte, 

Fracci6n Sexta 

d) .- Artículo Ciento Treinta 

e).- Su inoperancia 

f).- La Prensa 

g).- Ley Fcdcrill de Radio y 

Tclcvisi6n 



ARTICULOS SEXTO Y SEPTIMO 

CONSTITUCIONALES 

il Artfculo Sexto Prescribe: 
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"la manifcstaci6n du las ideos no sert'l ~bjeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativo, sino en 

e 1 caso ..de que ataque 1 a mora 1, 1 os dt•rechos de terce

ros, provoque algún delito, o perturbe el orden pGbl i-

co". 

los hombres ma~ifiestan sus ideas de mGltiples for

mas. Hablan, escriben, empican imágenes, etc •• lo manl 

festaci6n de los ideas de que habla el artfculo sexto

dc nuestra Const i tuc i 6n, como e 1 actor de un teab•o 

que el igc entre varios disfraces, puede tomar varias -

formas. ¿ A cual se refiere el precepto constitucio 

nal ? • 

Puesto que el Artfculo Séptimo regula cspecfficame!!_ 

te la 1 ibertad de prensa, el sexto, 16gicamcnte, ha de 

aplicarse a todos los casos no previstos por aqu61. 

Comprende en consecuencia, las omisiones de los medios 

masivos de comunicación. 

Su alcance es muy amplio, y ni siquiera lo sospcch!!_ 

ron sus autores, los constituyentes de 1857, a quienes 

copiaron los de 1917. "Ciudadanos diputados: el artfc~ 

lo sexto del proyecto de constitución, relativo a la -

1 ibertad de pensamiento, o más bien de la extermina -

ción del mismo, se ha tomado casi 1 iteralmente de la 

Constitución de 1857. las razones que lo justifican 

son las mismos que se trajeron al debate de esta hist~ 
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rica asamblea, lo cual exime a la Comisión de lo tarea 

de formular su opinión pues le basta con remitirse a -

las cr6nicas de aquel la 6poca. Proponemos por tanto, -

se apruebe el siguiente: Artículo Sexto.- La minifcst_!! 

ci6n de las ideas no ser6 objeto de ninguna inquisi 

ci6n judicial o administr.1tiva, sino en el ·caso de que 

ataque la moral, los derechos de tercero, provoque al

g6n crimen o delito, o perturbe el orden pGbl ico. Cuc

rétaro de Arteago, diciembre 12 de 1916. General Fran

cisco J. MGjica. Alberto Rom6n. L.G. Monzón. Enrique -

Recio. Enrique Colunga". ( 5 ) 

Cuando los constituyentes de 1857 lo elaboraron, la 

manifcstoci6n de los ideos no podfa escoger, como ac -

tuolmente, entre los diversos medios de comunicación -

masivos; puesto que un aquel entonces eran limitados.

Los hombres no podfal) entrar en comunicación inmediot_!! 

mente con sus congéneres que estaban distantes. 

Para man i fcstar sus ideas y pensamiento, 1 as gener!!_ 

ciones del siglo posado tenfan que recurrir al correo, 

al teatro, a las asambleas pGbl icos, a los 1 ibros y a-

a la prensa. 

El correo era lento y dificultoso, El teatro era 

una diversión, m6s que una tribuna de ideas. Las asam

bleas pGblicas, no eran frecuentes ni constitufan un -

h6bito entro los ciudadanos, La inocuidad del 1 ibro se 

(~i) DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO, Mlixicoo través de 
sus Constituciones. Tomo 11 l. Antecedentes y evol~ 
ci6n de los Artfculos lo. al 15vo. Constituciona -
les. XLVI Legislatura de la C~mara de Diputados. -
1967. pag. 517. 
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daba por desear.toda. los peri6dicos, sin los rccursos

t6cnicos del siglo XX, hacían tirados pequeñas. 

Apenas en aquel tiempo, se gestaban el teléfono, el 

telégrafo y la rodio, 

Los constituyentes de 1857 se ocuparon de la correa 

pondencia en un articulo y de la prensa en otro. En 

uno m6s, el sexto, de los oradores que hablaban en los 

asambleas. Ponciano Arriaga, el 25 de julio de 1856, -

en la Asamblea legislativo aclaró que el precepto no -

se referto a lo 1 ibertad de imprenta y que señalaba 11 
mitc a los abusos de la palabra que un orador, en una

junta o en uno función cfvica, podio cometer. 

El artfculo sexto, se refcrf a pues, en el 6nimo de

los constituyentes, a los discursos de los oradores. 

En aquel tiempo, el artículo no podf o parecer escu~ 

to. La manifesta'ci6n de lüs ideas tcnf<t un campo tan -

corto, que no habta necesidad de que la disposición 

fuero m6s expl fcito. 

Mlís tarde, 1 a cxpr•es i 6n de 1 as ideas tomaron 1 as 

m6s diversas rutas, empicando el cinc, la radio, la t~ 

lcvisi6n, etc •• Y tuvieron uno influencia mayóscula en 

lo sociedad, que lejos estuvieron de imaginar los con~ 

tituycntes de 1857 y de 1917. 

Si nos atuviframos a la voluntad de los legislado

res de aquel los años para interpretar el precepto, si~ 

plemente no lo aplicorf<lmos. Nuestra actitud se tilda

r fa de incongruente: 1 a Const i tuc i 6n Mexicana por ser

obra de humanos, es imperfecta y deficiente en algunos

casos para preveer todos los casos que en la experien-

cía ocurren. 
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El ortfculo sexto de la Constituci6n que en un pri~ 

cipio no tenfo otro alcance que lo de contener los 

excesos del orador exaltado, al transcurrir los años -

dio cabida, gracias a la amplitud y vaguedad de sus p~ 

labras, pocas e imprecisas, a la oxpresi6n de las ide

as en sus mlls var i odas formas. La Suprema Corte de .Jus

ticia de la Nación ha sostenido que la garantfa conte

nidad en este arttculo y la del artfculo s6ptimo cons

titucional, "ampara los medios de comunicación masiva, 

y consagra la 1 ibcrtad de expresión, en sus mGltiplcs

casos ". (-«) 

La prensa no nccesit6, en el artículo sexto de la -

Ley de Leyes, milis protección de la que le impartfan el 

séptimo y vigésimo en su lccci6n décima. En cambio, -

el cinc, la radio, la telcvisi6n, de los que por su P! 

bre desenvolvimiento en un principio, los constituyen 

tes de 1917 no se ocuparon de los medios masivos de -

comunicación, se refugiaron bajo el amparo del sexto

constitucional. 

