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INTRODUCCIÓN 

México es un país en franco proceso de transición hacia una 
nueva etapa de desarrollo. Atendiendo a su posición 
geogrófica y sus recursos naturales, es un país que pOdría ser 
nco y poderoso. De hecho es un país subdesarrollado, 
tercermundista. No produce lo suficiente, lo poco que tiene no 
lo administra bien, y muchos de sus habitantes viven hundidos 
en la miseria económica y cultural. 

Toda sociedad, cualquiera que sea su grado de desarrollo, 
tiene un grupo representativo del rango de excelencia que 
ella es capaz de producir. Mientras mayor sea el número de la 
minoría selecta, esa sociedad revelaró así su mayor evolución, 

Esta tesis aborda a los Medios de Comunicación como parte 
de la vida de los mexicanos y de su cultura. 

Una era de influencias en el mexicano, caso específico: Los 
medios de comunicación. 

Contempla una serie de temas en los que se trata de dar una 
interpretación sobre el comportamiento del mexicano frente a 
los medios, tomando como referencia su cultura y civilización. 
Ademós se muestran algunas de las costumbres, formas de 
actuar y pensar de los mexicanos. 

Se trata ademós de identificar los contenidos que presentan la 
televisión y otros medios y al mismo tiempo mostrar la 
importancia que tienen dentro de la sociedad y la cultura 
mexicana. 

Reconocer la influencia que ha tenido el mexicano de las 
sociedades indígena, europea y norteamericana. 

Todo lo anterior nos da un contexto del devenir histórico del 
mexicano, esto es, las características con las que debe contar 
éste para mejorar como individuo dentro de la sociedad , 
estableciendo sus actitudes y comportamientos actuales con 
base en aspectos sociales y culturales; y por ende, algunos de 
los efectos que tiene la televisión sobre su conducta. 

Se puede decir que el mexicano es la síntesis de experiencias 
propias y ajenas. Es un ser que conjuga elementos 
~)ccldentales y autóctonos que se coordinan en parte, o 
Integramente constituyendo roles que a su vez producen 
comportamientos propios de los mexicanos. 

La cultura es una enorme fuerza deteminante de los 
comportamientos, Es muy estrecha la relación que existe entre 
la cultura mexicana y la personalidad de los mexicanos. 

Algunos de los cuestionamientos y/o afirmaciones de que se 
partió fue que la cultura mexicana ha estado determinada por 
una amplia gama de factores como la cercanía con los 
Estados Unidos, la fusión de la cultura occidental con la 
indígena y el constante bombardeo de información a través 
de los medios de comunicación. Ello ha favorecido a la 
conformación de un mexicano homogéneo y vulnerable a la 
penetración ideológica. 



Se parte también de que el mexicano se encuentra 
condicionado a los accidentes de su historia como el ser parte 
de un país joven, entonces, por su condición debe retomar, no 
imitar, las Ideas de los países mós experimentados o antiguos, 
para poder mejorar sus condiciones de vida y de 
pensamiento. 
El presente trabajo busca una integración y/o articulación de 
fenómenos, instituciones y expresiones sociales, ambas de una 
misma realidad Integral. El punto de partida es que toda 
sociedad necesita construir y construye un determinado tipo de 
sujeto social, el adecuado para el mantenimiento y 
reproducción del sistema estructural que lo farma, utilizando 
para ello diferentes instituciones (escuelas, medios de 
comunicación. iglesias, etc.) que confluyen hacia el objetivo 
buscado. 

En este trabajo se realizó un Anólisis Descriptivo- Documental. 
Se basa en textos referentes a los Medios de Comunicación 
como parte de la vida de los mexicanos y de su cultura. Aquí 
se torna fundamental hacer referencia de la historia que nos 
pertenece. 

Para llevar a cabo esta tesis se retomaron textos de varios 
autares referentes al tema, y se trató de encaminar la 
investigación desde sus antecedentes históricos hasta el 
complejo desarrollo, evolución y conformaciÓn que han tenido 
tanto la sociedad mexicana como los medios de 
comunicación y las interacciones que de ello resultaron. 

Ademós de ello se considera también en este trabajo a los 
Medios como parte integrante del proceso de la educación 
no formal en tanto procesos de transmisión cultural e 
ideológica, pues según Rojas y Charles en su libro "La 
utilización de la televisión en México" (1985) , " ... es cualquier 
actividad educativa organizada, sistemática llevada a cabo 
fuera del marco del sistema formal". Es el proceso de toda la 
vida por el cual cada persona adquiere y acumula 
conocimientos, habilidades, actitudes y comprensión a partir 
de la experiencia diaria y mediante la exposición al medio 
ambiente - en casa, en el trabajo, en el juego-; del ejemplo y 
actitudes de la familia y amigos, de los viajes leyendo 
periódicos y libros, escuchando radio o viendo cine y 
televisión. 

Los mapas mentales y esquemas de acción que construimos 
en el transcurso de nuestra vida y que, mós o menos 
compartimos socialmente, conforman la cultura - sentidos 
predominantes- y las ideologías -sentidos dominantes- de 
nuestro entorno social provienen de una mirada de fuentes de 
información e influencia. 

La investigación estó dividida en cuatro capítulos: 

Capítulo I "El mexicano", aquí se presentan los accidentes de 
la historia del mexicano, sus raíces, el desarrollo de la cultura 
mexicana, la definición del mexicano, y de los conceptos 
cultura y civilización, ademós de algunos ritos y tradiciones 
mexicanas, y a grandes rasgos el desarrollo del individuo 
mexicano dentro del proceso de socialización. 

En el capítulo II "La sociedad y el mexicano", muestra las 
características mós sobresalientes del estilo de vida del 
mexicano, y su concepto de identidad, ideología , filosofía 
popular y algunas cualidades y defectos del mexicano. 

El capítulo 111 "Los contenidos que presentan la televisión y 
otros medios al mexicano", se presenta la definición de 
comunicación. Se señala la importancia que tienen los medios 
de comunicaciÓn dentro de la sociedad y en particular en la 
sociedad mexicana, algunos de sus alcances e Influencias en 
los receptores. 

El papel de la televisión como uno de los medios que mós 
importancia tienen dentro de la sociedad mexicana, algunos 
aspectos relevantes de la radio, el cine y la prensa. 

De que manera influyen las actitudes en la conformación del 
individuo, al igual que los estereotipos y prejuicios. 

Por último el capítulo IV "El mexicano con una mirada al 
cambio" , se hace una recapitulación de lo anteriormente 
expuesto y se manifiesta la necesidad de romper con el 
pasado y crear un contexto para la configuración de un 
modelo de mexicano. 

11 



Lo irnporta ncio de señalar y enlozar lo Comunicación y sus 
oportes con lo sociedad mexicano nos obre un horizonte en el 
que podemos ver como se han d"terminado varios aspectos 
dentro del de~iarrollo del ser mexicano y de qué manero los 
medios han sido uno de los fClctores esencioles ,?n e·3e 
proceso ton importante y Complejo. 

Finalmente se prewntan los conclusiones dE> estE~ trabajo eie 
inve~itigac:lón en donde se <contemplan algunas reflexiones 
sobrE, lo naturoleza del mexicano, cómo se 110 dE,sarrollado y 
sobre qué bases se 110 fincadO' su actual desarrollo cultural. 
Ademós de señalCII lo importancia que tienen los medios 
dentro de lo sociedod. 

Lo bibliografía y hemero,)fafía que se utilizó paro 11<9var o cobo 
lo investigación, 

111 



" Hurakán, da vida y fortaleza a nuestros 
descendientes para que crezcan y se hagan firmes en 
el bien y sepan propagar nuestra fe y decir tu nombre, 

el cual será invocado en los caminos, en los 
barrancos, en los ríos, bajo los árboles y más allá de 

todo lo que es posible ... " 

LAS LEYENDAS DEL POPOL VUH 



CAPITU!LO I EL MEXICANO 

Por principio de cuentas existe México porque existe lo 
mexicano. El país cambio día a día, y quizó por el encierro d,~ 

décadClS, las palabras que utilizamos para conocer a ese 
México, para conocernos, con frecuencia son las mismas de 
hace décadas. Ei;tón gastacias, (jeslavadas,cansadas. En 
lugar de decir, de nombrar, ocultan y engarian. no hemos 
incorporado nuevos instrumentos en nuestro quel1acer de 
nombrar. No sabemos decir y decirno~, nuestras profundas 

emociones, ansiedades, miedos y ambiciones con el 
lenguaje, Seguimos recurriencio tal vez por inseguridad a las 
misma fuentes tradicionales dE~ interpretación de "lo nuestro". 

Este capitUlO se evoca a presentar los hechos históricos que 
condicionaron el caróc;ter y la idiosincracia del mexicano, 

algunQs aspectos de su cul'rura y tradiciones. 

2 



1.1 HACIA Uf'.lA DEFINICl6N DEL 
MEXICANO 

Los mexicanos hemos vivido sujetos desde distintas formas de 
depE:mdencia socioL cultural y económica, balo la ideo 
siempre presente de una interioridad social o cultural , \{ 
frente a lo supuesta superioridad de las naciones europeas o 
del norteomerlcano. 

México ~,stá situa(jo dentrO de lo denominada culturo 
occldentol; lo noclonoL " lo mexicano será entonces (;11 
conjunto de elementos occidentales y aut6ctonos que se 
coordinan en parte. o íntegramente' comtituyendo roles que a 
su Ifez. producen comportamientos peculiares y pueden 
denomincrrse mexicanos" .1 

Entonces lo occidental puede subdividirse en 
Norteamericano, Inglés, Francés o Mexicano. 

El descut)rirnos a nosotros mismos se manifiesta como un 
sabernos y vivir. 

Desde hace muchos años, desde diferentes puntos de vista 
yen diversos escritos, el mexicano y su manera de, ser se han 
convertido en una preocupación de los propios mexicanos. 

1 Béjar, Raúl. El mexicano, a.lpecto.l culturales y psicosociales. p. 1.53 

" La histo/¡fa de México es la dlf¡l hombre que buscq su fillacióh. 
su origen. Sucesivamente afrc:mcesodo. hispanista. indigenist(l. 
"poi!:ho". cruza la historia como un cometa de jade que de vEiz 
en cuando relampaguea. ¡¡m su excéntrica cqrrera ¿Qu,1i 
perslgue¿ Va tras su catá$trofe : quiere v()lver" ser $01. volver tll 
centro de la vida de donde uh día - ¿en la Conqvista ó en la 
Independencio'? - fve desprendido. NUElstra ¡:oledad tis'ne las 
mismas raíces que el sentimiento religio$o. Es un desamparo. 
una oscura cOhcienCia de que hemDs sido arráncaC¡fos d(:ll todo 
y una ardiente búsqueda: unq fuga y un regreso. tentativa p,'r 
restqblecer los lazos que nos unían a la cteación ". 2 

La filosofío de lo mexicq no tiene su origen en el l1istorlcismO 
de Ortega y GasseL que, se baso en la proposición según 11,) 
cual toda filosNía está determinado por la circunstancia vitol 
en que se da. está «Jeterhlinada por ella y sólo es válida para 
ella. es decir, la verdad filosójica no es validez universal, sino 
circunstancial. 

Esta idea facilitó la formuldción de una "filosofía de lo 
meXicano", tarea que desde, Jusjo SiEwa se había venido 
proponiendo a los pensadores ele nuestro país. Samuel 
RaiTlos, ,José Gao:>, Leopoldo lea y de~pués el grupo 
Hiperión, las adoptClfon y elaboraron sobre ellas una sE'rie di') 
estudios que así denominaron. 

2 Pa2" Octal/io. El laberinto de la soledad. México, p. 105 
3 



Los pensodores mGncionadcs se dedicaron a nacer uno 
descripción filosófica del mexicano. E:n alqunas occisiones 
añadieron a su anólisls historicista, nociones existenclalistas 
derivada!; de los filosofías de Heidegger y Sartre. 

A principios del siglo XVI en Mesoomérlca (MéxiCO actual y 
CentroaméricC:l) se encontrabon una gron vClriedad de razm, 
len(juas y tendencios: una pluralidod dE' culturas y ciu(jade,:. 
Este grupo de habitante!; no formaba un grupo homogéneo, 
en él existían (jlferencias de iljiomo, políticas y militares, qu,,, 
hicieron que ciertos grupos tuviera n influencio sot,re otros: j() 
historia de ME)SOarnéric() es la sucesión de superposiciones 
culturales, de ócueldo a las cUales, la cultura nueva somete y 
sojU!.:ga d la precedente. 

" Por encima de la tasclmJciórI o de'J hom" que nos produzcan, 
debe admitirse que I,:>s e.spañcl/es ,al 1I!~gar a México 
encontraron cildlizaCiones complejas y refinacias, L<ls tensiones 
sociales en el mundo indfgencr eraTl muy clari~s, pe'r un lado ijll 
sentimiento de hostilidad y rebeldía hacia el f!;rupo dominante, 
y por el olro la tensión contra lo clase teocrótico militar, 

La llegada de los espar10/es a AméricC'.r, represerltó pelra 1~ls 
indf{;¡enas unq imcrgen mÓ¡;jica, i,obrenatu~al; esa iil1age¡1 
idealizada de fuena, inmortalidcld y de leyenda que /111 
indí"ena I/evaj)a en sus entrañas y que colocó en el espCl'ñol, 

Después de la caíd~, de renoChtit/án, los aztecas qsumiillron ijll 
papel de pueblo derrotado, De inmediato fueron eilclavizado$, 
su primer tarea ftle Iirl1piar los escombrol1 de la t:~apit6~1 
destruida, para tratar de dejar todo atrl~s y después, c.!sandp 
las piedras de sus templos )' pirc'imides, cqnstrulr ig/EliSias y 
palacios de su,~ nuel'os amos". 3 

En ese encuentro extrdordinoriarnente sódico, una ,je los 
partes hUbo de renunciar a sus formas de vida, I(l socledac;l 
que surgió pronto reflejó mljchos de los pE,ores rasgos del 
autoritarismo religioso y militar español. 

Un grupo pequeña y homogéneo en inter$ses e ideologío 
va a dOmin,)f vóstos sectores sociO les a ICls que no 
compremje y no tomaró en cljenta, 

--'-,_._~ 

3 Paz.Op. cit. p.45 

El m"xlca lO tanto criollo coml) me!;tizo, se encuentra ante un 
conflicto 'Jgudo de Idenllficacione' .. Con una gran necesidOlJ 
de r',editor las forrnas d,~ expresió~ de la cultura de lo qU<J 
procede (el francés o el californiano). 

" El mexioano ~IS un l'lom/:)'re que durante Ilños se ha empeñadlo 
sistemáticamente en contrari~" su destino; nunc¡, toma en 
cuenta 10$ limilaciohes que la historia, la raza, las (~ondicionés 
biológica$ que impl,men su porvenir, El mexicano plamea su 
vida como si fU~lTa Ubre de e/egi! cui;¡lquiE/ra de las 
posibilidal:les que a su mente se presentan com()1 méJ's 
inter,ssant,es o valit)sas. No sabe que el ¡10rizQnte de Icts 
posibilidal:les vitales es s¡)mamente estreCho p,Jra c,lda pueblo 
o para cC¡da h¡)mbfj~" .4 

El mexicono niego su pasado como pasl~do español. V 
con<:;ibe q éstE> como lo que ha sido y 110 dElbe Volver a ser. 
Lo españ,,>1 es un pClsado que coni>tituy,,, el punto de partid(l 
de una Nlstori,) que ya no e~ nuestra, pero es un punto di, 
partida con el que se tiene que contar. pero con el que ne: 
se hLJbier() querido tener que contm, E~te pasado se acepta 
de f)'1ala gana, corno un modo de ser que estó si6'mpre en el 
fondo del carócter mexicano. per,) que no se pu~,de r,,,petil', 
y que se presenta sin EPmbargo, come> un obslóculo paro 
avanzar. 

El conflicto entre el mexicano y el español nace, en deflnitivq, 
de que el carócter del me~icano es una negcjción de II~ 
manera de sel: lo que es virtud pClra el espélñol, es defecto 
paro el mexicono y viceversa, 

Cuando IlablClmos del mexicano corno hombre queremCls 
signil'icar con ello una int,¿¡rpretación del mexicano a pCJrtir de 
su ser y su cultLlra, 

El ser m~"xicano no qUiere decir que es un ""staqo del 
mexicano en que todavla no se es hombre: el mexice:no es 
un r'1presentante mUy peculiarizado de un estilo humano de 
vivir. 
--,-,'-:/-"'" 
4 Reyes, A 1fonsa, Antología de Alfonso l/j'yes. p.16 
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.. Como portador (1e las creencicrs, costumbres y pasiones 
acumuladas a lo largo de muchos siglos el mexicano es dueñ,~ 
de una enorm~' fuer.~a infe,rior. Y así come) ésta se manifie'sta en 
un s.~ntid(, me~;¡físico de la so/E'dad, tam/;)Ién hace ¡"upción en 
una creatividod casi $in controJ. LO$ Mexicanos buscan 
interminaJ,lem~nte una identidad, y os(,:i/a, en forrm, 
ambivalente, entre Jo antiguo y lo moderno, le> tradicionl[1l y lo 
de moda, lo indígella y Jo español, lo oliental y lo occidenta.!. 
La comf.,l/ejidad de los mij)xicanos, radica tanto en ~I 

enfr~mtomientCl com.r> en la fusión de estoQ roíc~s". 5 

--~-~--.-
5 Riding, Alan. Vecino.;: dista)¡tes, retrato de los Inexicanos. p,47 5 



1.2 ANTlCEDINl1S DEI. MEXICANO 

La culturo meXiCanc,l, o cultur<:l mestiza e,s el producto (le uno 
mezcla o fusióh. 