El artfculo sexto garantiia la 1 ibrc exprcsi6n de

las ideas eximiéndola de la ascchania de los funcion~ 

rios que podrían, agotarla. La salva de la inquisi 

ci6n judicial o administrativa, a menos que se ataque 

1 a moral, 1 os derechos de tercero, se provoque al 9Gn

dcl i to o se perturbe el orden pGbl ico. 

los detentadores de los medios masivos de comunic~ 

(~) Caso Ar.RtOLA VAL~EZ AGUSTIN, Semanario Judicial -
de la Fedcraci6n, Tomo XIV, pag. 3810. 
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ci6n, 001pl iílmcntc justificéln cstél protecci6n. Tomaron

en cuenta que 1 a expres i 6n de 1 pensamiento no es 1 i bre 

si se subyuga él lü vigilancia o a la investigaci6n de

un juez o de una autoridad administrativa. Toda vez 

que cualquier averiguoci6n, requiere, examen, supervi

si6n o censura, pierden la independencia y lü autono -

mfa que la ley supremo quiere donarle en su capftulo -

de garantías individuales. 

Debe haber intervención de la autoridad judicial o

odministrotivo únicamente en el coso de que se ataque

ª la moral o a los derechos de tercero, provoque algún 

delito o se perturbe el orden público. Tales violacio

nes a 1 a 1 ey no pueden ser apreciadas si no después de

comet idas, por lo que lo inquisición sujctbndose a los 

supuestos de la constitución, en todo caso serb poste

rior o lo monifcstaci6n de las ideas. 

la constituci6n no define la moral, los derechos de 

tecero, la provocación de delitos y la perturbaci6n 

del orden público. la tarea de precisar estos lfmites

qucda a los leyes secundarias. 

Respecto al orden público, el Tribunal Supremo s61o 

ha dicho que no corre ningún peligro el hombre al ex -

tornar sus juicios, si abordo temas políticos o rel i -

giosos sin sal irse de las prescripciones de la Carta 

Magna. nAquel las manifestaciones que tienden, a hacer

pros61 itos poro determinar bandera polftica o ceol6gi

ca, no pueden constituir entre tanto no alteren real -

mente el orden público, delito alguno, y reprimirlo 

constituye una violaci6n a fas garantías individuales" 
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(coso Cümpos Tru.iillo Federico y Coags, del Semanario 

Judicial do la Fcdcraci6n, Tomo XXVIII, p69ina 220). 

Si el csplritu del artfculo que anal izamos fuera 

respetado, los medios masivos de comunicaci6n, no so -

portarfan, como lo hocen, la censuro, 

Impone la censuro, en abierto contradicción con la

Carta Magna, varios ordenamientos, cuyos autores t6ci

tamcnte lrnn admitido que 1 a Const i tuc i 6n do un trata -

miento muy 1 igoro, superficial e insuficiente, a los -

medios masivos de comunicación. Por lo que cabe pregu~ 

tar si no valdrta la pena reformar lo constitución 

odaptlmdo 1 a a 1 os cond i e i oncs de 1 a actua 1 época, que

scr violado diariamente por las normas secundarios que 

le son opuestos por un ludo, y por los detentadores de 

los medios modernos de informoci6n. 

El poder informativo o enajenante, al icnonte, masi

ficantc e innoble de los medios masivos, pide o gritos 

que se le detcngu. 

Paru frenarlo, no basta el artfculo sexto constitu

cional, que es, insistimos, caduco y breve, su vejez -

no serfa acreedora de censura si no se le acompafiara -

de importancia pura dominar los problemas que se deri

van del ejercicio de lo 1 ibertad de exprcsi6n. El ar -

ttculo sexto es incupüz para vivir en un mundo que cn

m6s de.cien a~os se ha transformado, 

~ Artículo Séptimo Dispone: 

#Es inviolable la 1 ibcrtud de escribir y publicar -

escritos sobre cualquier materia, Ningunu ley ni auto-
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ridad, puede establecer la previa censura, ni exigir

fianza a los autores e impresores, ni coartar la 1 ibe~ 

tad de imprenta, que no tiene m6s limites que el resp~ 

to a la vida privada, a la moral y a la paz póbl ica. -

En ningún caso podr6 secuestrarse la imprenta como in~ 

trumento del delito, 

Las leyes org6nicas dictor6n cuantas disposiciones

sean necesarias para cuidar que so pretexto de las de

nuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los -

expendedores, "pap(ileros", operatorios y dem&s emplea

dos del establecimiento de donde haya sal ido el escri

to denunciado, a menos que se demuestre previamente la 

rcsponsabil idad de aquellosw, 

El Articulo S6ptimo tutela a los periodistas y es -

critores. La tarea de éstos, en un régimen democrático, 

que no puede subsistir sin escuchar las voces a las 

que la prensa sirve de plataforma, adquiere un rango -

que nadie ignora, La utilidad de los peri6dicos en los 

regímenes sostenidos por el concenso del pueblo, es 

irrefutable. Por medio de ellos, las criticas a los 

errores pueden aflorar y las reformas a la acci6n gu -

bernamental pueden proponerse, 

frente a las autoridades y los particulares, 9ra 

cias a dicho precepto, los periodistas y los escrito 

res tienen una 1 ibertad inviolable. Ahora bien, serfa

in6ti I que gozaran de la oportunidad de dejar constan

cia de su pensamiento en un papel si no tuvieran tam -

bién la de hacerlo 1 legar a los lectores; por eso la -

constituci6n los protege también para publ icario. Y 
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tione quu inferirse que tiene asimismo el derecho de -

hacerlo circular,; en v.wios casos, (Cisneros Peño Art!!_ 

ro, Ruiz ller6n y Martfncz H. Albu1•to), la Suprema Cor

te ha considerado que los particulares y los autorida

des tienen la obli9aci611 estricto de no coartar lo ci!:. 

culocí6n de los impresos. 

Si los particulares intentan restringir lo libertad 

de prensa y las autoridades no intervienen para impe -

dirlo, se considero que ostas (jltimas violan la constl 

tuci6n. A este respecto, la Corte (caso Menéndez C.R.