SiencJo el mexicano miE,mbro de una naciÓn que tiEme su 
origen en una tierra de conquista, ele dominación y cOloniaje, 
las distintas ethias poseedoras de Culturos específicas que S'¡:l 
encontraron en el proceso hil¡tórico, enfrentoron mudlas d" 
sus tradiciones. valores y costumbr'3s, dondo como reSultado 
una cultura nClcionol pobremente conjUnta~la, en donde lo 
definición de los valores ero \' es un problema y matelial de 
conflicto, 

Bajo el signo de miedo, tenÍl,ndo como base la magia, se 
realiza la unión de dos razas de la qlle nace el Mexicana 
como naciondlidad y como cOmplejo p~icológico $ocial. 

"Choque de frógll v(jlsija de terrac;ota, amorosamente 
mol.;ieada, y el hle"o forjado pe" teuonenrJs, voluntQriosos 
golpes de martillo, Es nctural que la unión de dos caracteres 
tan dispares sugiera un P/'oducto enferamente difer<llnte, pero 1:1 
travl/Ís dEl' cuyas eJrpreslones se ~,uedc,n identificar, ya sea 
alternados, o bien en parQdójiCJas Crsoci(jJcion<llS, los dos 
elementos anftl¡§ticos integradOres de su unidac/ ",6 

Para el mestiz<), o mexicano, no llene senti~jo Españq; para 
él. ESpañf,l es tgn so,!Q el ¡~ngendraClor violento, la autoridad, 
6 Reyes. Op . cit. p.24 

es el padre, POdre Fspana y madrEI' indi" son símbolos que se 
mezclan (,)11 su complejo psicológiCO, 

El mexicano SEI adapta <:11 tral1scurrir del tiempo, no lo ilientE'. 
Así Ewolucioncl desde ICi conquista, y dentro de su paisaj'" 
entroñablemel1te vivido, 

El ser meXican,) es lel sínN¡sis dl" experiencias propiC;ls y qjenas, 
es lel fusión de elementos autóctonos y extraños, mezcla de 
lo n'~cional y de 1<:) uniVersal. El caso me!(icano no es kJ 
excepción del mestiz(Jje, aunque en Ell proceso de 
integración de, contrarios se haye dificultado y aún no se 
alcanza a vislumbrar, en algunos rasgos, la propio 
idioslncral;ia, " La cultunl mexicana se caracte/iza por 1111 
propósifo firme y dElcidielo de incorporarse a las ventajas dt¡¡1 
desCrrollo planifica(10 en SU$ ónlbitos cultural, cienttfico y 
tecnológj¡~o dElI mundo dctual y futuro. E!s decir, por el afón de 
los mexicanos de domim:!r, modifidar, transformar y colltrariár 
su propio desMo," 7 

"El e.uropeísmo ha Sido en Ml!xico y en el s/!lr mexicano un" 
culft.lra d* invernadero, no por que su el.enc":1 noS sea ajené[, 
sino por la mCol/a re,fación en que nos hemQs puesto con 1" 
rea/ilriad, Debemos aceptar 17ue f\uestms p$rspectivas estál' 
enc,¡trrad(Is dentro de un marco f!!urop¡,o, y no /j, podemos --' ..... 
7 Ramos, Samuel. El p!!rfil de/1wm!>re en la cultura, p. 52 
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cambiar. Una cultura no se elige como la marca de un 
sombrero" . 8 
TenE"mos la snngre , 101; costumbres y el habla europeas, 
nuestra moral, virtudes \f vicios nos fueron heredo das por lo 
raza española. 
Entendemos por cultura mexicana la cultura univ(~rsal hecho 
nueMra, que vive con nosotros y que e-s capaz de expresar 
nue~tra (limo, y para ,ello (,S necesario clpren,jer de las 
culturas que nos plI,cedieron, aprcmder de todo lo que ellos 
han logrado, pues nuestra ra,:a es tan solo una rClmificación 
de la ram europea y nuestra hlstoriCl se 110 desarrollado 
dentro dE;, ese círculo. 

Pod(,mos afirmar que las normas Guropeas que antes 
imp.Habon se han Ido sustituyendo con gran rapidez por <11 
ideol norleam(,ricano d" la vida. En la octuCllldaCl el trabajo 
próc tico, el C;Jiner<.), las móquin'1s, la velocidad, wn los 
ObjEHos que prov<.)can las mós graneles pasiones en los 
hombres nuevos. 

~'---.----
8 Ramos. Op. cit. p. 91 7 



1.2.1 ASPECTOS DE LA CULTURA Y 
ClVILlZA06N DEL. MEX!CANO 

La culturo se manifiesta como un subslstemo complejo que 
genera tradiciones. costumbres, usos sociales y volares, qU'3 
permiten la integrc,ción de las institucioneS bósicas de la 
socil"dad y su oceptación por los diversos grupos sociales. 

u La culhiTO es el conjunto d$1 patrones explicitas e implícitos 
(distintivos) manifestados en forma de vida, que son 
aprendidos y tTOnsmitidol~ medianffl símbolos que consfituyen 
los logros distintivos de ¡'os grupos humanos, tantc' materiales 
como espirituales. "9 

u Cultura es el resultado o efecto de cull/var los conocimientos 
humanos y de afinc:rrse por medio del elerciCio 10$ fac~l/tades 
infelectuales d#jll hombre. 

La cultura establece útiles y evidentes relaciones de interoamblo 
con los demás subsl.temas sociales, la pe,lítica, la organización, 
la economía y la población; propiciamio a travi/Ís de los 
procesos de $ocializaci()n, la legitimación de las normas y de 

9 Béjar . Op. Clt. p.74 

los filles y medios de las instituciones que I,os cOl'lStituven. • 1 O 

La cultura nocionol es la expr"sión de la clase sociol 
heg,,,mórdca, y la oulturo popular ,~s lo expre,sión ,je la el as" 
sojuzgade" ouyo acceso a la ;¡xpresión intelectual se re¡¡tring'~ 
a: 
Lecturas ,je comp,msación que el cornercio sabe explotar: 
como las novelas d~¡1 bo,lleval y el comic: la Clsistel)cia (JI cine 
como escapotoriCI, canciones "cHabacanas", r¡wistos 
porr,ogró!'icas, y las escenos de violenci(l en televisión. 

u La cultura popular es la expresión de un conjunto organizadQ 
de valores sensibl$ls, estéticos e intelectuales que le dan 
significado e identidad al mexicano. Design,a todo lo que se 
refiere al pueblo, como conjunto de habitantes de un estad<;J. 
Popular se identifica denlto de 'ssta tJ!xcepción con la pot)/acióll 
y con la culturCi nacional, como expresión de L/na voluntad que 
unifica a tod,os. Aquello que trata de las costumbres 
arraigadas en !In pueblo, y qU$ se ttlClnsmiten (!fe generación en 
genflTOcicm, conformando lo que se /lamd tradición y en 
dete.rminadas condicione$ el F()lklore.. ,,1 1 -----------------
10 Diccionario de la lengua española Academia E'pañoZtl. p. 560 

11 Béjar. Op. cit.p.242 
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Para que se pueda decir qUE' en México se ha foemado uno 
cultura deriv(lda, es necesario que los elementos 
seleccion:Jdos de la cultura ')riginal S'9an ya part,,~ 
inconsciente del espíritu de oquel país: porque se entiend" 
por cultura no solamente las Qbras de pura activida<j 
espiritual desinteresoda de la realidad, sino también dE' otras 
formas d'l) acción que estón inspirqdas por el espíritu, DesdG 
este punto de vista, la vida mexicana, a partir d" la é:POCCl 
colonial, tiende a encouzarse dentro de las formas cultas 
traídas de Eu'ropa: los vehículos' mós po(lerosos dEl: esta 
transplaniación fueron el idlonla y lo religión, 

u Civilización es $11 conjunt() de crelmcias o tradi(~ionel(, 
doctrinas morales o religiclsas , reglal' sociales, filosofía, obras de 
arte, métodos y discl¡olina científicas; y de todos los 
conocimientos que, transmitidos mediante Icr ens,eñam~a dEII 
maestro y las próctlcas e/e la lectura, p$lrmiten al ser humano 
vencer y domillar a Iras fu,~rzas del instinto," 1 2 

Por otro lodo lo civilización dE/signé) el r'ilino (le la necesidad, 
del trobajo y del comportamiento socialmente necesario 
donde el hombre estó sujeto (l las nece¡¡idades externas, 

El pQsadO permanece vivo en el espíritu mexicano, No todos 
los mexiconos de tOdas las region,¡s y de todas lOS clases S" 
pare'cen: en las provinc;.ias, resistE:m la Impo$lción de lo qu'¡o 
ellos consideran la cultura mestizo con raíces aztecas, y I() 
minoría de la clase mel:lla luchan por liberarse (lel pueblo, 
sacrificando el pl'esente por ,In futuro de valores y 
recompensas omericanlzodos, 

Los mexiCanos no tienen problemo alguno para entH1derse 
entre ellos, pur",s lo logran por medio dEl las Claves secretas -
costumbres, idiomo y gestos que, inconsCientemente, se 
apr~mden desde lo Infoncia, y acepto n como un patrón 
establecido q,le tan solo se repite, 

El mexicano tc'ma ¡,n ClJenta mós lo qlle uno es que lo qUI~ 
uno hac~/, el homt,re y adernós ~,I puesto que OCUp'J: tan 
solo trabaja para vivir y no a la inverí;a, claro (~ue exlstel1 --_._--
12 Béjar . Op, cit. p. 292. 

excE.'pClones , quienes S;? lib"ran eje los convencionallsmo~,,, 
Interpreta el mundo de acuerdo a sus emociones, en un 
entorno ele d(~sorden aparente, puedE" Imp,ovis<1r, crear y , 
finalinent .. " imponel su pwsonolidad a la', circunstancias, 

La necesidad '::Iel mexiC()no (Je hacerse valor, de afirmar su 
posición, hacen que pueda ser mognífico pintor, 
espl<.~ndoroso cómico, he,mbrE;. suave y profundo, 

A fuerza de Comparar sus posibilldod,,,s con 10(; de otros, 
paulatinamente va aprendiEmdo la potenclalidod de sus 
propias copacldad(:s, 

Le rElsulta difícil aceptar IJna ideología que exija congrl.lenciO 
entr,) sus ideas y SUfi actos, Como portador ele las creElncim, 
costumbr,,,s y pasiones acurnulados a lo largo (~e muchos 
siglo$, el mexicano po:;ee una enorme fueHza il~terior qUE: 
manifieste) en una creatividad sin control. Los t'¡¡mpIOs, las 
esculturas, las alhajas, y ICl cerómi(;:o le,gados por las 
civiliwciones prehil¡pónicas pertenec6;n o una tradición 
Intac:;ta de la expresión' artística, Hoy en día no s610 los 
indígenas sino Wmbién los mestii!OS, slguI,m siendo 
extraordinarios artE;:sanos, en uno trodlclón qlAe todavía 
considera que un meticljloso sentido de detalle y el (iiseño 
son rnós importantefi que la producción <:,n mosa, 

Coti.;JianClmenl'e la purrtualidad parece poco valiosa: EJI 
lIegor tar.;ie a una reunión, una hOra o mós, no merece uno 
discl.llpa, La (;;osturnbre del ouserltismc, el vlerne$ o el "San 
Lunes" SE) ha conv'",rtldo en loma tradición, y se conslderabo 
como uno explicación s'"ficlente, Hoy E1n día este;, ya !ie hO 
ido dejando alrós, pues en las empresos si un empleado S'$ 
ausenta e;ualquiera de e$tos días SE' le descw,mtan dobles, En 
muchas ocasiones se puede abandonar el empleo un dkl 
antes de recibir la pago" simplemente porque "sintió ganas 
de irse", Si el pasodo estó seguro, el presente pue(~e ser 
improvisado y el fl,ituro vendró pm sí solo ,En su lenguaje 
abu~,a del diminutivo y lo alterna con las moyores 
propiedades, 

Idlorna aprenclido, ajeno al homt)re, CI la ¡)eografía, a las 
primitivas imó~¡enes del inconsciente, todavío el español nI) 
se ajusta correctamente al pe.;nsarY1lentc, mexicano que¡ trat(l 
de exprewr, 
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En su lenguale rec Jrrirá a formas precDces sonsideról1dolas 
como "lenguaje dE' hombres", haró alarde de la "U misión di, 
las mujerli¡S que tienen para con él; en ';U conver~,aCIÓI1 y el1 
sus E;'xpre:,ione,; actuará un forma muy similar ,:¡ la elel im,egurr,) 
adolescente que fantasea con tocjo aouello que le produc" 
ansiedad, sobre tocio en matoria wxual, 

El lenguoje d'9 los niños que se acercan a 10' pubertad 
menciona Octavio paz que tiEmen :',u connotoción agresiva, 

El lenguaje popular refi<,ja hasta que punto no!> pocJemos 
defender del ,Ixterior, siendo éste (,1 símbolo del machismo y 
la hombría, 

El jU"go ele los albures e3 el combO,te verbal con palabras en 
doble sentido y 1<9gularmente con frasEis obscenas en 
ocasionel;; aquí 10$ Interlocul'ores, a trovés de las trC:lmpas 
verbales V las iligenlosas soml)inaclones IingLilstica$, procuran 
hacer ca'er a su adversario; eu deCir, el vencido es el que nI) 
puede contestar. 

u El lenguaje formal y ii;lscuro probabl$lmen¡'e sea el arma 
principal de autod~,fens(1 del meXicanii;l. Usondo palapras y 
frases que aparentemente, carecen de sentido, pueden 
proteger sus emociones, evita" el riesgo de c'ompl'omelerse e 
inc/~'so d$ proCfigar alabC:J'nzas sin sentirse seN/(. El concepto es 
sencillo: 1111 lenguaje tiene vida propia, como Si las palabras, y 
no las personas, se comunicaran entre sí. Incluso las pinturCls 
prehispánicas /lustraban la conversación por medie) de globdS 
que revd/ofea,ban en suspenso frente a 1~ls oradores. Las 
promesas huecas y las mentiras francas salen fácilmente, 
puesto que las palabras no tienen vl:Jlor intrínseco propio, " 1 3 

El norteameriCano proyecta en México todo aquello qUI.e 
reprime en su propia cultura; en ocasiones la irnagEi'n dE,1 
mexicanc. es siniestra, en otras la d~) un Salvaje con plumas, 

Se Cltacará al gaehupín o al gringo, a la vez que se le 
admirará y anhelará; h<:lciéndose burla' de ",110 y objeto de --
13 Béjar. c.p, cit. p. 46 

despeclo, pero rnt'9rnarnentn se Irata de olcanzarlo, SOI1 
frecuentes los chistes er, qUE: un norteamericano, ingenuc" 
rico, bien vestido y civil,zado, es pueslo en ridículo por un 
mexicano malicioso, vivaz y pobrementE" vestido, 

Uno de los mecarrismo;; de defonsa del rnexicano es I(,l 
neg(lciÓn, nieQa todo lo que verdadero mente le importa, y 
es Ul1a m,entiro con la cual klpa lo an,¡ustio o la depresión, 
Una de las cosas que mós importan al mexic'~no os la madr" 
y su relación con ellO, C,land,¡ el mexicono dice" me importo 
mao're", está negondo su r,,¡alidnd Plofun(Ja, E;,sa que S0 
expresa cuando diCle "me dieron en toda la rnadrr,¡", 
El mochismo mexic<.lno, ¡?S la cásc\)ra amarga qu'? cut)re un 
caudal ele wntimientos, y que no hacen retroceder 01 
hombre '~nte nad(j, Detrás de él, detrás del mac;hism,) 
mexicano, Y d(E' los :¡acriflcios <lztecos, SE! esconde 'el temor. lC;l 
insec¡uridCld ante tm medio que aparece incomprensiblE', 
mist<~rioso e inSupemble, 

.. El macho es I~n ser hermético, enceffa<fo en sí m/$mo, capaz 
de guardarse y gUl~rdar lo que los demós le confían. es I,~ 

hombría t:.rnfe lOs armas enemigas, .. 1 4 

El prejuicio rac;ial en México: la pigmentaCión dé, la piel, ,:,1 
color y el tipo de cclbello, los ojos. lO forma dE' la nwiz y de las 
mejillas, .,1 grosor ,je IClS labios, I;on rGsgol; físicos que Sl~ 
utilizo n para catalogCH el 1003 p"rsonos, no como 
perteneclente~ a un grupo étnico específiCO, sino paro 
suponer los cOracterísticas intelectuale¡;. de personaliljad y 
comportclmiento, 

~------.---------
14 Marin, .losé, Los rnrxicanos sOmos ast~ p. 5;; 
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1.2.2 RITOS Y 'rRADIClONES EN MÉXICO 

El pl,Jeblo de México tiene una Inten¡,a d,Noción por sw; 
creencias religiosas que han ,jodo pie IJ uno gran cantida(j 
de Celebraciones y tradiciones, las cual,~s hon moravillodo el 
propios y ·extrallos por sus profundo misticisma. 