Y Coogs) ha indicado que la violaci611 de gorantfas de

porte de las autoridades es palmario en coso de que se 

abstengan de impedir actos que entorpezcan la 1 ibre 

emisi6n del pensamiento por medio de la pr•ensa, pues a 

ellos les toco cumplir y hacer cumplir lo constituci6n, 

y si no lo hacen incurren en actos de cmisi6n contra -

ríos, a la libertad de expresión. 

De tres maneras oseuura nuestro c6di90 polftico lo-

1 ibertad de imprenta: 

1.- Prohibiendo la previo censura. Por censura se -

entiende el sistema que someta o la revisión de 

un funcionario la manifestaci6n de los ideas. -

Oc suerte que, gracias al precepto que comenta

mos, ning(jn escritor o periodista está obligado 

o sujetarse al an41isis de autoridad alguna, ªÜ 

tes de publicar sus ideas. 

2.- Eximiendo o los autores e impresores de dar fian 

za. La fianza es una garantía que en ciertas I~ 

gislaciones se exige para asegurar el pago de -
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multas. Indirectamente, tiene como finalidad 

hacer mlis cautos a los que estlin obligados o dar. 

lo. Causo, por ende, un perjuicio a la libertad, 

yo que impone mordazas invisibles o los editores 

pusi l&nimes. Nuestros autores, e impresores, mer. 

ced del articulo s6ptimo, no se ven compelidos a 

hacer erogaciones por este concepto. 

3.-Prohibiendo que se coarte lo 1 ibertod, en t6rmi

nos generales. Esta decloraci6n, os( formuloda,

previene cualquier restricción. Como la gorantfa 

del sexto, la del s6ptimo, no cuento, en la con~ 

titución, con definiciones de los lfmites dentro 

de los que obro y que son lo vida privada, la m~ 

rol y lopaz:p(Jblica. 

Dichos conceptos han sido abandonados del detalla -

miento de los leyes secundarios. 

Hay que advertir que la constitución, al pedir res

peto para la vida privada, poro la moral y para la paz 

p6bl ica, no prohibe que los escritores y los periodis

tas hagan con6ideracioncs sobre ellas. Respeto signifl 

ca miramiento o reverencia pero no silencio. 

la Suprema Corte de Justicia de lo Nación ha tenido 

oportunidad, 6nicamente, de especificar culil es la vi

da privada y cuól es la p6bl ica. la primera, afirmó, -

es "la que se refiero o las actividades del individuo

como particular, en contraposición a la vida p6bl ico,

que comprende los actos del funcionario o empleado en

cl desempeño de su cargo; de modo que, para determinar 

si un acto corresponde a la vida privada o a la p6bl i-
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ca, no hay quo utondor ol lugar on quo dicho acto so -

ejecutó, sino al .cur6ctcr co11 que so verifica, pues de 

no sor usí, f6cilmonto se evitaría el castigo atribu -

yendo a una persona accionos dctrnrrol ladas en lugar p.Q_ 

blico, uunquo do~aran gravcmonto su reputación, inter

pretación que cst6 de acuerdo con el decreto 9 do 

abril de 1917, expedido por el Jefe del Ejército Cons

titucionoln (caso Guerrero Roscndo del Semanario Judi

cial de lü Fcdcruci6n, Tomo XXVII, p6gina 925). Y tam

bién la corte se ha encargado de aclarar, (caso Martf

nez 11. Alberto del Semanario .Judicial de la Federación 

Tomo X, p6gina 452) que no se ataca a la vida privoda

de los funcionarios, si se juzgo su conducta como ta -

les, nounquc el juicio se emita on términos desfavoro

blesn, 

Como se ve, no se tiene uno noción totalmente cier

ta, do las 1 imitaciones. Lo concepción de ollas, ade -

m6s,os parci ol. 

Cualquier periodista que trasponga los lfmitcs fij~ 

dos por el artículo séptimo, puede ser enjuiciado. Y -

también cualquier escritor. 

Ahora bien, antes de que el proceso comience, os i~ 

disponsüblo justificar que el ücusado viol6 las 1 imit!_ 

ciones. De acuerdo con una interpretación del M6ximo -

Tribunal, si el procedimiento se inicia sin demostrar

la falta, se coarta la 1 ibcrtad de imprenta. Y aunque

el delito sea comprobado la imprenta no se podr6 se 

cuestrar. 

So pretexto de una denuncia por delitos de prensa,-
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los empicados de la casa editora no pueden ser encare~ 

1 ados si antes no so demuestrcl su responsab i 1 i dad. Son 

usualmente trabajadores manuales que no aportan a la -

publ icoci6n de escritos mas que una faena material, 

desconectada con la de los autores do los impresores.

Serta injusto rcsponsabi 1 izarlos. 

El arttculo s6ptimo, como el scxto,naci6 en 1857 p~ 

ro en 1917, como los retratos viejos y dcslcidos fue -

retocado. 

Ahora otra vez, necesito una mano que lo reforme y

que lo ponga a tono con la fipoca. 

Porque no obstante que su meta principal es confo -

rir facilidades a la prensa para que real ice su misi6n 

informativa y crftica, no ha podido derribar el muro -

que levanta el Estado, que al correr de los anos crece 

y que impide el acceso de los periodistas a las noti -

cías gubernamentales. El muro no existla en 1917. 

Cuarenta anos m6s tarde, forma una barrera que no -

deja a los investigadores de la prensa acercarse a los 

negocios p6bl icos para luego dar un informe exacto de

c l los, con el que los gobernantes puedan advertir err2 

res y los gobernados sugerir enmiendas. La barrera es

t6 integrada por oficinas de prensa, que s61o propor -

cionan los datos que conviene a lo polftica del gobio~ 

no que se conozcan, y que callan otros que scrfan 6ti

lcs para la opini6n p6bl ica, que es el sustento de la

democracia. 

El control sobre las noticias gubernamentales -sal

vo el secreto poi iciaco, el militar y el cientlfico- -

es contrario al espfritu de la Ley fundamental, porque 

· ... ;.-.;. '·~: ._.' ' 
,;_. ~::-, _, ·-·.- :.: 
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en primer lugar, cerceno el derecho do estor informado 

sobre el cual descansa lo 1 ibertad de expresión -y po~ 

que, en segundo, atento contra los principios democrfl

ticos sobre los que se dl•hiero fincar, de confor•midad

con el artfculo 40 de la constitución la vida de lo r2 

p6bl ica, principios que exigen que el gobernado puedo

cnterarsc de la forma en que el gobernante manejo el -

poder que se confió o su cuidado. 

Pilra que sea outlínt i ca 1 a 1 i bertad de cxprcs i 6n, d!:, 

be ser eliminado el control. Este ha sido rechazado 

abiertamente por otros paises y repudiado en co~venci2 

nes internacionales. 

Lo han exc 1 u ido cxprcs001cntc de sus 1 eyes o de sus

prflct i cas, como en el tercer cap{tulo vimos, Alemania

Occidental, Costa Rico y Suecia. 

Lo han reprobado, exigiendo el derecho de estar in

formado, las Asambleas do la UNESCO, y otros organis -

mos en que participan varios paises. La UNESCO, al in

vestigar en 1947 y 1948 los problemas teóricos nacidos 

de la declaración internacional de los derechos del 

hombre, formuló unas bases exponiendo que "todos los -

hombres tienen derecho u lo información más completa y 

más exacta procedente de todas 1 as fuentes importantes 

con el fin de que puedan desempe~ar el papel que les -

corresponde en la sociedad humano". Además se lanzó 

contra las trabas puestas o la b6squeda de conocimicn-

tos. 

Bajo la forma de 1 ibertad de invcstigaci6n, lo De -

cloraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
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bre, Sal ida de lo IX Conferencia Internacional Americ~ 

na, 1 levada a cabo entre el 20 de marzo y el 2 de mayo 

de 1948, en su articulo cuarto 9orontiz6 ol hombro la

obtención de informaciones. 

Por su p.::irte, la Oclc.::iración de Derechos del Hombre, 

aprobada el 10 de diciembre de 1948 por las Naciones -

Unid.::is, accpt6 que el derecho a la 1 ibertad de opinión 

incluye el de investigar y recibir informaciones y opl 

nioncs. 

Un punto de vista semejante sostuvo la Sociedad In-

teramericana de Prensa, n.::icida en 1942 en México y re-

estructurada en Nuevo York on 1951, en el ortfculo tc.r. 

cero do la Carta lnteromericcJna de Prenso, estipulando 

que "Lo 1 ibertad de información es derecho i nhercnte -
al de la 1 ibertod de opinión. la información tanto no

cional como internacional ha de recibirse, transmitir

se y difundirse sin ninguna restricción u. 

M6xico, que ha estado presente en los convoncioncs

internacionales que han proclamado el derecho de info!. 

moción, no lo ha incorporado o sus pr6cticas, por lo -

que hace inquirir por la conveniencia de que el artfc~ 

lo séptimo lo incluya. 

la i ncorporac i6n de 1 derecho de información al pre

cepto es inexcusable para que la prensa cumpla labre

ga que la corte le ha asignado: para que propugne por

el progreso y bienestar de la sociedad, y para que 

los individuos critiquen en forma ampltsima todas las 

instituciones que detengan la marcha ascendente del 

paf s. 
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Artfculo Veinte, Frocción ~· Precisa: 

nEn todo juicio del orden criminal tcndró el acusa

do l.:is siguientes 9or.:1ntfus VI.- Seró juzgado en au

diencia pGhl ica por un juaz o jurado de ciudadonos que 

sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido cn

quc se cometiere el delito, siempre que Asto pueda ser 

castigado con una pena m&ximo de un aílo de prisi6n, En 

todo caso ser~n juzgados por un jurado los delitos co

metidos por medio de la prenso contro el orden pGbl ico 

o la seguridad exterior o interior de la naci6nu. 

El artfculo se refiere exclusivamente o los delitos 

cometidos por medio de la prensa, y no a los perpetra

dos por medio de la imprenta, segGn una interprctaci6n 

de la Suprema Corte de Justicio, que por prensa enticu 

de una publ icaci6n cotidiano o periódica. 

La intervención del Jurado Popular para juzgar los

de 1 i tos cometidos por 1 a prensa, es muy corta. Se red~ 

ce a l.:1s fallas contra el orden pGbl ico o la seguridad 

interior o exterior de la nación. 

El Jurado Popular asila ol reo, del criterio rfgido 

y legal del juez, para integrarlo ol dictamen de la 

conciencia colectiva, representada por hombres sin co

nocimientos legales pero imbuidos por un espíritu de -

equidad. Ante sus miembros sin nombramiento ni dopen 

dcncia de las autoridades, que escapan de la influcn -

cia gubernamental, de la que por desgracia y casi ine

ludiblemente, están sujetos los jueces, se conduce el

periodista que es acusado de atentar C"vntra el orden -
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ci6n, 
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En nuestra opinión, el beneficio del Jurado Popular 

dobfa extenderse a todos los ca~os de delitos comoti -

dos por la prensa, eliminando las reduccicines impucs -

tas por la fracción sexta del artículo veinte constit~ 

cional, 

Apartar al periodista de la parcialidad de los jue

ces Gnicamente en las circunstancias previstas en di -

cha disposición, equivale a suponer que los jueces só

lo pueden seguir las consignas de los gobernantes para 

atentar contra un periodista en los procesos seguidos

por faltas al orden pGbl ico o a la seguridad, Debe to

marse en cuenta que los jueces pueden en proce3os dis

tintos, ser injustos con escritores de la prensa cnemi 

gos del régimen que detenta el poder. Por Qltimo y 

atendiendo a que los críticos de radio, televisión y -

cinc desarrollan a veces una tarea semejante a la del

periodista, la tutela del jurado popular debfa extcn -

der su mano sobre el los. 

Artfculo Ciento Treinta. En l!!.12 de l!.!:lJ! P6rrafos ~: 

" las publicaciones pcríodfsticas de car6cter con -

fcsional, ya sean por su programa, por su título o si~ 

plemente por sus tendencias ordinarias, no podr6n co -

mentar asuntos polfticos nacionales, ni informar sobre 

actos de las autoridades del pafs, o de particulares -

que se re 1 ac i onen di rectamente con e 1 funcionamiento 
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de las instituciones públicas" 

limito este articulo o los garantlas del s6ptimo 

constitucional. Asf lo cstim6 la corte (caso Barqufn -

)' Ruiz Andrés del Semanario Judicial de la Fcderaci6n, 

Tomo XLV, p~gina 847,). 
Una experiencia amarga convence de la nc¿esidad de

impedir que tengo acceso irrestricto a la prensa una -

institución siempre dispuesto a extender su dominio 

m6s all6 del campo espiritual que le cst6 reservado y

que ho tenido en s~s intervenciones polfticos, una in

fluencia nociva para el pafs (lo iglesia). 