La histórica fuSión de do:; culturas completarnent(1, diferentes 
entr!) sí, lO prehispónica V la católica, han dr,)semt)ocado en 
un fascinunte sincretismo religioso saturado d~l aspectos 
místicos, mógicos y esté·ticos. Inc:lependientemente de lel 
falta de credibiliClad de estas cu«,stiones r(9ligiosas '( 
sobr,enaturales, lo cierto es q\Je laS festividades no dejan de 
sorplend~"rnos; la alegría de sus fiestas, su ocentuad() 
colorido, la plofunda v(;meroción, son sólo algunos de lo, 
muchos felctori9S que enriquecen n\Jestras tradiciones. 

Durante r't1uchos aAos, Si9 llevan a cabo puntualmente, y W 
desconocen vwios aspectos releve)ntes de las celebraciones 
religiosas. ¿En dónde nacen? ¿Cuól es su historia? ¿Qu~, 
simbolizan? Son algunas de las muchas preguntes que no, 
hac@mos en cada festivi(jad. 

En nuestro pals exi$ten miles de celebraciones e~ año. D,. 
hectlo, coda !)arriC, colonia, dele'dación, ptJeblo, est,ldo <;> 
grupo él'nico, llevan (] c,:;:¡bo sus propias festividadm 
religiosas, tOCIOS de un gran colórido y espi<;¡ndof, 
DesClfortu~adqmente , nos es imposible tratw cada una d(¡ 
ellas con la pr<)fundidad Que se merece.' Es pOr esl'a razón 

que se han sel!¡ccio~ado,las mós import'Jntes las que rompen 
con las dllStancl.as y enlaza a lO mayoría de la:; personas en un 
curioso estado emocional. 

En estos tiempos difíciles, en don di) la contaminación 
ideológica extranjera a través de los medios frata de influir en 
nues~ra cultura, es cuando debernos revalorizar nuestras 
tradicione·s. Tradiciones que nos dan personalidad V 
reafilman una de nuesl'ras muchas facetas que tenernos 
como mexicanos. 

LA SEMANA SAN7A 

La S'""rnana Santa en MéxiCO es uno dEl I.os rituales religiosos 
rnós importan'les ¡::,ara el. p'JeblC' de México. Miles dé 
feligreses se visten de luto pare: integrar$e a las largas 
procesiones que transitan por las c'JHes. Mierltras que en las 
igl.eslas d~¡ los pueblos y , se efectúan ceremonias espElciales 
con el fin de recordar la pasl.ón y muerte de Cristo. 
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• Durante estos días se cubre 105 santos con una tela de 
terciopelo púrpura o negra (que slmboflza el luto) con el fin 
crear un sentido de duelo. De hecho , d~"ant/!' estos días, no s,~ 
venera a los santos. 

La celebración de Semana Santa, que tiene por único objeto 
recordar la Pasión y Mu,erte de Cristo, inicia el Domingo de 
Ramos y termina con el D()mingo de Pascu,::I de 
resurrección " 1 5 

La celebración de Semana Santa , en muchas ciudades y 
poblados del país se realizCl en forma distinta: viacrucis, 
procesiones, r,;,presentacionei> teatrales y otros, Algunas de 
las procesiones llegan a ser extremadamente impresionantes, 

PROCESiÓN SANGRIEr" TA 

Encorvada la espalda, desnuda bajo el peso de las 
"gruesas" de zarza plegadas dE> espinas que se e,lavan 
pum:antes entre la piel: desnudos los pies que marcan ">1 
camiado y casi rítmi'~o paso sable las empedradas 
callejuelas: cubierto el rostro baja la negrCl capucha que 
garantiza el anonimato, los homt:'res de la Hermandod de 
Encruzados revive cada año como la han venida hacienda 
cada viernes Santo, desde hace rnós ,;je media centuria la 
milenaria tradición Católica de "Lo$ Penitentes", 

Compañeros voluntario$ de Jesucristo en la Vía Dolorosa, 
hermanados todos ellos en el s,lfrimi¡~nto y el deseo de 
agradar a Dios pur\;landa en pública 10$ faltas comeMos en 
su vida, las hombres jóvenes ,le Taxco, los de fornidos brazo,s 
que se tensan en el esfuerzo por mantener sobre su tor5<) 
cargas que van desde 40 a 60 kiloS hasta CUbrir una distancio 
de 1,5 kilómetros, salen de nueva cuenta a la calle paro 
hacer valer su fe y dsomlr)rar a quiénes, los contemplan, 16 

~------,~------

15 Carrasco, Angela, LaserlU1nasaJ¡la. p.14 

16 Carrasci>. Op. cit. p, 15 

1)( )A 111'10 '01 R\MOS 

En este día se c(,lebra la entroda triunfol de Cristo o 
Jerusalén, sobre el lomo de un burrito: a su paso , una 
alfombra improvisada de ramas de palma cubríon ",,1 
sendero. 

La tradición mexicana recuerda este rlecho con las manos 
piadosas ·::Ie artistas anónimos. tejel~ y entretejen las palmas V 
la poja dE) triga paro alabar con figuras 01 Redentor. 

En todos las iglesias de la República Mexicana, cada año en 
este día se dan cita miles de personas que, con un ramito de 
palmas en alto paro recibir la bendiCión del D()min~lO de 
Ramos, ocasión que marca el inicio de la Semana Santa. 

Como si9no de b\lena suerte, las personas conservan las 
palmas benditas ,m SI.IS hogares to<Jo el año, la cuol 
remplazarón ellaño siguiente ,~n otra palma t)endlta. El rituol 
concluye con una rnisa sOlemne. 1 7 

EL OfilCEN DE LA QUEfVJA DE lOS JUDAS 

Vieja tradición es la quema de los "judas" el Sóba,lo de 
Gloria. En ella se vuelca lO irohía popular con toda su 
agudeza. 

La pirotecnia estaba en su apo.;¡eo en España y con lo 
conquista! espiritual d<$> los indígencls a través de la 
cate'quización, en nuestro país 8e hizo necesario tluscor 
métOdos impo¡::tantes de evangelización paro lo cual los 
franciscanos icjearon iniciar una fiesta similar a .. Las Falfas de 
Valencia" dul'ante las festivida(jes de Semana Santo, 
haciendo muñecos que représentoban la muerte del traidor 
Judas Iscoriote. ----_._-
17 C;masco. Op.dt. p. 15 
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La costumbre adcuirió grar arraigo popular y entre los 
feligceses, quienes con su ingenio y grocia peculiares 
empezaron a confeccionar con los judas con las coras de los 
oidores y los regidores españoles , lo que provocó en el 
Virreinato que se prohibiera la quema de éstos, Pero lo 
costumbre estaba tan orraigada en el pueblo, que a los 
espclñoles les resultó Imposible terminor con ella, Si 111 
emborgo, en nuestro ,jías ha ido tomando difElfentes 
caracterfsticas en alguncls comunidadeS, Como en el (D,F, se 
elaboran grandes figuros que son qu€,madas con pólvora 
depersonajes hechos con papel periódiCO y pintados, 1 $ 

Recienternente, y como consecuE;,ncia de la comunicación 
con otras culturas, se ha tratado de Introducir las costumbres 
de otros países, enrre ellas la de regalm huevos y conejitos 
de Pascua, Se trato de ,m uso popular Europeo que pasó de 
la América Sajona en la época Colonial. El huevo simbolizo 
paro los puetllos campesinos (la pascua "m sus orígenes 
judaicos fue una fiesta campesina) lel creación del reino 
animal sClbre la tierra, En cuanto al con€¡jo, simbo~iza la 
fecundidod p(>r excelencia, lo cU<:l1 entenoido en sentido 
espiritual, era como una actif,ud de la mente humana en la 
que debe fructificar la palabra de Dios para dar frutos de 
bondad, omor y buenas acciones, 

DíA DE MUER TOS 

Durante la noche del lo, y 2 de noviembre, el aml)iente 
estó cargado de Lino atmósfera mógica, rnuchds personas 
creen que durante est,)s díos los espíritus de los muertos 
regH'lSan del mós olió para visitar a sus seres queridos. Otros 
creen quJe solo vienen poro cun1plir alguno venganza, lo 
cierto es que la celebroción del día de Muertos, es una dé 
las festividades mós importantes del pueblo rl'1exicClno, 

Altores de muertos y arreglo$ florales, cónticos y oracione~;, 
ven';Hación y respeto, son sólo algunos de los muchos 
aspectos de los mitos y ri~os de esta celebración que 
constituyén un conjunto mítico que nos asegura la exislenci(J 

18 Arana. Op.cit. p. 16 

de ID VICO despuÉ:s de la muerte; c estél actitud se ha 
denominado como conducta sobre la rruerte,19 

En los diferenl'es r&glol1("s del pOlS es el resultado de una 
mezcla de mitos y ritos específiCOS de la reglón, .1\1 principia 
fue inculcado lOor les mexicos, posteriormente fue modificado 
por la Iglesia Católica, Actualmente, se han Introclucido 
nuevos E'lementos culturales qu~" hon transformado esta 
conejucto, 

El mexicano hace con lo muerte un gracioso juguete o uml 
azucaroda golosina. En el mes de novi~)mbr¡~, la persisl'encio 
de las costumbres mágicas inciias inducen a nlJestros 
compatriotas el ofrecer a sus muerl"os, a sus ~luesos, el mismo 
alimento que ellos toman; y junto a estos símbolos un claro 
desprecio por la vida de los demós,20 

CUANDO lOS MUER TOS RE( ;RESAN 

Los mitos y ritos, cl,lltos y ofrEmdas, varían de uno re9ión a 
otra, Por ejemplo, en Milpa Alta, una delegación del Distrito 
Federal que se distribuye en 11 PUE¡blos, 8 barrios y ;3 
colonias, en cado una de ellas se tiene una conducta 
específica sobre la muerte, pero esto diferencia (ofrendas, 
flores comida , imógenes, arreglos) Sólo le da forma 01 
contenidO de la c$lebración. el cual permanece constante 
en casi toda la república, 

Un ejemplo de la diversidmj del rito durante el día de 
muertos, lo enc:ontramos en San Jerónimo Miacotlán (Iu\)ar de 
carrizos), en Milpa Alta, El 29 de Septiembre, el señor Jesús 
otorga el permiso a las ónimas para que abClndonen $1 
purgotoriO y vayan a los lugC1Ies que habitaron en vida, Los 
pobladores dE,' Miacatlón colocan encima de una rfresa y 
una pequeña estCJtua de yeso de la Virgen María, se 
encuentran ofrendas a los santos y fielel, difuntos. Se instolan 

19 Arana. Op. cil. p. 11 

20 Ib.p. 11 
13 



floreros de plóstico C0n orquíceas, nubes crisanlemos, 
cempazúchil, antiguamente conocida como (flor de 
muerto), alcatraces; a un lado plótanos maduros, plotanos 
verdes, manzanas, pan (julce de muerto, un ploMo con pan 
salado, un hongo, un vaso con agua, una veladora sin 
encender y ot:ra encendida, una botella de rompo pe, una 
cajita de chocolate y ca~amelos. 

Las diversas flores que son puestas en los altares de día de 
muertos tienen un significado, Según los miacaltecos, cado 
especie de flor. ademós de agra.dar al olloto , tien,~ que 
gustorle a las olmos. Por ejemplo, el cempozlJchil simboliza el 
fuego, El terciopelo de color morado simboliza la pasión y el 
sufrimiento de Cristo. Las nubes blancas sirve m para EN 
descanso de las ónlmas,21 

Cada obj¡oto colocado en los altares tiene una finolidad, Por 
ejemplo, el incienso avis'D a l<.lS ónlmos que son esperadas O 
lo fiesto. los vasos con ogua se ulilizan paro que bebo n los 
ónimas, ya que vienen de un camino lleno de pOlvo If 
rezando. Como los niños vienen a la cabezo de lo procesió~1 
son los que llegan primero, cansados, hombriento$ y con sed; 
es por esta rozón que los niños difuntos Ilegatl el 31 de 
octubre y se van ello, de noviembre; y los adultos difuntos 
llegan el día lo. y se van' el 2. 

Los pobladores creen firmemente que los muertos participaf\l 
en las fiestas. De rlechQ, están seguros que existe uno vida 
después, de la muerte, es por ello quES, cuando muere una 
persona se le coloca urn "itocate", pam que el difunto se 
alimente mien~ras llegan al cielo. El "itacate" lleva tortill'os, un 
refresco embotellado y leche, 

En mizquic (01 sur de la altiplanicie central, entre eliAjusCo , el 
Popocatépetl y el Iztac:eihúatl) el día de muertos tiene un 
sentido especial para los habitantes del pueblo, SI~ 
celebración es una de la~ mó;; vistosas e imponentes del paíS, 
Inclusive el nombre de Nl1izquic tiene dos significados" En el 
mezquital" y "Lugar de 106 muertos', 

Sin embargo podemos afirmar que Id corlducta solDre lo 
muerte se extendió por todo México y la idea central es lo 
misma: hoy une extensiórl1 de la vid'a después de la muerte. 

21 Vargas. Op. cit.p. 19 

Los ponentes muertos vCln a uno morada fillal: lino mezcl.l 
entre el cielo católico, el Mlctlón mexica y otras cre',ncios 
espE'GÍflcas de la re9i6n. y qu·? un día 01 año, Dios permite el 
retorno de las almos a los IU(;Iares en donde vivioron, A las 
ónimas hay que recibirlos, dorles ,je CI)mer y c~'lebrcr con 
alegría la reunión. Esta ,:;onducto sobr<:~ la rnuert", provien" 
de culturos como lo Tolt,.,ca, Zapo teca y la Mexic:a, aunqutl 
existió mucho antEls de· la llegada d" los conquistCldorEOS 
espo.ñoles. Su origen proviene de culturas mucho mós 
anti9uas que las me'ncionadas, las cuales se establecielon el1 
la antiplanicie mexicana, como CUlcuilco Zacatenco.22 

LA SOClED/\D DE LOS MUER 7 OS 

Ahora la ,:;onducta sobrEr, la muerte ha sido trastocada hashl 
sus raíces. La contominación cultural a trav€)s de los medios 
ha tranformado los mitos y ritos en m,¡¡rcancías, El rito ha 
perdido Su significante; la conducta sobre la muerte se ha 
tran$formado en Ull hecho cotidiano, baste ver todos los 
letreros con advertencios de la muerte que ddornr.ln las 
avenidas de lO ciudad. Apareo, en toddS las películas V 
programas de televisión como lo actriz mós cotizado de todos 
los tiempos. El fenómeno de morir, se ha tronsformodo en 
una amenaza para toda la humanidad y paro toda 10 
naturalezo, 

u Es común e$cuchar en esta época del año quejas sobre 
cómo la tradición mexicana d/lll díC de los muer/os es 
supluntada con el gringo festejo del Halloween:. Cc'nverlldo e/1 
un j"ego infantil en Estado Unidos y en ocasión para qiJe los 
nubes de niños y desempleados pie/an "para jfU calaveflta" en 
México, lo que se celebra lu noche del 31'/ de octubre es 
realidad "na fiesta pagana, el fin de año del calendario celta 
en el que" hace mÓf de 2 mil años ,~elebraballla noche de las 
muertos. Durante la madrugada del 1 de noviembre, !~I velo 
entre la vida y la muerle se diluía y las almas de los muertas 

-::------
22 Vargas. Op. ci't. p. 19 
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vagaban sueltas por el mundo ... ,,23 

Es ~'n la sociedad ,:)ctuol en donde se vive una especie de 
muerte en la vida cotidicma. sin sentido sin trmcendencia; es 
el tEmer que vi,vir COn millone~. de seres humemos. con rostros 
de calav(,ras flagelados por ,,'1 hambre. Es en el siglo XX . el~ 
donde se han tenido que soporten gU~Hlas, Es también en 
este siglo que hemos c')nocido Ell genocidio. el etnocidio, 
Ya no hay tiempo para la vi<:Ja d,~ los muertos. ~"Ólo n)uert" 
parel la vida. 