En el texto constitucional, pYr identidad de razo -

nes doberfa tambi6n prevenirse lo acci6n do las insti

tuciones rcl igiosas en la rodio, lll televisión )'el el 
ne. 

En un pafs en que la iglesia se ha convinado con la 

polftica con resultados funestos, es justificado proh.L 

birle que haga mal uso de los órganos por los que pue

de intenior su regreso a posiciones de la que ha de e~ 

tar definitivamente ausente. 

S U 1 N O P E R A N C 1 A 

Su inoperancia no parece percibirse en estos dlas,

por los sectores interesados, asf como la falta de ad~ 

cuaci6n entre los normas constitucionales )' las exigen 

cias del momento actual. Las quejas y las reclamacio 

nes no menudean. El gobierno no propone la reforma a 

la Carta Magna para evitar los excesos de loa medios -

¡ 
í 
t 
¡ 
~' 
J. 
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masivos de comunicación, ni las empresas que manejan -

6stos se preocupan porque la ley de leyes prohibo las

arbitrariedades del Estado. 

Hay una razón paro ello: el gobierno y los empresas 

olvid~ndosc de la constitución han concretado una tác! 

ta compnnsaci6n que mantiene conforme a las dos partes 

y que permite a las autoridades cobrar su complacencia, 

con restricciones contrarios a lo Constitución. 

El diflci 1 cquil ibrio entre los errores de ambos, -

que se ha podido mantonor, tiene un precio muy caro: -

el incumplimiento de las luyes, sobre todo de la m6xi

ma, la constitución. 

lnobjetable serla que algunos 9obic1•nos y rcctorcs

dc la opinión p6blica conservasen una transacción, si-

6sta se fundase sobre el respeto a las normas lc9alcs

Y tambi6n porque no, a las moralcs,quc darlan una ele

vación a la manifestación de las ideas. Pero se fundü

cn e 1 olvido de 1 os preceptos, sin cuya observünc i a 1 a 

vida del pafs se priva de un sólido fundamento. 

Menos se requerirta la reforma de las insuficientes 

normas constitucionales si los tribunales hubieran 

ampliado su significación. Mas la labor jurispruden 

cial en torno de los que garantizan la emisión de pen

samiento, es pobre. 

Despojadas estón las garontfas constitucionales de

las galas con que podrtü enriquecerlas la interpreta -

ci6n judicial, Ya recurrimos a algunas tesis de la Su

prema Corte sobre la 1 ibertad de expresión, pero su n! 

mero es reducido. Ni siquiera se han repetido para in-
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tegrar la jurisprudencia obligatoria do que hablan los 

artfculos 192, 193, 194, 195 do la Ley de Amparo, ju -

risprudcncia que, por el ocntamicnto que se lo debe,

desempcfio exactamente el mismo pdpcl que lo Ley. 

L A P R E N S A 

Ateni6ndonos al exornen hecho o los preceptos constl 

tucionolcs que regulan la 1 ibortod de cxprcsi6n, opc -

nos conocemos lo s~tuoci6n preciso que, en la lcgisla

ci6n octu,11, tienen los modios do difusi6n, Scró indi!, 

pensable, para tenor un conocimiento mó• completo, in

tentar un estudio especial, aunque somero, de las le -

yes relativas o lo prensa, la rodio, lo tclavisi6n y -

o 1 e i ne. 

Paro la prenso, Vonustiano Carranza di6 el 9 de 

ahri 1 do 1917 la Ley de lmpronto,reglamcntoria de los 

artfculos sexto y s6ptimo de lo constituci6n que, aun

que prwnulgada el 5 de febrero del mismo ano, no iba -

a cnb~r en vigor sino hasta ul primero de mayo si9uic~ 

te, de conformidad con su artfculo primero transito 

río, 

fij6 la Ley de Imprenta, como fecha para que su vi

gencia se iniciara, el 15 de abril de 1917. Comcnsabo

a ser obligatoria antes, pues, de que lo fueran los 

preceptos sexto y séptimo de la constitución a los que 

ampliaba y detallaba, y que eran el fundamento de su -

validez. 

Una ley que reglamenta las garanttas individuales,-
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t iondc a hacer cfect i vas óstas •. La Ley de imprenta, 

prctcndla dar eficacia a las contenidos en los artlcu

los sexto y sóptimo, que no estaban en vigo~ y por lo

tanto estaba en abierto contradicción con el artfculo

primero transitorio de lo Cart<i Magna, repetimos, indl 

caba que no regirla sino a partir del primero de mayo. 

La ley de Imprenta, por otro porte, pormenorizaba -

el ortfculo sóptimo, que al prevenir expresamente que

sus disposiciones serian reglamentados por una Ley Or

glmica, impllcitomento daba la facultad de elaborarla

al poder• legislativo, que es el autorizado para expe -

dirla, y no al encargodo del poder ejecutivo, AutorÍZ,! 

ba únicamente lil constitución al encargado del poder -

ejecutivo, Carranza, en el artfculo noveno transito 

rio, paro que expidiera la Ley Electoral, y en el duo

dócimo para que expidiera la de Responsabilidad Civil. 

Y los autores du la constitución deseaban que el legi~ 

1 at i vo en todo caso formu 1 ora 1 as 1 e yes reg I amentor i as 

de los garontfas individuales, entre los que se encuen 

tra la de expresión, según se desprende del articulo -

16 transitorio de la Corta Magno, que mand6 que el Con 

groso Constitucional en el periodo ordinario de sesio

nes que com<>nzarlo el primero de septiembre de 1917, -

diera preferencia a las leyes relativas a las garan 

tfas individuales, 
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LEY FEDERAL OE RADIO Y TELEVISION 

La Ley Federal de Radio y Televisión se compone de -

los siguientes t1tulos: 

TITULO PRIMERO.- "Principios Fundamentales". Cons -

titu1do por un solo cap1tulo. 

TITULO SEGUNDO.- "Jurisdicción y Cornpctcncio", Con!. 

titutdo por un solo copttulo. 

TITULO TERCERO.- "Concesiones, Permisos e Instalo -

cioncs". Const~tutdo por tres copltulos, denomino -

dos respectivamente: "Concesiones y Permisos"; "Nu-

1 idod, Caducidad y Revococi6n"; "Instalaciones". 