En la sOCiedad te(;nificada existEcl unel conducta sol~re la 
muerte sin ofrendas. sin ritos. sin cu~tos, Ya no hay un ejía d" 
muertos. tOdos,los días practicamente lO son, 

LA VIRGEN DE GUADALUPE 

Las Vírgenes regionoles se disputan el centro de los milagros 
como los magos se disputan la supremeJcía en su oficiO. Las 
im6genes que . pu~,stas (le cabeza cumplen mejor los (jeseC. 
incluso los de índole amorose). Y por hacer m6s grande la 
semejanZ<J de sus octos religiosos con los ritos rn6gicos. Ell 
mexicano se c,uelge) me,;jalla$ y escapularios que le protejan 
y ayuden, 

La Virgen de: Guadal,Jpe es uno de 10$ símbolOS m6s 
importantes pOra la mayoría de 10$ mexicanc)s. De hecho E¡I 
faltarle al respeto a la "virgencita" es equiparOble O uno 
malc:JiciÓr1. y como tal se reacciona. 

LA DIOSA VIRGEN AZTECA 

Existen diversas deidades femeninas mexicas a las cu61es se 
les cledicaron fiestos y ceremonias religiosos. Una de las 
diosas más veneradas era Coatlícue : "La madre que recibe 

23 Arguelles. Sue¡i(os.p. 19 

la vicia", A e¡,ta dl')sa mexlco se le llamó tClmblén TOnanZ111 
que significa" Nues!ra querido madrecllo. la del faldel/ín d13 
serpiente ", Esla divinidad estó relocionoda con el agua. I(] 
tierrer . la fecundida(j y el nacimiento, 

Con la lIe9ada de los españoles. Tonanzln se transformó en lo 
Virg€m Morío a lo cual. los Indígeno~; le teníon muy poca fe. yo 
que la primera líneo seguía siendo la Coatlícue o Tonanzln. 

Desde el punto de visla simbólico. existió uno fusión entre 
María (Virgen \., Maclre d" dios) con 10nO nzin (" Nuestra señolO 
que también es Virgen") que ~)ajo lo figura dE;, la Coatlíc::ue. le) 
del manto de rerpiente y madre de Huitl:ilop6chtli. fue Una dI.' 
las diosas mós, imp'Jrtantes de los Mexicos, Tonanzin en lo 
historio. y en sus atributos. fue una divinlda sem"jonte a Eva; 
Morío por su parte Virgen y Madre. er, la concebida en lo 
trodición como cristiono "La NIJevo" o como lo segundo, Eva. 

Tononzin tenía un templo en el T~,peyoc . en donde se le 
veneraba, C(>n el acol\ltecimiento Guadalupono. se erige 
otro templo sobre el mismo lugar. Lo Virgen d'"1 Tepeyac 
reprElSento. por así decirlo. la reapcrrición victoriosa dI.' 
Tononzin. la diOsa protect'oro de la ¡·¡erro. 

LA CONQUISTA CA TÓklCO ISPA/\JOLA 

Los mexiCas sobrevivieron a la masacre e~.pañQla Jueron 
sometidos o uh nuevo tipo de vida, Ademó:l de quitarles sus 
tierras y sus dioses. Son tratados con desprecio y desdén. L<l 
mayoría de sus templos son destróidos y reemplozados por 
iglesias. 

Los Indígenos aceptabdn que Jesús fuero más poderosos 
que su Dios HUitzilopóchtli. Pero no ac,,,pta~lon comprender 
que sus ideales fu€ilan tralaClos como demonioS y que sus 
conOcimientos cósmicos. filosófiCos y espirituoles fueran 
ignorados y quemQoClos en la hog\¡era. Cientos eje a(\os d$ 
cultura se esfumarón en un abrir y cerrar de ojos, 
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Los frailes lograron imponer su idioma V religión, Se 
construye'n nuevas IgleSias y E,scuelas, en dor¡de acudlan los 
mexicas sometidos para oprender lo nUEwa doctrina24 

Los espal\oles trajeron consigo imógenes talladas y pinturas 
religiosas, para colacarlas en los nuevos santuarios con el fin 
de que los indígenas cOrlenzorón la próctlca eje lo 
adoracióK) de los S,mtos y Vírgenes de lo corte cEHestlal. Los 
misicíneros, en su afón por imponer a su dios católico, s¡¡ 
esforzaron en vincular lo historia mexica con lo europea, 
paro evitor una ruptura culturaL 

Cuando apmecía aquella magia de 10$ dioses habío 
desaparecido, surge el nombre de Juan Die90 , y con él un 
relato sobrenatural sobr,¡¡ la oparlción de la Viroen que SE¡ 
autodenOmino Guadalupe. " 

" ... Impulsados por la fuerza de la fe, miles de peregrinos 
provenientes d.e diversas: partes del país, llegan cada 72 d,~ 
diciembre a le¡¡ ciudad más grand& del mundo, entre danza$, 
oraciones, ritos y cantos, 105 fieles devotos .se reúnen a las 
críticas afueras, de la Basl/ica para conmemorar la leyenda de 
la aparición de la Virgen de GIJadalupe ".25 

En lo moprugada elel 12 de diciembre, miles de pel'sonas 
caminan por las calles de la ciudad rumbo a la Basílica de 
Guadalupe, AIGlunos llevan portaestandartes donde 
expresan la devoción y el cariño del pu(¡blo mexicano. 

LA NAVIDAD 

La Navidad es una ,je los festividodes religiosas m6s 
Importantes del catolicismo prócticamente se celE¡bra en casi 
todo el mundo, sin emt;:1argo diversos estlJdios han 

24 V argas. Op. Clt. p. 20 

25 Vargas. Op. cit.p. 21 

demostra·jo q,ue ésta es una de las mós antiguas de lo qu'" 
se piensa. 

Durante la celebración navideña. las personas expresan sus 
nobl,ss sentimientos que a la mayoría nos invaden en esas 
fechas: SE) hacen convlvios con los familiares y amigo", y se 
realizan grandes fisstas paro expresOl' la alegria aLmque 
algunas veces sea en forma (jesmedida. 

Uno de los aspectos que se han visto mós favorecidos con 
esta fiesto es la apetencia mercantilista debido a lo influencia 
de los medios sobr~? las perSOnas, pues a tróves de ellos s(~ 
nos dice que· debemos comprarles <Jlgunos presentes () 
regolos CI nuestros seres queridOS en est(] época como 
muestra de amistad y con ello se ha contribuido a la 
deformación del rit,;al religioso para convertjrlo en un acto 
de consumismo26 

EL NACIMIENTO OE lESOS 

La NovidCld (también conocido como NCltividod) conmemoro 
pora' todos los que se consideran cristianos, el nacimiento del 
niño Jeslls, r,ijo de Dios, nacido en Belén de Judó, 
Convenclonalment~¡ se ha establecido que este 
acontecimientlD ocurrió un 25 de diciembre, pero esta fechO 
no r(,fleja el verdadero conocimiento h,istórico que tenemos 
de los hechos. 

Se s()be, V la mismo Iglesia CatóliCa lo recor~oce" que Jesús 
en realidad no nació el 25 de Diciembre, Se han puesto o 
canslderación diversas fechos partiendo de muy variados 
cálculos: sin embargo, no se sat>e con exactitud cuando 
naci6 Cristo, 

La dificultad radica en el hecho de que na existen 
documentos históricos que comprueben lo existencia de 
Jesús. I~o obstante, la mayoría de ,los hlstoriCldores 
~Dlecen que en el supue&to coso de que JeSÚs NO ser) 

26 Qtrrasco, Op. ,üt .p.36 
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una invención. debió haber nacid::J en un d a de MarlO. de 
un año que va del 7 al 3 antes de la era Crlstlana 27 

"Con la Navidad también l/ego el exagerado consumismo que 
incitcl a las personas a comprar todo tipo de adomas y regalol!. 
Esta lamentable actitud es fOmentada por los comerciantel!. 
que anuncian sin cesar 8US productos nc,videños en la radio V 
la televisión" .28 

LAS PIÑATAS 

Otra costumbre navideña muy arraigada en la eultur'.) 
mexicana. es la de las piñatas. cuyo origen es bastant~, 
discutido entre los historiadores. 

En México • los misioneros agustinos recurrieron a esto 
trodlción para evangelizor a los in,jígenas. convirtiendo a lo 
piñata en un elemento con sentido religioso, Decían que los 
adamas de oropel. o sea las lóminas de latón q,le imitan el 
oro. simbolizan las vanidades y engaños del mundo. La f<", 
estó representada por lel venda con que se cubren los ojos 
de los que van a romperla: el palo que ,¡tilizan para tal 'Iin . es 
la fuerza de la virtud que dElstruye la falsedad y engañoS. 
mientras que <$1 contenido de dulces y frutas representan lo 
verdad y los dones de la naturaleza nos concede como 
premio de la fe y la pers<;1verancia. 

Para otros historiadores. la tradición de la pil'\ata se remonto 
a los antiguos mavas. quiénes pvacticaban un juego que 
consistía en romper una olla de borro que se balanceabo 
por medio de una cuerda. lIevan<do 10$ ojoS vendados. Los 
misioneros modificaron este luego. decorando la olla con 
papeles de colores y dóndole la figura de estrella con siet.!) 
picos. que simbolizan los siete pecadas capitales. mi·entras 
que la venda era la fe. y el pQlo poro romperla. la virtud. 

--
27 Carrasc", Op, cil. p. 36, 

28 Curascó. Op, cit, p.37 

Sea cual sea el verdadero origen de la pirata. el coso es 
que se incorporó como parte de las posadas. extendiéndose 
esta costumbre con mucha I,apidez dentro de la sociedad 
mexlcano,29 

EL ÁRBOL OE NAVIOAD 

De otros rincones del mun'io. Sl9 han incorporado a lo 
Navidad olgunas tradiciones (Je ongen nórdico. como son €Ol 
órbol navideño y la figurel de Santa Claus. 

Actualmente son 10$ símt)olos mós ,extei\didos y p()pulares ell 
el mundo occidental. superando incluso, a 10$ reyes magos. y 
aún al mismo niño ,Jesús, ocupando un lugar preponderante 
en IGIS simpatías de millones d~, personas, 

En México esta costumbre se implantó pOI el año 1850 a 
través de los inmigr'antes alemane's que quisieron conservar 
sus tradiCiones, Las tamilios mexiccvnas muy pronto lo 
adoptaron como parte del ritual navideño. y el órbol lo 
embellecieron con cabellos de óngel y escarcha. a manera 
de nieve. 

Hoy en día. tener un óreol de Navidad. natural o artificial. es 
indispensable y típiCO de esos fechas. Adamado con una 
gran variedad de esferas multicolores. cada vez con los mós 
diversos materiales: sin olvidar por s\Jpuesto l<lS "series". 
mecanismo eléctrico que enciende y apaga luces de 
colores, 

Las posadas. el nacimiento. las pasl'orelas • la fieste) de reyes y 
Santo Claus. junto con la colocación del árbol navideño. 
sirven ahora como pretexto para realizar festejos donde 
predominan los exceso materiales y humanoS. y queda poco 
o nada. para la reflexión espiritual que debería caracterizar e 
imperar en estas celebraciones, 

..,.,,-------
29 Díaz, Norma. Las Piíial11s. p. 39 
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Asimismo. cado año tod':ls las naCiones que conmemoran la 
Navidad se gostar increlbles sumas de dinero en adqulflf 
grandes canti(jade:; de objetos que servrrón como regalos. 
en S"" afón dirigido a comprar el alecto y la :'eciprocidad de 
los seres queridos, cayendo en un consumismo desmedido '{ 
fuera de toda proporción. 

Es cierto y ccmpletamente vólldo. que estas fiestas sirve~l 
para relajarnos. convivir con las personas que amomos y nos 
llenan de feliCidad. así como de sentimos Invadidos de Uf" 
gran bienestar y olvidarnos, aunque sólo sea por unos días, 
de lOs conflictos y dificultades que enfrentamos en la lucha 
diaria por la subsistencia30 

LA FII STA DE FIN ¡)E AÑO 

La fiesta que se realiza al concluir el año es tan antigua como 
el hombre mismo, poro algunos, esta celebración se dislinguE, 
por un profunda y solemne senfldo religioso; para otros, 
simboliza el inicio de un ciclo mós de vida V esperanza que 
debe recibirse con gran alegría, sin embargo, en la 
antigüedad fue un rito de suma importancia relacionado con 
las principales inquietudes del hombre: siembra V cosecha, 
nuevo y viejo, vida y muerte. 

EL A,'QO NUEVO EN MíJ(/CO 

Actualmente, en nuestro país, así como en lo mayor parte de 
las naciones del mundo, sigue manteniendo la tradición de 
festejar lo. llegada del año nuevo, aunque las celebraciones 
han adquirido un carócter predominantemente laico y 
comercial. 

Desde las últimos semanas del mes de Diciembre 
acostumbran o repartir tarjetas impresos, en los que se 

30 S,inchez, Leo~,or. La Navidad . . p. 48 

exponen ,os buenos deseos de felrcidotj y p'osperrdad paro 
el próximo oño, 

El 31 de Diciembre. yo muy cerca de las doce de la rache, 
en los principales templos católicos del país se cel'ebran 
solemnes misas (conocido como" misas de gallo") en honor 
de la Divina Providencia. 
Mientras tanto en las casas particulares, osi como en los 
lugares de recreo, las familias se reúnen para organizar 
alegres boiles. En lo tradlcion.al cena de fin de orla se sirvern 
platillos típiCOS corno ro meritas, el bacaloo. pavo, etc .. 
esperando con gran ansiedad la llegada d(?1 primer minuto 
del nuevo día. 

Cuando los relojes comienzan a sonar las doce campanadas 
que anuncian el inicio del ano, se procede a comer dOCE, 
uvas, una por coda mes. al tiempo que se pide el 
cumplimiento de un deseo, Inmediatamente después. Sf~ 
intercambian abrazos de felicitación ent«e tocios 10$ invitados, 

En ciertas plazas públicas, se encienden. fuegos artificiales, y 
en numerosíslrnas colles, tos nir'ios y jóvenes estallan peq,ueños 
cohetes, pese a que las outorldades han intentado erradicar 
esta costumbre. dado, el peligro que conlleva y la 
contaminación atmosférica que se produce. 

En ciertas, poblaciones indígenas, las celebrOciones incluyen 
festivales musicales, donde se tocel la guitarra, el tambor. el 
flautin, Tombién se llevan a cabo danzas, peleas de gollos y 
bailes tradicioMles, 

En otros Il,gares se <:>rganizan ferias gonoderas donde, aparte 
de lb venta de ganado, hay grupos de donzantes '1 
presentación de bandas musicales q,ue clmenlzan a los 
concurrentes, dejando para el último dio del año los festejos 
más destacados y Ilomatlvos.31 

31 SlÍnchez. Op. cit.p. 38 
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1.2.3 LA SOCIEDAD MEXICANA 

El ser humano es considerado corno una entidad biol'6gica 
que entra en contacto con el ombiente ante el Ojal SIU 
biología habró dE~ modelarse, expresarse , fl"ustrarse o 
desorrollorse, de acuerdo con el ambier1te que lo rodea. 

Toda persona dentro de una comunidod o sociedad dada, 
refle.la su estructura organizada; es claro tamt)ién que in,fluyel" 
en ella la cultura sociol. y los estímulos provenientes del 
medio ambiente en sus aspectos cultural. geogr6fico>, 
ambiental y social. 

" La Revolución Mexicana sirve de motor y crÍlloJ para la 
psicología colectiva. En los I!:ampos de batalla se trituran y 
pulverizan las clases sociales. ,,32 

LO participaciéln del podre mexicano en el hogar, es Ii¡rltado, 
se trata mós bien en ocasiones de un ser ausente, que 
cuando eventualmente se ¡Dresenta es para ser servido, 
admirado. Los contactos emocionales con la madre sOIll 
mínimos, al igual que con el hijo, su presenciQ va 
acampanada de violencia en la forma o en el modo, se le 
ha de aceptar como un señor; frecuentemente se embriaga 

32 Curri6n, Jorge, Mito y Magia del mexicano. p. 3 

y abandona el hogar sin tener en cuento a los Ilijos V a la 
madre; en algl!lnos casos éstax acepta pasiva y abnegada lo 
conejucta\ del padre. 

En las forma m6s, altos de cot1lvivencia (en este caso 
representGdo a la manera de símillolos), se ha evidenciado 
la imeludlble necesidad de los centro urbanos, y de 
colectivlzm las, viviendas:, Ap.;mas hay un mexicano que se 
inhiba de hacE,r su santa voluntad por respeto al vecino, sus 
ruidos estón condicionados al cansancio de su propia 
persona, y no {l las exigencias del conviVir. De esle modo la 
convivencia en México es desprecio ,je lo vida, ag1esi61" 
diariG y nninúscula si se quier,!), El grupo es laxo, no existe 
todovía 6,1 sentido de comunidad en el mexiCano, él solo se 
une a las masas homogéneas, solidarias en dos Situaciones: 
cuando asiste a los actos religiosos o cuando se encierra e~ 
un estadio de Vútbol o en las corridas de toros, En la piOla de 
toros los reúne un común instinto agresivo que se simb'Dliza V 
diluye en el peligroso juego dla toreo,33: 

En lo que respecta Ct la cíi9nciCt y al espíritu, se caracterizan en 
MéxiCO por ulDa reducción notable die su 6reCJ, por uno 
disperSión de los esfuerzos: cada quien trabaja por su lado., 
no hay un sentií:Jo de continuidad ni menos de cooperación, 

33 Marín. Op. oit. pp. 94-110 
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Su organilación se pued'a definir osi: unos cuontos . los ricos· 
comen: muchos· la clase media - comen mal pero lo 
disimulan: y mucho:\ mós - los pobres - casi no comen. pero 
esperan confiadamentE) llenando sus vidos d'" esencias 
maternas: la tlerro, la lIu\¡:ia. y la muerte digna. 