TITULO CUARTO.- "Funcionamiento". Constitutdo por -

cinco capttulos, denominados respectivamente: "Ope

ración"; "Tarifas"; "Pro9ramoci6n"; "Oc las Escuc -

loo Radiofónicas" y "De los Locutores". 

TITULO QUINTO.- "Coordinoci6n y Vi91 lancia". Consti 

tu1do por dos capttuli;rn, el primero de el los dcnomj_ 

nado "Organismo Coordinador" y el segundo "lnspcc -

ci6n y Vigilancia". 

TITULO SEXTO.- "Infracciones y Sanciones". Consti -

tufdo por un solo cop1tulo. 

En términos generales, la Ley regula o lo radio y o 

la televisión en dos aspectos, uno como vta de comuni

cación y el otro como vchfculo de expresión del pensa

miento, y regula todos los servicios de radiodifusi6n

que se presten ya seo por el Estado o por los particu-

1 ares. 

El segundo aspecto de la citada ley, es el que m6s-
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nos interesa por estor lntimomentc relocionodo con el

tcmo que nos ocupa, o seo, como conductos para la ex -

prosi6n del pensamiento, 

A continuación me pormitir6 anal izar aunque breve -

mente algunos de los muchos preceptos comprendidos en

esta ley Federal de Radio y Televisión que ~ontinuamcn 

te son violados por los medios masivos de comunicación 

que regula: 

ARTICULO S.- la rodio y la televisión tienen lo fun 

ci6n ~ociol de contribuir al fortaleci 

miento de la integración nacional y al m~ 

jorclm i ento de 1 os formas de convivencia -

humana. Al efecto, a trav6s de sus trans

misiones procurarbn: 

1).- Afirmar el respeto a los principios Je lo 

moral social, la dignidad humano y los 

vlnculos famil iarcs. 

2).- Evitar influencias nocivas o perturbado -

ras al dcsarrol lo armónico de lo ni~ez y

lo juventud. 

3).- Contribuir a elevar el nivel cultural del 

pueblo y a conservar los caracterlsticas

nocionalcs, las costumbres del pafs y sus 

tradiciones, la propiedad del idioma y o

exoltor los valores do la nacional iJod m~ 

xi cana. 

4).- fortalecer las convicciones democrbticas, 

la unidad nacional y la amistad y cooper~ 

ci6n internacionales. 
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Este orttculo es de m6ximo importancia yo que con -

fiero o lo rodio y o lo televisión uno función sociol

ton importante como lo es el fortalecimiento de I~ in

tegración nacional, y a acrecentar las formas de convl 

voncio humano, dando ol efecto los bases poro el logro 

de esas final idodcs. 

En el articulo que se troto podemos observar que 

fue empicado un t6rmino poco t6cnico puesto que la ex

presión "procuror&n" dcbi6 haber sido substitutdo por

"cstar6n obl igodos" o oigo por el estilo. 

Constantemente se invito o reflexionar o los deten

tadores de los medios masivos de comunicación sobre su 

responsabi 1 idad. Son oso, invitaciones. El 1 ibrc albc

dr1o, y m6s aun, lo capacidad de interpretar lo que es 

la responsabilidad, tiene caminos móltiplcs por donde

tronsitor. Esas invitaciones, inobjctables en lo for -

mal, no alcanzan o material izarse en las acciones pr6c 

ticos, cotidianas, debido o su falta de precisión y, -

en muchos casos, de franco apl icaci6n. 

ARTICULO 67.- Lo propaganda comercial que se transmita 

por la radio y lo televisión se ajustará 

a las siguientes base~: 

1).- Deber& mantener un prudente equilibrio -

entre el anuncio comercial y el conjunto 

de la programaci6n; 

2).- No hará publicidad a centros de vicio de 

cualquier naturaleza; 

J).- No transmitirá propaganda o anuncios de

productos industriales, comerciales o de 
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actividades que cngaflcn al p6bl ico o le cau -

sen algón perjuicio por la exageración o fal

sedad en la indicación de sus usos, apl icaci2 

nes o propiedades. 

Uno de los propósitos de esta ley es "elevar el ni

vel moral, cultural, artlstico y social de las transml 

siones". El proyecto formulado en la Cfimara de Diputa

dos, fija en los programas de televisión, un tiempo 

m~ximo total diario paro anuncios de 20 minutos, 

En la Cbmara de Senadores -ocaso por influencia de 

laj empresas de esos servicios- fue sustituido el tex

to por las siguientes palabras: "la propaganda comer -

cial deber6 mantener un prudente cqui 1 ibrio entre el -

anuncio comercial y el conjunto de la programación". -

Esta frase vo.ga destruyó por completo el propósito de

impedir que se multiplicaran los anuncios, a tal grado 

que hoy en df a, y sobre todo en 1 o noche, 11 egiln a cu

brir 20 minutos en cada hora; pero lo verdaderamente -

terrorffico es el hecho de que cierta estación radiof2 

nica, "Todo el tiempo de transmisión es exclusivamente 

dedicado a los anuncios comerciales", dando un Nservi

cio social" cada minuto, consistente en decir "la hora 

del observatorio". Los anuncios en los modios masivos

de comunicación son el interés fundamental y lo dem6s

cs simplemente un rol leno, incluyendose en éste, la 

función encomendada a los medios comunicacionales en -

el articulo 5 de la Ley federal de Radio y Televisión. 
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ARTICULO 68.- Las difusoras comerciales, al realizar -

la publ icidod de bebidos cuya graduación 

olcoh61 ico exceda de 20°, dcber6n abste

nerse de toda exoguración y combinarla o 

alternarlo con propagando de educación -

higifinica y de mejoramiento d~ la nutri

ción popular. En lo difusión de esta el~ 

se de publicidad no podr6n empicarse me

nores do edad; tampoco podr6n ingerirsc

real o aparentemente frente al pGbl ico -

los productos que se anuncian. 