La sociedad mexicana funciona por medio de relaciones de 
poder, mientras que los derechos individuales estón 
determinados por los ni'veles de Influencia. Los mexicanos 
parecen actores, adaptondo constantEmente sus papeles a 
las circunstancias. 

Renuentes a exponerse al contacto emocio~al. los hombres 
mexicanos se tocan unos a otros físicamente, con familiaridad 
latina, se estrechan las manos de man,ara outomótico. Las 
muj"nes se b"san al s,ar presentadas y siemp¡e que se 
encuentron, lo ceremonio principal es el abrazo. como una 
afirmación de la confianza: pero pl'imero viene el opretón de 
manos, después el abrazo junto con sus dos enérgicas 
palmadas en lo espalda muy bien coordinadas, y por último 
un segundo apretón de monos con su respectiva palmada 
en el hombro. Ello se reCllizQ únicamente con determinCldas 
personos, con el amigo, con el compad~e, etc. 

La lucha por el poder en todos los esferos, grandes o 
pequeñas, en lo privodo o en lo público, en el círculo familiar 
o nacional, conduce frecuentemente al aislamiento, la 
misantropía, la neurosis, etc.34 

34 Quezada, AbeL El mt!xicano y otros problemas. p. 94 20 



"El temor V la 
esperanzO' son los pacires de los dioses[.,,] El hombre, 

colocado ante la naturaleza, que le osombra y 
anonada, al sentir su propia pequeñez ante fuerzas 

que no entiende ni puede' dominar, pero cuyos 
efEictos dañosos o propicios sufre, proyecta su 

asombro, su temor y su esperanza fuera de su alma y, 
corno 110 puede e'ntender ni mandar, terne y ama, es 

decir, adora, 
Por eso los dioses han sido hechos a imO'gen y 

semejcmza del hombre. 
Cada imp~~rfección humona se transforma en un dios 

capaz (1e vencerla; coda cuo/idod humanO' se 
provecto en una c1ivinidad en la que adquiere 

proporciones sobrehumanas o idea/€'s. " 

Alfonso Coso 
El pueblo del sol. 
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11 LA SOCIEDAD Y 
El MEXICANO 

Esos avances y retrocesos, ya no s,s pueden explicar 
simplemente, como una llxterioridad qUE' nos es aj¡ma. Fócil era 

culpC)r a otro, lo que fuero: el capitalismo, el sistemo, el 
autoritarismo; sin sentir carga o re:¡ponsabiliclad propia. Pero 

con ¡ll tiempo [',an oparecido los m(lltiples roslros de la 
complejidad mexicana, Ese sisterna ero, y sigue siendO obro 

desde sus cimientos de mexicanos que Greían y de muchos que 
todavío crE>,~n en él. Ese sistema somos nosotros, en olgún 

sentido como nación, 
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2.1 ESTilO DE VIDA DEL MEXIONO. 

Millones de personm se movilizan de sur a norte. de los paises 
pobr,¡)s el los ricos y viceversa. cru,¡on frontmas legal o 
ilegalmenl'e arrastrclndo consi90 'Iodo una serie ·::le hábitos y 
costl.lmb"i'S que sierllbran y ri,;>gan en los nuevos territorios que 
los ()Cog'Em, Pero también es cierlo que es'las personas 
adoptan nuevas formas (le sm. mí como códigos de 
entendimiento de lo humano y de lo social, que no les 
pert""necíon er~ su origen, 

El re.:;ién Ilega,:lo al medio urtlano, ocupant"" de la remota 
periferia - o ele 1m; azo'leos (Iel cemtro - vive en tugurios. 
viste haropos. compra ,m cl-Iangmros y se transporto en 
carcochas, 

Yo pienso y estoy cc)mpletamente segura de que E,I tugurio. 
el horapo. el chan(¡arro y la carccJcha responden a estilos 
de vida. y nc:, a nivel9s dEl vida. aplicando (lquí esta 
distinción que (~ebemos ql economista y 01 so-::;ióI090 fra ncés 
Jean Furostié (Maquinism:> y BiE~nesl<Jr). 

"El conjunto de los tugu;los y los Chan~¡arros con,¡jituy(:ln la 
onticuidmj, y son el producto directo (le la colisión de la 
cultura rural en su intento por introducirsE" en el medio 
urbano, Son ya clósicas las ar~ten<lS de televisión en lo alto 
de jClcale~i en lo que?' apE1nas cabe una persona en pie. yes 
clásico también el masivO robo de corri,!mte que se expresa 
en los mCllañmi por cables arroncándose de los postes ejel 

alumbraclo, No nos engClñemos, ni les pidamos perdón a los 
pobres: "'so gente vive osí, porqUEo así quiere vivir, porque 
les gusta vivir entr,", la mug rEo, y el d"isecho; y por eso 
fracclsan tan escondalosarnente todos esos (leSallOll05 
burocrátk:os y oflciclles de vivi'Emda de interés sociel. Antes 
que '9mp(lCar (~ la gentEI en hobitocione,s que no sabe usar 
(y ql.le además estón mol provecto(Jas) hay que enseñCHla a 
vivir,'·35 

Pero una vez que fuera educoda, mejor serío devolverla al 
campo, -(;on lo previa titulariclad del ejido - para hacer de 
esa gentE' la nuevo clase compE,sina; paro devolveila al 
secJ¡;,r primario de la economía, pero con un conc'9pto 
civiliwdo del compo. Un campo produc,tivo y organizodo a 
la holandesa, 

Pero corno en ~'anta$ otros cosas, en la política mexicano, se 
quiere atr::lcar a la E,nferrnedacj por sus slntomas y no por sus 
cau,sas. 1,0 que hal:Hía que erradicar es la necesidad eje la 
genle del campo a venir a las ciudodes, y tombién el 
espíritu antiurb(lno que hc::ry en ella. es decir, lO enemistad en 
contra dE' los r'nodos ma,jernos y Civilizo dos de vida. Pues 
es que nadie puede ser aculturado d!"mtro de un sistema 
que .~~~~:~ : para desorrollor en el hombre del 

35 Batalla, Guillermo. México profundo. p 167 
23 



campo les eslructuras cultur ~Ies ::lue lo IlbE~ren tanto del 
campo trodlcional cuanto del campc agrorista. hay que 
devolverl'" la tlmra l' otor(Jarle facilldade., paro cullivarlo. 

Los probl.,mas de nues'iro país son much,)s, y hay que 
tomorlos 'Em cuenta paro poder enadicorlos La cultura se 
encuentro también en nosotros y hoy q '.le estar consci':>ntes 
de ello. ' 

• LCls e/twada~ tap.ias que circundan le, movoría de los ce~$as 
mexicanas, C.~n ~',~cue'(lcia, inc/Ll.sive Jo de fos pobres, sirven a 
la v,ez d:$' fronteras reales y simbÓlicas de la seguridad y la 
autoridad, Cucmdo el m.¡,xicQlno sale de ella&, actúa como si se 
enfrElntarcl a una sociedad hostil con la cual si¡mte una s,eguridad 
mínima. El concepto d,,1 mancomunid,~'d apenas existe y .s'on 
raros los plantE~amiento colectivos para problemal: compartidos, 
En !!I cc.rmpo, la decl,~ión de cultivar p,~que,ias parc,~/as 
cOnljenan a 10,& campesinos a una pobre,m e/ema, Los esfuerzos 
por ,'rganizar E'/ trat,.,jo de vol,,,ntarios pOlra construir una escuela 
o une' clínica tl'acasan in~'ariab'lemE'nte, fn 101' zonas urbanall., la 
basura derramader, el tránsito indisciplinado y la gráve 
con/amin,~ción ambiental están en función de E/ste mismo egoí!mo 
social, .La id,!!a d<;t sostener obras de caricJad e's ex/raña , e 
inc/lJ'50 entre los ricos, ,;tondo por resllltadc, que, en México, 
muchos ortelinatos depen.:lan lotalmente de lo!' conl'ribua/ones de 
la c()munldad ,e!xtranjera .. " 36 

--,.~-",,_._--

36 Riding . Op. cil. p.20 24 



2.2 IIDEI'HIDAD DEL {'vIEXICANO 

¿ Qllién .% el mexicano, el mElxica, el tzetal, () el maya ? 

" Dwonte fa colonia la id~lntidad propiamente novollispcma nace 
en las clases altas que eran discriminadas por .$1 sistema de ca.~tas 
. Los españoles eran los que S" encontraban arriba de' la 
pirámide, segufan los hijos de los padres español~s nacidos en 
estas tiem,s, y abajo de ellos , los hijos de un padre nativo de 
estas tierras con un español. 

Los criollos y Jos mestizos son los que encabezan la lucha de 
independencia, y con esta lucha nace ,,1 primer sentimiento de 
idenfidad. 

Con el tiempe', ya con exp,$.riencias de la Revolucl6n y la 
Independencia se transforman ahe'Ta en mexicanos. Ya no son 
españoles de segunda, sino algo diferente, propio, sin referencia 
a España (eso pensaban ellos ). ,,37 

¿Pero que cosa era .3er mexicono ? ¿Todos deb,ían ser 
considero,jos como me'xicanos alJn lo~; indios?, Con este 
prob1emo los liber(íles de la época 1rabajaron en E.spacios 
políticos, económicos, culturales V edl,.lcativos intentando dar 
un sentido y sustent':> a eso de ser mexicanos, 

Así que SE' crea una historia oficial: Cuauhtémoc efa un héroe y 
Hérnan Córtes también, este segundo era el gran héroe 
CIVlllzadol, por lo que el mexicono le dc;'bía mucho, La 
Mallnche sería el símbolo del entregulsmo" del servilismo, la 
contraparte e:<ücto de la idElolo(;jla que el nuevo pois debía 
prof':;sar. 

" Termina el siglo XIX con un sentimiento de inferioridad altamente 
diferenciado entre la élife y el pueblo, el pueble ada.más con una 
gran ,diferencia entre los sectores urbanos y rurales. La burguesía 
quena aparecer como una aristocracia afranc,esada, y los que no 
perf<l'necian a ese grupO' eran vistos como "pelades" , que eran 
realmente los mexJcanos, Clllora vistos come $inónlmos de 
pobreza, seNiMmo y malü1chismo : los indios buenos eran los que 
57 f'llSeñaban en la historia "eses héroes muerf().~ " ,los que 
vlvlon eran unos holgazanes. Así la realidad y la histeria e/el 
centro de" país se transforma en elarqueo;/ipo de lo mexicano.,,38 

En esta visión. los mexiconos no progresaban porque los indios 
eran un klstre, algo que impedía occeder .o la modernidad. 
Esta idea aún no Ija sido del todo desterrada, pero no &,~ró 
hastcJ los años 50 de este siglo que se renovaró el discurso 
sobre lo mexicano, con posibilidacl de sentir orgullo por nuestro 
pasodo y presE;,nte indio. --.... _"~--~-
38 Ramos. Op. cit. pA6 
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Poro poder ,,,ntellder lo que es el mc'xicallo hoy que 
compen0trarnOs en el 8spocio ele lo imaqinarlo. que es un 
vasto territorio elonde el indivicluo y el grupo encuentro 
identidad, Aquí se pueden vm uno seriE, de mentiros el incluso 
visiones dE, otros. que opman formando uno de los expresiones 
de lo cultwo político que torneo y perfilo lo mexiolno, 
Cuando ~e hobla de mexlcclno. se Ilablo de procesos de 
construcción eje Lino I(jentiejad. por lo que E,S nE,cesorio 
asimilarlo, 

.. Se' pUE'c:le s,ituar (1 la Identidad como Um:l' igualdad, o una 
semejanz(l, es decir, algo que hace posible una relackSn entre 
dos () mÓl' sujetos. Ila iorentidad es un concepto, no se trata de 
una cuafldad o sustancJa del suje'to. Sin embollgo existe un 
elemento indispensable para que sea positll'e la identidad: la 
diferencier. La idenl'idad es p,rOducto de una relación ~,'n la ~,ue 
se necesitan tres componentes, dos que m"ntengan una 
semlejanz,rJ, y un tercero que sea diferentE'." 39 

Lo ic!entidod no es algo que "e do espc,ntóneomente. es Lino 
construcción socioculturol que o su vez es resultado de un 
SinnlJmerO de procE'soS j(jentitlcatorios y diterl9nciatorios que se 
don o lo largo de lo histolia. en los que bósicam'9nte se 
delimitan (imaginariamente) dos territorios : "/0 propio" y "e/ 
ajeno" . '/0 SE¡mejcmte .. y "/0 diferente" ; "el nosotros" trente 
"o/ ustedes", 

Lo identidad como un resultaclo de prOCesos identifico torios. es 
tamtlién uno identidad histórico. regional. cultural, e inckJso 
raciol. No siempre lo identidod S,) presento corno lma 
ben·~lición. también se do como uno doloroso realidad. 

Por ello. lo id'~ntidod t,usca recipientes ~n dOI,~e vOIC?rse. 
corno los himnos y las bonderOs. que no sena n mo·, qUE! muslca 
y telcl parO el extranjero. 

La iclenticlad son 10$ raíces que don un sentido de pertenencia 
tren tE! a objetos. pelsonos e ideas. 

"Unel de los el'$>menlos que se han !Itilizal~o irn1istenl'emente para 
---"~----
39 Ramos. Op. el t. pp. 59-60 

caracterizar al mexicano. es lo existencia de un lado primitivo. 
indígena. origin.rJrio. prehi"pónico. como se les quiero llamar. 
Es a partir de esta historia que nos identificaremos y crearemos un 
nosotros .,,40 

Lo imporl anclo qu'" det)emos tornar en cuento del otro. es 
funclomental paro consl·luirno.s. pues el otro es el qUE' nos do 
senticJo. flor ello el otro es producto de una n~?Cesidod ·;:ultwol. 

Pod'"mos decir entonces. qUE, lo mexic(lno S," encuentro en la 
histolio que vivimos. como en lo c,ue d'~seamos vivir. como lo 
que I'ener'nos que vivir. 

.. El ser ml¡'xicano es un sueño que nos sU~lña o' nosotros. una idea 
que se nos mele en la sangre l' que nos hab/(~ constantemen~~ o 
es simplementE' una llistori<J ." 41 

Los mexicanos debemos borrar fronteras. enriquecernos con los 
aportaciones (~e otros pueblos. otros idiomas, otros culturas, Si 
estamos en favor de la libertad. es imperios~1 lo necesidad de 
hacE;,r circular libremente los ideas. los lit· ros. y las opiniones. 

.. La Identidad pura es una ficción que ampara un proteccionismo 
cultural que a la largo lo único que logra es debilitar a los 
individuos por su capacidad dlSi entender a los otros y asimilar sus 
logros. Se trata de un ser/·dero peligrosísimo. que CUNea al borde 
de un prol'undo abismo: <Sil de presentar 01 pasado como la razón 

de Sl!r de! presente. En e$to México es campeón. I'ensamos que 
lo mejor de nosotros siempre estará en el pasad". Somos en 

.,.,,-------
40 Bartra. Op. ei!. p. 30 

41 Paz. Op. ei!. p, 103 
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función d<!J lo que fuimos. ,,42 

El redesc!Jbrimiento de naso Iros, nos perm:tiró perd,,)[ el 
miedo a 10do lo O¡E,nO, y con elle, podremos C(lnjugor el 
nuevo nosotro:¡. 

-----.---,.,.-
42 Reyes. Op. cil. p. 127 
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2.3 IDEOLOGíA DIIL ME)(lCAr..¡O 

En nuestro pueblo corno en todos hay características 
manifiestos y cualidades positlles y latentes que ',:lún no se 
han revelodo por los estrechos circunslancios de angustia 
vital en qCle nos des~onvolvemos hasto al'lora. 

En esta hi6torio podemos ver al mexicano luchando porque 
se r~?conozca su derecho a lo única lIniversidacl. su 
amt,lgüecjad, $er tlOmbre igual y sernejanl'e a cualquier 
hombre, con independencia de la concepción del mundo y 
de la vida que posea, 

El m¿,xicarlo no es otra cosa que una forma concreta ,de lo 
humano, y por lo mismo la vida para cualquier hombre que 
se encuentra o pueda encontrarse en una situoción 
semejonte, 

Se ospira o lo que se liorna una mejoría, pero ésto deberío 
depó-.nder en cada caso, de lo que cado uno de los 
mexiconot; consider,e, en particular. con lo mejor. Afón de 
reconocimiento qUE) no 'lS otra cosa que afÓn de recurren 
mucllo meno¡¡ a la figura explicotiva de Dios, en 
independencio tanto en el Clspecto político, como en el 
económico, cultural e ideológico, 

Lo expresivo del mexicano cuolquiera que s.,>a su medio se 
carClcteriw por la evasión, el uso de escondidos sendelOs 

del enmascaramiento V el clisimulo de la realidad vivida, (;.1 
deseo quericlo y lo rozón pensado. Disimulo su tnstelO, y en 
México no SÓlo SE' disimula la tristeza, sino la conducta, el 
efecto y el p.,;nsamiento.43 

En la palat.ra culmina la capClcidod dE) expresión del 
hornbre, al tiempo que éste adquiere el mós sutil instrumento 
de disimula; conlo pCllabra el mexicano se funde en lo 
sociedad y se hace masa. 

En el ejerciCio de 1,:) im::lginación surge un nuevo 
vocabulario, El lenguoje es entEmdirniento e invención de 
uno mismo, Son las palabras 10$ que nos hacen generar 
emociones socialmente inaccesibles, negad(~s por ",1 
presente, 

"México es un poís con un mtenclidisímo especiro de 
rituolismo religioso, pero los cifras rf1ues"iran que en lO 
conducción de su vida cotidiana milloneS de mexicanos 
comparoción con los Estado Unidos, Pareciere haber uno 
correlación directo entre el período dEl industrialización y un 
descenso dramótico de los valor",s reli\~iosos y, a la inversa, 
los valores profundos de la posmodernida'd en la cual se 

43 '" 'O ' --/'7 ,Vlann. p, elt. p., 
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recupera la relgiosi~lad." 44 

"La noción de la vida apegac1a a las v!lrdades c¡'e~ntrficas y 
técnicas la lucha ,~n México cotldlan,amellte con formas 
precl'entfficas de interpretación de la vida. Exisre~n así de 
nuevo dos Méxicos; uno el qlJe affende~ mavorrmmte e, las 
cau:~,,]s científicas , técnicas y legales y que, a partir de una 
maye)( ins:lrucción, riGre su vida en esc.s pril1cipios en mentes; yel 
otro Méxlco, no incorporado plenamente CII la noción de 
derei'chos ciudl:ldanos , cr la idea de EsiC7do ,:/e dElrecho, de 
autoridad bur()crática, de ciencia.. de técnica. Ese otro 
México e'l .. en más ele un sentid", impredecible." 45 

----_._---
44 Marín ,Amar Victor. El meJicano. p. 196 

45 Reyes. Op. cit. p. 64 29 



2,4 FILOSOFíA POPULAR 

La filosofk) popular es "lo qW;! pone e.' acento en fOfma más 
positiva en el fu¡'wo de lo cultura. al igual que en su 
orientaciÓn", 46 Eii una filosofía que no estó determinada por 
una élrte que goza .~n fmma exclusiva de ello y que la ,¡ive sola 
en su universo cultural porticUlar. Sino que es una cultura cuyo 
aCCE,SO sea ar!lerto a todos. sin que intervenga el nivel de vida 
o el rango social. 

Hemos escuchado en diversas ocasione:, que las raíces 
indígenas hacen de México un país ric:;o en tradiciones y en 
cultura. a diferencio de otros que tienen una I,istoria reciente, 

Por lo anterior. es important(~ el reconocimiento de nuestras 
raíces. o'e nuestra cliversldad. y de nuestra identidad nacional. 
ahofo tan dh'cutida y aún negada, Es por eso. que es 
indispensable ¡;aber quienes somos V cómo somos, 

En los mexicanos existe una actitud que surge del influjO de los 
mitos del tesoro perdido; y es la de aquellos que ra2:0nan la 
conveniencia de que los Estados Uniclos se l1ubieran 
pose~ionodo de todo el territori·:) mexicano; pienson - así 
esta nomos prósperos como ellos y viviríamos la vido de manEHa 

conf,)rtable y clvilizo,ja-,¿17 

Se pUedE) decir que siempre se trata de osimilCH la técnica 
norMamericana. ocurriendo así un fenómeno muy seme,jante al 
pocnismo, Pocho así. en el mexiC<~no que equivoca su 
orientación psíquica y trota de vivir coslumcms no ad,:.cuadas 
a su sensitlilidad ni CI su estructura genero!. y esto ne, únicamente 
lo que hoce en cuanto a normas sociales. sino se ¿,xtiende 
incluso al dominio del cLl'9rpo (asp',cto .,)xteriOr), Su asimilación 
se retarda y produce las formas discordcmtes, cuando no 
groseras de simple imitación yemp"'quer\ecin'¡jentc, 

En el mexicano existe uno amt,ivalencia fecunda. pues ría terne 
a la muerte. [a hace un juguete gracioso o uno azucarada 
golosina. por el mes de noviembre la p,ersistEmcia de las 
costumbr",s mágicas indi<)s qUE' ind',jcen a nuestros compatriotas 
a ofrecer ·sus muertes. a sus huesos. al mismo olimento que ellos 
toma, Y junto () estos al\;lunos símtlolos. un auténtico desprecio 
por la vido de los dE.mós, 

Por otro lado, el machismo cóscora omarga que cubre un 
cauclal de sen ['Imientos . no rotrocede ante neldo, 

------
47 Reyes _ Op. el\. pp. 127-132 
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Detr::ls de él, cletrÓ": del jali6ómse Tlac:lisme, meXICan,), como 
detrós dli' los sacrificio: azle~cas, se esconde el temor, lo 
inse(Juridod ante un medio qUE: parece incomprensible y 
misterioso, insuperal:>le, 

Los 'y¡exiconos consldercm o lo mujer como un instrumento de 
los deseos del hombre, <:Je los fines qUE) le asigno lo 1'9Y, o lo 
soci,"dad, En un ml.lndo hecrlo o lo imogen de los hombres, lo 
mujer es SOlo un refl.,.jo d<" lo voluntod y querer mo:¡culinOs48 

Lo mujer mexicano, corno todos los alfas, 'I"S un símbolo que 
represento lo ",':,tabilidad y lo c:ontinuidacj de lo raw, 

Así, (Ientro del luego de los alt)ures . esto es, ,)1 combat" vell)al 
hecho alusiomls ol)scenos y de doble sentido, que tonto se 
practico en la Ciudad (Je lvIéxico tlansporenta esta 
concepción, cada uno de los interlocutores, o tr(~vés de 
trampas verbClles y de ingeniosas combinaciones lin\lüísticas, 
procura Onon<ldar <) su odversario; el venci(jo es entonce:S el 
que no puede contestm, el que se tr(lgo los pCllobr'~s de su 
enernig0 49 

--"-,~-"~-

48 Paz. Oj:'. cit. pp. 132-139 

49 L"slar . el mexicano, estadDltnide1!Se, identidad culturi'!l. pp . .35-41 31 



2.5 ALGUI\JAS CUt\IUDADES 
y DEFEC TOS DEL tv'lEXICANO. 

"En México son muy escasos ¡os sectores que tienen una cullura 
de acumulación, po", denominorla de a/C/una manera. E" mó,~ se 
padrEa allrmar qUl,!' exl.~te !,Ina cultura d~! desacumulación 
sistemóticcl." 50 

" El mexicano considera en bloque foda su frodici,(>n, qfJe es un 
conjunto de gestos, actitudes V tendencias en el que ya es difícil 
distinguir el español de Ic) indIo. El mexicana no quiere ser un 
indio., ni e$pañ<l'I. Tampoco quiere clescender de ell,~s. Los niega, 
y no se reafirma en tanfo que mesllzo, e5 un h'ombte. S!~ vuelve 
hijo de la nada, 

Sus Ibrma$ de exprs"lión "e reducen en el mexicano a lel formula 
gen$ral: me importa maa're, la actitud subyacente ,~n ella inV(lde 
las mós dl'versas actividades." til 

Los verbos auxiliarE,s, mós que auxiliar a aIras verbos por su 
abundan,~ia, parecen auxiliar al mexicono por ,¡U angustio y 
urgencia t:Je al'irmQ(ción. Las Cualidades, el color, la utilidad, la 
simple apariencia resultante fLl,sron sus primeros notas, 

so;~~;·t. p. 87 
51 Paz. 01'. cit. p. 128 

El nombrE' propio, por eso se ha PEHdido tanto corócter. no es 
impuesto en uno e(jad en que ro hay siquiera Iluellos dE' la 
índole, d",1 sello d(~ la ¡)ersonalicod, El apodo en cambio, 
nombre que resulta de nuestrQ mós alta expresión personal, de 
convivencia, tiene moyor resc)nancia y mejor virtud 
caracterizo doro , 

Porque lo expresivo d~~1 m"xicaJlo, cualquiera que sea su 
medio, se caracteriza por lO evasión y el uso escondi,:jos 
send'3ros, del !)nmascmOmiel'1to y del disimulo d(~ la realidad 
vivido, 

El mexicano promedio es m'9ntiroso por vocación, pues no 
considera la mentira como tina folta vergonzante , <:;omo lo 
hacen 10$ sajones, y dice mentir'~ls continuamente, 90za de 
ellas, ademót~ se especializa en inver¡tarlt;¡s enormes, 
desorbitadas, para esconder detall!)s insignificante~¡, 

"Paro justificar 45 minutos de tordanza es capaz d" afirmar que 
se le murió su mamó y que so lo Ctvisaron justo en el momento 
en que salía de su casa o la oficina, Todo esto cla luqar a un 
juego de aventuras, a uno ver(iadi'Ha donza (je excusa~~, 
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pret(',xtos. explicClciones, rocleos, y 
con Iradicclones," 5~) 

En cam"io, la perseverancia y ICI tenacidQd IlO son 
preclsam,;,nte virtudes del mexicono. No bien inicia una 
actividad cuando ya la oban(Jona a m("dias. 

En lel iglesia el mexicano esta dE) CUElrpO presente V con el 
espíritu ausentl", hay mexicanos que estón (jispu<3stos a todo 
con tal d<" defendm un':r religión que no procticCln ni en una 
mínima porte, 

Hay muchos formos '$n los cuales el mexicano puede 
expresars'", Todos son las palabras, la escritura, lo música V el 
arte en todas $US manife"taciones. Sin embargo, Ilay otra que 
probablement" seo muy peculiar de nuestro país, ounque lo 
ignoramo,; también lo es en otro: la mírnica, pero esta es muy 
especial, y no "S la de los sordos, 

Las fraseS huecas, sin senticlo, juegan un papE,1 importante 
denlro d·,,1 lenguajE, del rnex.icano; un len¡;luaje con el que 
quiere decir mucho y no dice nada; esta forma d,;, hablar 
com,'sponde a su cClr6ctm indefinido, vClgo y listo para tomar el 
colol del lugar done!e se <"ncuentra. 

Ai nos vemos. es una d'$ las mós socorridas, pero no son rnós 
que palalJras, y polabros que no señalan algo concreto, o 
como el o ver cuando nos vemos, 

El lehgua¡<" del mexicano es pintoresco, lo mismo por el uso tan 
peCl.lliar que hace de ¡(lS palabrCls como por la que Inventa, 
Lo que nos diferencia de los demós está en lo forrna de hablar, 
la cual, por hal)erla explotado, se le conoce ya con el nombre 
de continflear. 

"En lo cal1tinfleada ¡~I mE.xicano no lleve: una hilación ol'denado 
y lógica eje su pensclmiento, pasa de uno cosa a l)tra oon gran 
facilidad, regresan(:lo al punto anterior en el momento rnós 
inesperaclo, terminClndo no diciendo nelda, liO entendiéndose. 
El mexicono cantinflea porqu<) nunca quiere decir algo quf.$ lO 
comprorr,eta Em forma, (~algo seguro para IlevOI,e a cabo en 
una l'ech(;¡ det¡¡,rmir,oda, El mexic::,no comblo de sentido a las 
--_.~_._-

52 Solano .,Gonz:ilez. !J,;ir.'¡xico y los enanitos. p. 32 

palobras. Da, tomu y pone "na expresión g:omatrcal ,)or otra, 
y lo mismo, la,; palobras que utiliza paro comunicarse llega íI a 
todos nosotros con un sE'rltide> totarmenle transformado. no en 
su si!;Jno ortogrÓflcc,· sino en el sequismo que las produce, y así 
pOdE,mos enteder que cuando no" hatlla dEl Reforma Agrarra, 
en realidad nos E,Stó hablondo de lo miserificaclón ,jel 
campesino mE,xlcano, Cambia E11 sentido (Je las palabras y 
empieza o crear otro nuevo idlomo, con uno gromótlco 
espe·::;ial. con una morfOlogía, sintoxis, pro¡¡odia y ortogrofía 
tfpicos. 53 

" Al mexicano hay que tratarlo con caririo. ac:ercarse a él como 
un padre amoroso,. hablarle suav.s, pausada y quecramente, 
Nadr.1 de frases d~'ras que lastimen sus dl,lica,:tos oídos, ni 
amenazas, porque estós pues", se lo's pasa por los desos'"," 54 

Si las cosc:rs son propios :le d<·%cuidan, y si 5<)11 aJ,9nas todavro 
mós, El mexicano nü tiene conciencia de lo que es y 
repr¡¡'sento, el lespetor los cosas aienas y dClfles ,,,1 uso paro el 
cual estón hechos; y esto representa pora el poís un gasto de 
recursos inexpl/cobl,e frente a nuestra pobrezo, Ahora si por lo 
menos se maltratarcln las cosos pOI" descuido ° por negligencia 
otra cosa sería, pero las clestruye a propósito, con el deliberado 
afón de acal:lar con ellos, lo cual ,¡S mós grave oún: a 
navajazos se rompen los asientos del cine y de los microbu:;es, 
se royan los paredes de los cosas -mós si estón recién pintados
, se lostima a los animall"s; a los automóviles Sé les rompen los 
antenas y los rayan, las calles se vuelven basureros, las plantas y 
los prados de los jardines son pisoteados, Pudiérldose del'inir 
nuestro poís cama el desrnadlifJ orgcmizodo, 

Abunda en nuestro medio el mexicano vengativo, inc':lpaz de 
ayudar o servir a nadie y quo$ se llena cje gl'dndEiza h':lciendO 
daño a 10$ demós. El mexicano no puede vel que otra persono 
prospere porque inmediatamente surgen envi(Jias; parece 
como si dlel que sabe, todos quisieron colgarse de sus pies pmo 
que se dEitenga,55 

-::::----"----
53 Ingenieros, Jo.é, El hombre mediocre, p, 112 

54 Mcdma, HérnatldezAlberto.Cómo somo,\' los mexicanos.p. 141 
55 Medina. Op, cit. pp. 152-1.56 
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El m,;;xicano no tien,,, sertida (jel al'\orro, tira, (Jerrocha, cJllapida 
todo el dinero que logra qanm, No tiene conciencia dol futuro, 

Es sonriente, oportuno, prudente, pero no por encamo miento 
de lo vicia, o por nablHS círcunstancios que en ella se nos 
pres~>r1ton, Su sonrl',a es de a(1llldad, de mornenfe;., de ocasl6n 
eficClz, clrcunsl'onciada, Porque él no estó bl,lscando una 
sonri!;() , ofrec", una en venta, Porque todo la amargura que 
posoe eil su munija interior le impiclo off,scer o todos los 
hombres 1"lno outénl'lco, cleSinl'eresClclo y espontón",a sonrisa, 

El mexicano no se equivoco nunco, El acie,rto lo del'lne y su 
almo se nutre de la ,?vidoncia, Seguro en lo palabra, iTlE,futClble 
,?n le) acción, innegable el cúmulo de su eXPeriencia j1umClna, 
El sclo po,¡ee lo verdad, 

El sistema de estímulos sociales gira alrededor de valore,s: quien 
traboja intensClmente puede ohoTlm,' quien Clhorro acumulo,' el 
que acurnulo tienE; derecho 01 gozo, tiene d<,recl'IQ o la 
riqueza, un hombre de éxito y iTi<8reCe resp'?to; y en gen("rol 
sienl'e poco or';)ullo por SlJ trabajo,56 
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Para que' el Sol, la Luna y los astros 
continúen inalterables su curso; poro que 
los innumerables dioses sean propicios y la 

tierra siga ofreciendo generosa sus dones, y 
la I/(Jvio seo oportuna,. y los animales 

cmzcan y se reproduzcon; parc/ qUI:~ la 
armonía eJel cosmos se vea correctomente 

ref/E~jao'a en ei orden de la socieciad, y ésta 
se IEwante como la más pujante, 

t;Jstableciendo su poderío V su sacralidad 
sobre tocto el mltndo conocido; para que 

todo esto sucediera -y sucedió-, 
Huitzilopochtli cJemandó a los mexicas la 

sangre y 108 corazones de gUé~rreros y 
doncel/as, d'e nifíos vancianos, .. porque -

de acuer(jo o la mitologla de ese pueblo -
los :geres humanos fueron creados por los 

dioses para alim(:~ntar la vorClciciad del 
Universo, 

Yolon Gonzólez Torres, 
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111 LOS CONTENIOOS QUE PRESENTA 
LA TELEVISiÓN Y OTROS MEDIOS 

La sociedad mexicana no es una unidad bien integrada, sino 
en cierto sentido, un mosaico. Pero existe un común 

denominador: un medio cultural que hace que todos, seamos 
culluralmente mexicanos. 