Una prueba mlís de que no se cump 1 e 1 o preccptado en 

este arttculo, es el hecho de quu se anuncia en los m~ 

dios comunicacionales "lo rubia supcriorH, "el gran 

brandy", "el tequila del siglow,.etc., pero jam6s se -

anuncian los arttculos de primcrfsimo necesidad como 

lo son las tortillas, frijol, azucor, huevo, leche en

cstos mudios, mucho menos en "forma combinado o alter

nada" con 1 a propaganda de 1 as bebidas a I coh6 I i ct1s, 

ARTICULO 63.- Ouedan prohibidas todas las transmisio -

nes que causen 1 a cor•rupc i 6n de 1 1 engua

jc y las contrarias a las buenas costum

bres, ya sea mediante expresiones mal i -

ciosas, palabras o im6genes procaces, 

frases,escenas de doble sentido; apolo -

9fa de la violencia o del crimen¡ se 

prohibe tambi6n, todo aquel lo que sea 

denigrante u ofensivo para el culto oSvi 
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codo los héroes y poro los creencias r~ 

ligiosos, o discriminatorio de las ro 

zas; quedo asimismo prohibido el emplco

dc recursos de boja comicidad y sonidos

ofons i vos. 

Referente al artf culo que se trata, observamos tri~ 

temente que no se cumple con los 1 ineamientos morcados 

por lo Ley Federal de Rodio y Tclevisi6n. 

El cl6sico ejemplo de la corrupci6n del lenguaje lo 

tenemos en el comentarista de futbol cuando reolmente

le da de potadas al lenguaje; dsf tenemos que el port.!:. 

ro de un equipo "escupe el bol6n" el delantero "peino

el bo16n" o bien "mete un gol de toquito", y ol t6rmi

no de los 45 minutos de juego se dice que "araflon los

minutos finales". 

Promover este género de lenguaje, voci6ndolo de to

do contenido, es no s61o cancelar posibilidades de en

tendimiento amplio, que requieren un cierto concenso,

sino sobre todo revela una concepción paternal ista 

-en el mejor de los casos- respecto de los receptores

ª quienes se considera meros objetos y o quienes, por

consecuencio, se puede :diotizar en beneficio del tu -

ero. Cuando puede alcHarse ignorancia, hay por lo me -

nos una circunstancia atenuante. No es asf cuando, co

mo en el caso, est6 documentada, p6bl ica y fehaciente

mente, la innoble tarea de quienes con criterio merce

nario operan estos medios comunicacionales, 



122 

ARTICULO 59.- Las estaciones de rodio y televisión de

bcr6n efectuar transmisiones gratuitas -

diarias, con duroci6n de 30 minutos con

tinuos o discontinuados, dedicados a di

fundir temas educativos, culturales y de 

orientación social. El ejecutivo federal 

sefialar6 lo dependencia que deba propor

cionar el material para el uso de dicho

tiempo y las emisiones ser6n coordinadas 

por el Consejo Nacional de Radio y Tcle

visi6n. 

ARTICULO 60.- Los concesionarios de estaciones radiodj_ 

fusoros comerciales y los pcrmisionarios 

de estaciones culturales y de cxperimcn

toci6n est6n obl iHados a transmitir, gr!!_ 

tuitamentc y de preferencia: 

1).- Los boletines de cualquier autoridad que 

se relacionen con la seguridad o defensa 

del territorio nacional, la conscrvaci6n 

del orden póbl ico, o con medidas encami

nadas o prever o remediar cualquier cal! 

mi dad pób 1 i ca y 

2).- Los mensajes o cualquier aviso relaciona 

do con embarcaciones o aeronaves en pclj_ 

gro, que soliciten auxi 1 io, 

ARTICULO 61.- Para los efectos del artículo 59 de esta 

Ley, el Consejo Nacional de Radio y Tel2 

visi6n oir6 previamente al concesionario 
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o permisionarios y, de acuerdo con el lo• 

fijar6 los horarios a que se refiere el

citado artfculo. 

ARTICULO 62.- Todas las estaciones de radio y tclevi -

si6n estarán obligadas a encádenarse cu~ 

do se trate de transmitir informociones

de trascendcncio para la noción, a jui -

cio de la Sccrctorf a de Gobernación. 

La vigente Ley Federal de Radio y Televisión fue e~ 

pedida el 19 de enero do 1960, aproximadamente 40 años 

después del nacimiento do la rodio y 10 posteriores a

la televisión. Señala que las funciones de esto$ me 

dios son: la difusión de la cultura, la información, -

el entretenimiento y la promoción comercial. 

Por ello, el legislador separ6, artificialmente, al 

"entretenimiento" de la "difusión cultural# y los con

sideró como entidades ajenas y ausentes la una de la -

otra. Los caminos hacia la dispersión y la suplanta 

ción cultural fueron asf amparados. La 1 ibertad de ex

presión, lejos de haber sido considerada como una ga -

rantfa social, se convirtió en un derecho empresarial. 

Como todos sabemos, el régimen fiscal a que est~ s~ 

jeta la radio y televisión en México, indica claras 

ventajas para los intereses de los concesionarios, a -

tal grado que no es exagerar decir que son el los los -

que señalan cuando y ~ 9,!!!. horarios debe insertar sus 

producciones el Estado. Es decir, se ha convertido en

un impuesto'hegociable". 
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ARTICULO 65.- lo tronsmisi6n de programas desarrolla -

dos en el extranjero y recibidos por 

cualquier medio por las estaciones difu

soras, o lo transmisi6n do programas que 

patroci~e un gobierno extranjero o un o~ 

ganismo internacional, Gnicamrinte podrán 

hacerse con la previa autorizaci6n de la 

Sccretarfa de Gobcrnaci6n. 

ARTICULO 75.- En sus transmisiones, las estaciones di

fusoras deber6n hacer uso de! idioma na

cional. 

La Sccretarfa de Gobernaci6n podr6 auto

rizar, en casos especiales, el uso de 

otros idiomas, siempre que a continua 

ci6n se haga una versión al español, fn

tegra o resumida, a juicio de la propia

Sccretarfa, 

Ante la claridad de los conce~tos contenidos en es

tos ortlculos, no puede uno m6s que preguntarse el por 

qu6 de la existencia de "CABLEVISION".¿ Cuál es el fu~ 

dam.ento 1C!Jll1 que apoya su existir ? • ltt respuesta 

quiz6 la encontremos en el propio precepto, concreta -

mente en la expresi6n "en casos especiales". 