Ciertamente la cultura moldea a los habitantes de un país: las 
tradiciones, las costumbres y valores difieren de una sociedad 

a otra, y en cosecuencla la conducta de sus pueblos es 
también distinta, 

Actualmente ya es común señalar que los medios son un 
poderoso aparato educativo, no en el limitado sentido de 

suministro de conocimientos y de información, sino en el 
profundo sentido de orientación y formación hacia una formo 

de vida, 
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3.1 COMUNlCACl6N y 
SOCIEDAD 

• Como a lo largo de la evolución humana, la introducción de 
nuevas tecnologías modiflcaró la lectura, el modo de vivir y de 
entender la realidad y la Intervención sobre ella. Lo que precisa 
este aspecto, la modificación cultural Introducida por los nuevos 
medios de comunicación de masas, Lo que va a provocar las 
reacciones mós dispares. 
La entrada en escena del cine, de la radio, la televisión, etc., y 
su rópida utl!izaclÓn masiva, en un corto espacio de tiempo, es 
motivo sufiCiente para convulsionar las pautas de la relación 
social. Al mismo tiempo la progresiva configuración de las 
masas o de la audiencia como entidad bósica para el anó/isis 
de 10$ fenómenos vinculados con la introducción de nuevos 
instrumentos de comunicación"5 7 

.. LO~ hombres existen sólo en sociedad, y ésta para subsistir 
reqUiere de comunicación entre sus miembros. Las relaciones 
humanas son sujetos accesibles de conocimiento. El 
conocimiento es la comprensión de una significación, es la 
relación con el otro, con los demós . .. 58 

57 
Guinsberg, Enrique. Control de los medios, control del hombre. p.132. 

58 Mendiola, Salvador. Apuntes de Comunicación. p.69 

El concepto de comunicación se hace presente en cualquier 
momento; el definir ésta no es solo utilizar un lenguaje o 
sistema de signos con un código determinado para que de 
esa manera se pueda dar el proceso de comunicación, en el 
que intervienen el emisor ~ mensaje· receptor. Es algo mós, es 
llenarnos de especulaciones, eS mencionar todo lo vivido y lo 
no vivido por nosotros, es crear todo cuanto hemos captado 
a través de nuestros sentidos. 
La definición de comunicaciÓn no es de hoV, es de siempre, 
puesto que es la búsqueda no de una palabra sino de toda 
una cíencia con la cual nos forjamos como seres humanos 
pensantes V dependientes de ésta,59 

Es crear la naturaleza por medio del pensamiento y tratar de 
darla a conocer de la mejor manera, es hacer una relación 
con los otros, es convivir y humanizarnos, 

El hecho de hablar no es comunicación, el darnos a entender 
con otros individuos que manejan nuestro mismo CÓdigo es 
parte de fa comunicaciÓn. Comunicación es expresar el todo 
V crearlo todo, 

59 Mendiola. Op. cit, p. 70 
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Otra definición es la que nos propone Mattelart : 

"La comunicación 13$ un proceso por medio del cual se 
transmiten significados de una persona a otra; se pueden 
transmitir intenciones, sentimientos, sabiduría, y experiencias de 
persona a persona. n 60 

En esta definición tenemos al medio como portador solamente 
de las experiencias, pero en realidad conocer el proceSo es 
Emtendernos y valorarnos primeramente como seres dentro 
de la sociedad. 

Otro concepto importante que definir es el concepto de 
rhasa, dentro del ómbito de la comunicación. 

El término de masas según Charles Wright en su libro 
Comunicación de masas, nos subraya caracterfsticas de 
tamaño, homogeneidad y anonimato, y sugiere que dicho 
auditorio comparte variaS o todas las características de un 
tipo especial de colectividad humana. 

Por otro lado Herbert Blumer (Sociólogo) aisló cuatro 
componentes sociológicos y, tomados en conjunto, identifican 
una mosa: 

l. Los miembros que la componen pueden provenir de todos 
los cominos de la vida, y de cualquier capo sociOI; puede 
incluir gentes de diferentes clases sociales, de distinta 
vocación y formación cultural. 

2. La ma~a es un grupo anónimo, o por ser mós exactos 
compuesto de individuos anónimos. 

3. Existe una leve interacción o intercambio de experiencias 
entre los mi$mbros de la masa. 

59 Mattelart Michel~ y Armand. Los medios de comunicación en tiempos de 
crisis p. 39 

La comunicación de masas viene a ser una forma de 
comunicación dirigida a un públicO masivo, heterogéneo y 
anónimo a través de mensajes públicos, continuos y 
estandarizados. 

utilizar una forma directa, cara a cara, sino de manera 
indirecta. 

De esta manera tendremos que contar con determinados 
elementos para que se desarrolle la comunicaCión de masas: 

a, Uno fuente que genera mensajes (editora, televisara, etc.). 

b, Un transmisor que codifique y convierta al lenguaje común 
los mensajes (locutor, periodista, escritor. actor. etc.). 

c, Un mensaje. 

d, Un canal o medio utilizado para enviar los mensajes 
(televisión, revistas, etc.). 

$, Un receptor u Objeto del mensaje. 

f. Feedback (reacción o respuesta) del receptor sobre el 
transmisor. 

La esencia de la comunicación masiva es Su carócter industrial 
y por lo tanto de mercancía. En el siglo XX ha surgido una 
revoluCión en las comunicaCiones en base a la nueva 
tecnOlogía, La electrónica, la televisión, lo sonorización de las 
cosas envuelve a la soCiedad con imógenes y sonidos 
continuos y globales; el tiempo y el espacio se van 
desvaneciendo ante el avance tecnológico.6l 

61 Goded, Jaime. Cien puntos sobre la comunicacicin de rnasas. en México. 
p. 74 
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u La misma industria cultural lejos de desarrollar una verdadera 
comunicación ante el transmisor y el receptor, impone a éstos un 
verdadero sistema de información "comunicación 
informallzada" : vertical, impositiva, autoritaria, ,,62 

Las consecuencias sociales de esta comunicación 
informal izada vienen a ser el aburrimiento y pasividad de las 
masas: al final de este proceso, el individuo ha perdido el 
hóbito de la comunicación : repite las frases, los chistes, la 
moda en el vestir, asiste a los sitios de actualidad, ordenados 
por la comunicación, 

Los sintetizadores de noticias y los especialistas pertenecen o 
uno clase social, a un grupo político poseen determinados 
Intereses y aspiran a x número de situaciones, todo ello influiró 
en la conducto y en la formación de lo mentalidad del 
auditorio, 

Por otra parte, la culturo de masas estó constituido por un 
cuerpo de símbOlos, mitos e imógenes que se refieren a la 
vida próctica y O la vida Imaginario, Un sistema específico de 
proyecciones e identificaciones, Es una culturo añadida a la 
cultura nacional, a la cultura humanista yola Culturo religiosa, 

"Desde el momento del nacimiento, sino antes, existe una 
constante corriente de mensajes que entra al organismo a 
través de los sentidos. al principio, aquellas pueden consistir 
meramente en luces y sonidos indistinguibles, ,Sin embargo, a 
medida que el niño crece, el/os empiezan a perfilarse 
gradualmente en personas y objetos. El niño émpléza a 
perciblrse a sí mÍ$mo como un objeto en medio de un mundo de 
objetos. Ha comenzado la imagen consciente. El mundo de la 
influencia consiste en una casa y quIzá unas pocas cal/es o un 
parque. a medida que el nifÍo va creciendo, se amplia su 
imagen del mundo. El se ve en ¡ma ciudad, en un país o en una 
pantalla. Se encuentra a sí mismo en una compleja red de 
relaciones personales. Cada vez que flego un mensaje es 

62 Esteinuo, Javiet, Aparatos de comimicación , eSlado Ji puntos de 
hegemonía. p, 40 

probable que éste cambie en algún grado su imagen, y a 
medida que ella cambie, ocurrirá otro tanto con sus patrones de 
comportamiento" 63 

Por lo tanto, 10$ medios estón condicionando los experiencias 
de lo gente: tienden a establecer nuestros modelos de la 
realidad y credulidad: es decir, si el individuo tiene la 
experiencía directa y personal de los acontecimientos, ésta es 
realmente directo y primaria, estó organizada en estereotipos, 

Estas creencias y sentimientos mós profundos constituyen una 
lente, o través de la cual los hombres cobran experiencia de 
sus mundos, 

En resumen: los imógenes del mundo que nuestras mentes 
albergan son: 

a, Adquiridas en la experiencia con lo naturaleza y la 
sociedad por medio del intercambio activo basado en la 
comunicación, 

b,Determlnantes de nuestro comportamiento, 

c, Muy influidas actualmente por 10$ medios maSivos; los que 
tienden a comunicar o lo mayoría las ideologfas que prefieren 
las minorías,64 

La llegado de los programas informóticos y audiovisuales 
provenientes prlncipolmente de los Estados unidos, ha 
formado a un públiCo mexicano óvido de la industria cultural 
que se origino en dicho país, Con lo apertura económica se 
tomo mós fócil penetrar de formo directa en el consumo 
masivo: software,internet. casas de videos estadounidenses. 
inversiones de grandes copitales se perfilan próximos a llegar, 

En el manopoll9 audiovisual mexiCano se estdba viendo 
63 Wright, RCharles . Comunicación de masas, p. 105 

64 E&teinou, Op, cit. pp. 62-69 
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alterado, en este senj'ldo, gestóndose una duro competencia. 

El origen y expansión de los medios de comunicación masivc' 
se sintetiza en un principio: su estrectlO relación con los grupos 
de poder económico y polltico en México'. 

A pesar de la concentración enorme que existe en los medio 
de comunicación masivo en México, la multipli'CidaCl de 
pUbllcacior¡es perióelicas así como de cana'les de difusión 
rodiofónica, televisiva y cinematogrófica aparentan 
dlversldod. 

La situación que predomino en lo capitol del'ermirlO la 
programación ~ue debe verse en provincio. Lo crisis 
económico en prensa, cine, radio y televisión nos oporto los 
siguientes resultados: la ,consolidación de monopolios: lo 
notable disminución de programas audiovisuClles de colldad:: 
explotación de lo indUstria cultural estadounide,nse en el sector 
informativo y de entretenirhiento reduciéndose, notablemente, 
los programas culturales prove'nientes de Europa y América 
Latina.65 

Durante mucho tiempo los medios de com\micación; 
particularmente los audio\iisuales, sostienen que la calidod de 
su contenido estó morcada en función de las preferencias del 
público. Estas preferencias se mide, de acuerd,O con un ratingl 
que es tomacJo en algunas casas cuya' composiCión. 
ubicación V tipo de selección sólo conocen los que la realizan 
y. si acaso. los medios de constatan a dicllos rriedidóres.66 

Esta" preferencia" . si realn~ente lo es. ha sido rnedida en base 
a un foctor de pasividad de las audiencias, De lo que las 
medicione~ que algunos dicén. se soco una conclusión 
general. Se diría qué es ¡.¡na"encuesta" silenciosa y que en' 
ella se aplican todas los técnic'as del muestreo' 
correspondientes. etc. 

Sin ernbargo, a~ aceptar sin conceder que el muestreo es 
adecuadO, también pOdría decirse que tdl medición es! 
engañosa. pues el punto de petrtida es equivocado. Se mide 
entre lo glle el públiCO tiéne como' posibilida'CI de' elección, 
65 Motin, Edgar. E<tudlo sobre la coniunicaúón de masas. pp, 69-74 

66 Mutara, Hetiberto . La comunicacÚin dé masas. p.198: 

con ,'o cual 'Ya se le estrechan les posibilidades de 
manifestarse. El público no elige lo que qUisiera. sino que 
toma. y no en pocas ocasiones. lo menos peor de lo que le 
ofrecen. aunque no faltaró qu,e tombién torne lo regular o lo 
peor. Sin embOlgo. nO se habío pedido a la audiencia que se 
manifieste para externar sus preferencias. 

Mientras la sociedad clama por seguridad públlta: n~ientras 10$ 
políticos nElgocian la paz frerite a Insurrecciones armadas: 
mientras la conciencia moral de la humanidad condena la 
violencia como vía de sol,~ción de los innegobles problemas 
rlumanos que cotidiananriente se producen E,m MéxicO' y el 
mundo. los mecHos ele comuniCación ha'cen de lel lucha, el 
conflicto, la mU$rte, la agresiÓn, el, odio y el exterminio, el 
contenido habitual de gran parte de su pl1ograrnación, yo seo 
infantil, Juvenil o para adultos. Pueden ser carlcatul'as, series, 
pelícUlas, etcétera. 

El caso es que en ocasiones pareciera qu';) es necesario 
levantarse con un tlapo a limpiar el piso, ¡jor 10'$ litros de 
scmgre derramada, o la pan/olla de la televisión, por los 
manChas que en ella queclan. 

El mensaje genérico y casi universal de quienes hacen de la 
guerro, el robó, el crimen, el exterminio de odversarios 
galócticos, intelgalótticos, en Vieinam,. con loS nazis, los 
comunistas, raciales ideolt)gicos, eS qUé la solución de los 
problemas se logra con el sometimiento Gel enemigo, con su 
derrota. y si, es posible, con la aniquilación. Este es él lenguaje 
de " lbs bueno,9 " y de " los malos". No ha'V mós. En estos 
medios no existe el diólOgo, la meditación , el acuerdo, la 
cOncertación o la negocia'Qión, si se le qulére. 

Cualquiera diría que se tra1a dé ficción. Sr, es así, pero no son 
pocos'los qíue entienden q'ue 10' que se observa en la pantalla 
en no pocos casos es un reflejo de la realidad. Y lo que 
provoca, pOr un aparte, e6 la insensibilidad y lo Indiferencia. 
Por otr'o parte, el deséo de imitar, la copió ant'9 la impunidad. 
La ideo es que a pesar de todo, d fin de cuenta~ no pasa 
nada. 
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El segundo temo es el relativo o lo obsesión por lo sexualidad. 
convirtiendo lo impllclto en explícito; lo íntimo en público; lo 
degradante en hecho inevitable; el morbo en gancho; lo 
inmoral en cotidiano, y los aberraciones en opciones. Aquí 
como respecto de lo violencia, lo conclusión es que hoy que 
aceptar, por generalizado, lo que ahí se muestro. 

Admitir que lo fétido invade o lo sociedad, y que por estor en 
todos lodos, tiene que tolerarse, y hasta quizó seo 
conveniente llamarlo perfume. Como ante estos temas no 
puede haber adormecimiento ni indiferencia, porque 
responden a uno porte de los instintos del hombre, se produce 
una proyección equivocado de los volares sexuales; de la 
relación entre la sexualidad y el desarrollo de lo persona; de 
la vinculación, la relación o amistad entre dos personas de 
distinto sexo; de las expectativos del goce sexual; de las 
consecuencias de esas relaciones, etcétera.67 

A fin de cuentos el sexo es uno mercancía: los hombres y 
mujeres son objetos de deseo unos respecto de otros: la 
relación sexual parecería ajena de la expresión del amor: el 
amor parecería requerir necesariamente de la relación sexual 
y, finalmente, los efectos reproductivos de lo relación sexual 
parecen generalmente opacados, indiferentes 
intranscendentes o carentes de vinculación. Y luego las 
sociedades se alarman de la promiSCuidad juvenil, recurriendo 
a fÓcil expediente de recetar condones o anticonceptivos 
como único solución. 

Consecuencia de lo anterior es lo compaña contra la familia. 
Es mós , el creciente intento por deformar el concepto de 
familia, para desvincularlo con lo relación estable y 
permanente de un hombre , una mujer y sus hijos. Hoy la 
verdadera familia es caricaturizada; la infidelidad matrimonl<~1 
es motivo picaresco, de entretenimiento y aventura: el 
divorcio un dato mÓs: lOS hijos un estorbo en la 
"outorrealización" de alguno de las partes: el vínculo 
permanente una anécdota; el divorcio uno solución, y las 
uniones entre personas del mismo sexo una "auténtico 
expresión de amor".68 

67 Olguín, ClaudIa. Rating. nneva trinchera de la guerra de las pantallas. p. 13 

68 Samz, Mauricio. Derbez ni tiene madre. p. 60 

Un aspecto importante también por destacar cómo en la 
sociedad contemporÓnea hay dos Ómbitos Intima mente 
vinculados que generan alineación: los deportes ( el fútbol 
sobre todo) y los medios ( TV en primer lugar). Por encima de 
lo anecdótico ( El estadio Guillermo Cañedo de la Ciudad de 
México y el equipo América son propiedad de Televisa) lo 
central es ver cómo se produce una cOnjunciÓn de factores 
que posibilitan el control de la gran masa popular. Respecto 01 
deporte se sabe la gran predilección que tienen los sectores 
populares hacia él y que los medios fomentan o través de 
numerosas revistos especializadas y periódicos (generalmente 
en secciones especiales) así como en radio y TV (desde 
emisoras dedicadas al tema , hasta el alto número de 
transmisiones de partidos, etc.). Es también conocido ya no 
sólo el gusto por el deporte, sino lo entrega al mismo: cuando 
los individuos dicen" Va sov de ... ", menciOnando a su equipo 
o deportista predilecto, hacen una no consciente confesión 
de ser de otro, lo que trae como consecuencia lo alegría o la 
tristeza por el resultado de un evento. Tal canalización del 
propio ser alcanza Incluso a todo un país: al ganar su equipo 
gana el país mismo, equiparando nación con un resultado 
deportivo.69 

En México hemos sido educados como si careciésemos de 
uno ensenanza literaria: durante lo escuela secundaria y la 
preparatoria se recibe un mensaje Implfcito: las bellas artes 
6stón en otra parte. 