ARTICULO 73.- las difusoras deberán aprovechar y esti

mular los valores artísticos, locales y

nacionales, y las exorcsiones de arte m~ 

xicano, dedicando como programación viva 
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el mfnimo que en cada caso fije lo Seer!!_ 

tarla de Gobernación, do acuerdo con las 

pccu I i ar i dados do 1 as di fusor as y oyendo 

la opinión del Consejo Nacional do Radio 

y Televisión, La programación diaria que 

utilice la actuación personal, dcbcrb ill 

cluir un mayor tiempo cubierto por mexi-

canos, 

A este respecto no cabe hacer mbs comentario que d~ 

cir que jambs la Secretarla de Gobernaci6n ha fijado -

ese mfnimo y casi ~se ha reunido el Consejo Naci2_ 

nal de Radio y Televisión. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

1.- La principal fuente de ingresos do los medios ma -

sivos de comunicaci6n es la onajenací6n del tiempo 

de cmisi6n, Cuanto mbs se extiende el tiempo de 

emisión rendido a las compa~fas productoras de pu

blicidad, mayor es lo presencio del absorbente mo

nopolio dol anuncio, descuid6ndose paralelamente -

la omisión cultural y educativa. El predominio de

los intereses comerciales en estas actividades de

difusi6n, subordina a la estrecha y abusiva mira -

de vender m6s 1 a neces<ir i a col 1 i dad de 1 os progra -

mas, cay6ndose en un verdadero abuso de 1 ü 1 iber -

tad de expresión, en beneficio exclusivo de losº!!!. 

presarios para quienes el inter6s póbl ico no cuen

ta y que soslayan irresponsablemente {o despre 

cían) los gustos, deseos y exigencias del póbl ico. 

Es bien conocida la "teorfan de "ofrecemos lo que

al público le gust<t" (en donde el póbl ico se iden

tifica con lo que gusta o bcnofici<i a quienes man~ 

jan los medios). 

2.- La creación de nccesid<idos do acuerdo con un pa 

tr6n cxt(wno ( técn i camontc 11 amado "efecto-demos -

tración") impone consumos innecesarios, ni mucho -

menos indispensables, en detrimento de la capaci -

dad de de sarro 1 1 o econ6m i co de muchos pa i sos, Mlix i 

me cuando estas necesidades, creadas bajo la efi -

caz. pres i 6n de una pub 1 i e i dad intensiva, buscan f~ 

mentar consumos que normalmente no deberf <in de 
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ex i st i 1•; que a mlis de rcprc sentar una sm19r i a cco

n6m i ca, alteran y llegan a destruir tradiciones, -

modificando negativamente 96nc1•os de vida que por

razones de supervivencia nacional, sociol6gica y -

cultural, deben ser defendidas. 

J.- La intervención del Estado en los emisiones de los 

medios masivos de comunicoci6n, que de antemano 

censuran los detentadores de los mismos, do ningu

na manera atcntarb, pues, contra los 1 ibortades in 

dividualcs consagradas en la Const'ituci6n, justif_L 

clmdosc p 1 en amente por caer dentro de 1 él concurren 

ciél marginíll del Estado que legitimiza nuestro 

mbximo ordenamiento jurfdico y que se hoce necesa

riíl para proteger el interés general de la socie -

dad de la excesiva comercialización de un serv1 

cio pGbl ico de enorme importancia para la comun1 -

dad nacional. 

4.- El Est.ido, en uso de un derecho constitucional, d~ 

ber6 vigilar m6s estrechamente que lo informaci6n

transmitido se ajuste a lo establecido por lo ley. 

Pero esta medida no basta para mejorar la col idad

dc la información. Esta scrli m6s aut6ntico y m6s -

objetiva, en tanto haya una mayor participación 

responsable de los cuadros t'cnicos, cicntfficos e 

intelectuales mejor calificados, en la estructura

do la comunicación social. Oc esa manera sobremos

quc hay una garantfa confiable de honestidad. 

5.- El uso mercantil de los grandes medios unilatera -

les de información, encabezan justamente la 1 ista-



128 

de los factores rcgrosionistas que han bloqueado -

el devenir del esp(ritu colectivo nocional, inhabl 

1 it6ndolo para una evolución sincronizada con los

grandes recursos físicos y económicos de que disp2. 

ne la colectividad. En esta concreta perspectiva -

adquiere todo su scnt ido hab 1 or de una re forma en-

1 os medios masivos de comunicación como manera dc

inducir m6s importantes reformas en el convivir. -

Una nueva y transformadora polltico comunicacional 

ost6 llamada a' real izar la posibilidad tc6rica de

motivar culturalmente al mexicano, para que se ha-

90 protagonista de un m6s auténtico progreso so 

ci al. 

6,- Todo su desarrollo cultural presenta en su reverso 

una atrofia comunicacional, entre cuyas causas no

espont6ncas puede figurar la reducción masiva del

coeficicntc de comunicobil idad y lo hipertrofia in 

formativa, Tal es el caso de México, pues donde la 

radio y la televisión encabezan la 1 ista de insti

tuciones dedicados al proxenetismo culturo! y o lo 

instrumentolixación del hombre-masa. Pero contra -

rrcstar el empleo mosificonte de los canales info~ 

mativos, significa eliminar al principal foctor d~ 

generativo en el tejido del consaber, recreando 

los condiciones de un normal desarrollo cultural -

en el 6mbito de las estructuras sociales, Tal es -

la teropéuticü que la situoci6n del pats aconseja, 

como 6nico capaz de suprimir el foco m6s activo de 

la degradación colectiva. 
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7.- Pero la verdadera reformo comunicacional que exige 

las circunstancias no es la que persiga el único -

fin de erradicar la ingerencia do anunciantes y p~ 

bl icitarios en la dirección invisible de los medios 

de masa. Reforma autfintica os lo que se proponga -

sanear en sus mismas raices la función inturcomunl 

cante de todo una estructuro social; es decir, la

que se enfrente con el problema total del uso de -

los grandes canales transportadores del saber. En

estc sentido, nuestro situación mirada con real is

mo pero con la necesaria pureza de intenciones, 

ofrece como única alternativo, lo vigilancia estr~ 

cha de los poderes públicos y la dirección de los

mcdios comunicacionales por intelectuales y hom 

bres de ciencia. 

8.- Siendo la televisión, el cinc, la rodio, etc6tera

clcmentos fundamentales de los medios de comunica

ción y siendo el hombr~ blanco directo de sus emi

siones, es importante precisar la 1 ibertad de ex -

presión en relación con estos medios. Asimismo tam 

bi6n reviste capital importancia anal izar el pro -

blema de la censura ya que es público y notorio 

que aunque lo prohibe la Constitución; a través de 

la Dirección General de Cincmatografia se ejerce -

lo que el los denominan "supervisión" siendo ésta -

contraria a los preceptos constitucionales. 
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