.. Los anuncios, la música, las imágenes de la radiodifusión y la 
televisión van, como una gota de agua permanente sobre una 
piedra. Por dura que ésta sea, penetrando en los 
radioescuchas y televidentes hasta confundirlos a su medida, 
Un doble Instrumento educativo que todos tenemos en nuestros 
hogares, por pobres que ellos sean, se van creando, quizá sin 
damos cuenta, un determInado tipo de hombre" 70 

69 Guinsber. Op. cit. p. 110 

70 Wrighl. Op. ei\. p. 98 
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3. l. 1 El PAPEL DE LA TELEVISI6N EN LA 
SOCIEDAD MEXICANA 

En el progreso comunicativo mexicano. la televisión ha venido 
jugando un papel importante en nuestras costumbres y forma 
de vida. Hoy en día existe un aparato electrónico. la 
televisión con penetración y alracción para la gente que pase 
un promedia elevado de tiempo frente o ello. El impacto de 
lo televisi6n en la sociedad mexicana es un hecho que se 
debe tomar en cuenta poro bien o para mal; de acuerdo a 
datos proporcionados por Federico Reyes Héroes .. 
alrededor de 50 millones de mexicanos tienen acceso a la radio 
yola televisión, ya que el 95 % de la población cuenta con 
energía eléctrica: y alrededor del 80"1. de los mexicanos se 
informan por la televisión y la radio. Es por ello que debemos 
considerar que hoy más que nunca el país está expuesto a 
todo tipo de influencias e injerencias". 71 

En México actualmente lo televisión desempeña el papel de 
un gigantesco amplificador de la simulación, la demagogia y 
lo mentira, que dominan o la noción. Pero al mismo tiempo, y 
desde luego sin proponérselo, lO televisión muestro lo mentira 
y en ese sentido demuestro la verdad acerca de lo situación, 
las condiciones y las relaciones en que vive realmente nuestro 
país. 

72 Reyes, Federico. Sondear a México. pp. 145-i46 

La importancia de la televisión se encuentra en la enseñanza 
rópida, eficaz y ofrece lo lección intensiva de los signos de 
nuestra sociedad a lo mayor parte de sus Integrantes. 

Los beneficios de lo televisión. los problemas a preservar el 
día que estas lecciones aprendidas tanto en la vida, como en 
lo escuela, en la televisión, y en la historia, sean aplicadas en 
la próctica social. Ese día , la televisión (y todo lo demós), 
empezaró o ser algo totalmente distinto y mejor. 

La población mayoritaria del país, las grandes mayorías de 
obreros, campesinos, clases sociales, tienen un conjunto muy 
específico de necesidades informativos en materia de político, 
económica, cultural. y social en general; cuya satisfacción es 
imprescindible, para que dicha pOblación esté en 
disponibilidad de comprender su entorno y los procesos 
fundamentales que lo integran. 

En la vida moderna del individuo en general, la televisión se 
ha convertido en su refugio de entretenimiento mós 
importante. 

Por lo que se puede observar hoy que partir de que en la 
región metropolitana la TV tiene una mayor difusión que en 
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provincia, y ademós penetrado mós profundamente incluso 
entre las clases populares de los barrios y de un nivel 
económico bajo. Esto se explica entre muchas cosas, porque 
muchas familias de escasos recursos compren televisiones con 
sus últimos ahorros o a través de un crédito, para entonces 
concederse un par de horas de escape. 

La televisión ofrece prototipos del trabajador, del 
adolescente, de los deportistas, de los artistas y claro de los 
padres de familia, ademós de ser un aparato en el cual se 
apoyan comerciantes para infiltrar sus productos; también se 
le ha dado un uso educativo, que a pesar de no ser extenso 
es aprovechado como aparato de información, 

La series cómicas en la televisión mexicana, se ha distinguido 
como factor que influye en la conducta y en ellenglJaje de la 
población, aunque algunas personas piensan que esta 
repercusión se do sólo de manera superficial. 

" Cuando habra un monopolio televisivo, teníamos al menos el 
consuelo de padecer una sola televisi6n. Ahora padecemos a 
dos empresas que se esfuerzan ambas en recurrir a los que sea 
con tal de captar a la mayoría del auditorio. La televisi6n 
mexicana se ha entregado a la tarea de ultrajar a los 
descuidados cludadanos para que los demás, en su casa, se 
retuerzan de la risa." 72 

Hoy los programas de esa nauseabunda naturaleza han 
incluso multiplicado y diversificado sus formas de humillar. 
Se obtiene dinero por desdichar al prójimo, mientras los 
televidentes pegan carcajadas en virtud de no son ellos 
--todavía-- los agraviados. Las empresas televisivas cobran a 
sus patrocir'lOdores. Este es un negociO. Un negocio que 
consiste en perjudicar a 10$ demós, 

Padecemos una televisión infame dentro de una realidad 
infame, y aquélla todavía se da el lujo de hacer mós infame a 
ésta, con el dudoso argumento de despojar del mal humor 
que arrastran muchos mexicanos o causa de loS infamias 
cotidianas inevitobles, Lo consigna parece ser: " Ya que lo 
realidad es ruin. combat6mosla con carcajadas". 

72 OlguÍfl. Op. cit. p. 112 

Hay grados de torpeza tales que podrían ser perdonados, 
pero el proceder de estos programas televisivos no es 
producto de la torpeza sino de la maldad disfrazada a costa 
del ciudadano indefenso. Paradójicamente, son los abusos 
impunes de los mismos que luego, con fingida sorpresa y 
horror, se preguntan en sangrientos programas de nota roja 
(también hoy de moda), por qué hay tanta violencia 
contenida en el ser humano que a la menor provocación 
explota, 

Entre otros múltiples motivos existe tanta violencia por esto, 
Por lO impunidad de las humillaciones, por la recurrencia de los 
abusos y por la astucia de los medios públicos, como es la 
televisión, que se dedican en ocasiones mós a aplastar el 
espíritu, a denigrar mós a las personas. 

" El género de la telenovela, como en su momento el cine antes 
de la maslflcaci6n de los televisores en las casas mexicanas, ha 
normado una enorme cantidad de criterios sociales. 

Valores éticos, relaciones de pareja, conmctos laborales y 
posturas políticas. No fueron ni al inicio ni en la mitad de su 
actual existencia, digamos hacia el inicio de los años ochenta, 
concebidas para tan maquiavélico fin, pero lo cumplieron. Se 
trataba de historias sencíIJas, predecibles con tres o cuatro giros 
inesperados y con un inevitable final feliz a modO de 
recompensa para el auditorio por seguirlas día con día ". 73 

Cuando la superpoblación dejó de ser exclusividad de Chino, 
en nuestro pafs los valores SOCiales tendieron naturalmente q 
modificarse siguiendo sus propios cauces, ya sin repetir en la 
llamada vida real lO que ocurría en la pantalla del televisor. 
Esto provocó, desde luego, una baja sensible en el auditorio: 
si las telenovelas ya no reflejaban el modo mexicano de 
soñar. rápidamente dejarían de ser vistos y , ya con toda la 
con toda la conciencia del fenómeno en manos de sus 
productores, acabarían por no Influir en nadie. 

73 GOllzález, Francisco. El mexicarw psicología y destrucción. p. 142. 
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LO telenovela es el plato fuerte de lo televisión meXicano, 
Corresponde en términos electrónicos, 01 folletín 
melodramótico insertado en los periódicos del siglo posado, 
Su corócter episÓdico permite mantener atado 01 público, día 
con día, al desarrollo de lo trama. El mundo femenino, 
mezquinamente comprimido de amor, los hijos, las labores 
domésticas, las competencias con suegros, vecinas y amigos, 
se reproduce en las telenovelas. Y con éste tOda la estructura 
de poder que mantiene atada a lo mujer y al hombre como 
su opresor. 

.. Por otro lado, la programación destinada a los niños considera 
como objeto fundamental el entretenimiento , éste se concibe 
casi como una forma de hipnosis de la mente infantil, Las 
técnicas utilizadas mantienen la atención fija: mucho 
movimiento, insistente sonorización, secuencias rápidas, 
inexistencia de momentos para la reffexión ". 74 

LO influencio norteamericano sobre lo televisión mexicano se 
manifestó. o mediados de los 50's, en la estructuración de 
los programas, Los programas transmitidos con otro tipo de 
contenido, ideos y costumbres distintas, son muestras claros de 
que las mexicanos y los norteamericanos vivían y viven en 
"mundos distintos', 

" La Inffuencia de la televisión puede ser considerada como un 
posible maestro del comportamiento adecuado para una 
variedad de posiciones, condiciones y situaciones : como 
preséntadora de modelos de conducta, como proveedora de 
información que logra extenderse mucho más allá de la 
experiencia inmediata de cada uno, como suministradora de 
definiciones y como elemento que nos facilita el conocimiento, 
incluso los estereotipos en situaciones inciel1as y poco claras; nos 
sugiere valores e ideas adecuadas para posiciones particulares, 
nos reffeja diversos aspectos de la cultura popular que otros 
agentes no pueden transmitir, finalmente, Juega un papel 
importante en el proceso de socialización," 75 
74 Adorno, Theodor, La televisión como ideología. p.87 

75 Guinsberg. Op. cit. p. 89 

u Las aberraciones de "buena" o Umala " no caben, pues estos 
son solo conceptos que buscan ocultar la realidad ,Éste es un 
medio autónomo de la sociedad, y ésta determinado por las 
leyes de la dinámica social " . 76 

Lo presión que los técnicas de difusión permiten ejercer sobre 
el individuo, amenazando tal vez su libertad espiritual. Estos 
técnicos con su encanto y habilidad pero también con la 
insistente repetición de sus efectos, llegan o imponer o los que 
carecen de las reacciones críticos necesarias y son lo 
mayoría- nociones preconcebidos . 

Dichos medios de difusión se presentan como uno técnica 
necesario, que a veces puede ser molo, en el sentido que 
degrado la cultura, 

76 Gode<!, Jaime, Cien puntos sobre la comunicación de masas. p. 72 
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3.1.2 LA RADIO EN LA 
SOCIEDAD MEXICANA 

Desde el principio la radio ha imitado prócticamente todas las 
instituciones existentes que hayan tenido alguna relación con 
lo que se dice o se canta. 

"La historia de la radio en México tiene matices que parten de 
concepciones diversas. Su desarrollo es rico venero de 
anécdotas, circunstancias y relatos que, aparentemente 
aislados, son parte constitutiva de la historia moderna de 
México". 77 

.. La radio debe constituir un verdadero medio de cultura y 
propagación del arte, constituyéndose además como un activo 
medio de colaboración con todas nuestras autoridades en 
general, llegando a la conciencia de todas las clases sociales 
para unificar el estuerzo de todos en campañas de tan noble 
finalidad como la del analfabetismo, la educación higiénica 
para evitar la propagación y mortalidad de enfermedades 
endémicas: la cultura cívica para conocer nuestra gloriosa 
hIstoria y aprender a honrar y querer a nuestra patria; de amor 
a los árboles, que tanto contribuyen a la conseNación de 

77 Figueroa, Romeo. i Qué honda con la radio! .p. 40 

nuestra salud; de combatir el vicio, mediante la persuasión y el 
ejemplo; de efectiva cooperación; en fin, para toda labor que 
tienda a obtener alg(m beneficio material o moral para el 
medio en que nos ha tocado en suerte activa". 78 

" A la llegada de la televisión, la radio mexicana tuvo que 
enfrentar una etapa de crisis que sólo fue superada con el 
establecimiento de perfiles pragmáticos para cada emisora. Los 
modernos recursos de la mercadotecnia propiciaron la 
segmentación de la programación, en tanto que, la tendencia a 
la conformaci,ón de cadenas y grupos de radlodifusores 
permitieron una mayor cobertura y penetración a públicos más 
amplios. Al mísmo tiempo, esto dio lugar a operar a más bajo 
costo y multiplicar los seNicios entre los integrantes de los 
grupos",79 

La radio podrra ser el mós formidable aparato de 
comunicación para la vida pública, un enorme sistema de 
canalización o, m6s bien, pOdría serlo si supiese que sólo 
emitir; recibir, y aislarlo, lo pone en relación con los demós. 
78 Figueroa. Op. cit. p. 47 

79 Pazos, Fernando. El comienzo. p. 47 
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Sería necesario entonces que la radio abandonase su 
actividad como proveedor y organizara se aprovisionamiento 
a partir de los mismos auditores. La radio debe hacer posibles 
estos intercambios. Sólo ella puede organizar las grandes 
discusiones entre los sectores de la economía y los 
consumidores acerca de la estandarización de los objetos de 
consumo, los debates del alza del precio del pan, las 
discusiones contradictorias entre los municipios, etc. 

En nuestro orden social ha sido posible Hacerse y explotarse 
descubrimientos como lo son la radio. La radio esperaba al 
público. 

Se tuvo de repente la necesidad de decirlo todo a todo el 
mundo; y fue así como la radio sustituye en su primera fase 01 
teatro, a la ópera, al café ·conclerto, y a algunas de las 
póginds de sociales de la prensa. 

La radio pues, encontró su razón de vivir. pero no pOdía 
bastarse únicamente en el embellecimiento de la vida pública 
solamente, pueS ha demostrado pocas aptitudes para ello, 
porque nuestra vida pública por desgracia muestra también 
pocas aptitudes para ser embellecida. 

La radio debe ser mós que un simple apdrato de distribución 
de mehsajes. 

" La radió pOdría ser el más formidable aparato de 
comunicación que pudiésemos imagihar para la vidó pública, 
un enorme sistema de canalización, 
Se deberíarl organizar la recolección de las informaciones, es 
decir de transformar las Informdciones dadas por los 
gobernantes en respuestas a las preguntas de los gobernados, 
La radio debe hacer posible estos intercambios; sólo ella puede 
hacer posible organizar grandes discusiones entre los sectores 
de Id economía y los consumidores" lós discusiones 
contradictorias entre los municipios, loS debates sobre el alza del 
pan ,etc, • 80 

80 Morín. Op. eit. p. 65 

Para ello el público debe ser educado, ser él mrsmo su 
educador. 

La misión de la radio consiste en otorgar a todos estos 
proyectos pedagógicos un carócter interesante, hacer 
Interesante todo aquello que tenga interés para la gente. 

La radiodifusión debe contribuir o suprimir las distancias entre 
los pueblos; por su omnipresencia, puede reducir las distancias 
intelectuales, en el sentido de la elevación de los humildes y el 
ensanchamiento de las orgullosos, 

La presión que las nuevas técnicas de difusión permiten 
ejercer sobre el Individuo amenazado tal vez por su libertad 
espiritual. Estas técnicas con su encanto y habilidad pero 
tdmbién con la Insistente repetición de sus efectos, llegan a 
imponerse ante los que carecen de las reacciones críticas 
necesarias. 

La radio puede coml:venderse bajo un triple óngulo: la radio 
comercial. la radio cultural V la rddio comunitaria. 
Se dice que a partir de los sismos del 85 ocurre un fenómeno 
en la comunicación de México que hace entender el papel 
de la radio. Durante años fuimos sujetos de un monopolio 
informativo. En 1985 es cuando se dice que la radio empieza 
a tomar importancia en términos informativos y se empieza a 
generdr una democracia dentro de los medios; por primera 
vez lo gente tiene de donde escoger. 

" En términos de audiencid la ciudad de México es más F.M. 
que A.M., pero en téfminos de número de estaciones es más 
AM. Entre el 70 y el 80 por ciento de la dudiencia del Distrito 
Federal está en EM. Ahora la preferencia de audiencias es de 
una nueva generación que hóy tiene entre 15 y 25 años, 
nacierón con F.M, 

En los 80, ahí es donde la tendencia se empieza a revertir hasta 
el día de hoy, donde prácticamente el 70% de respuesta 
publicitaria en la radio se va a F.M. 
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La radio es un negocio tan notable que permitió que durante 
años muchas radiodlftJsoras no le pusieran interés en invertir en 
tecnología, ni se preocuparan por tener talentos. Años después 
llega el error de diciembre y se acabó la feria; vinieron muchas 
fusiones, alianzas y se reconformó una industria que hoyes muy 
eficiente en términos no sólo de costos sino de productfvidad ".81 

Lo radio comercial en México incluye música, publicidad y, en 
algunos casos, comentarlos culturales. Entre sus fines están 
conseguir el lucro y proporcionar entretenimiento di público, 
La radio cultural pertenece al gobierno o bien a las 
universidades. Aderhós de ser de mejor calidad que la 
comercial. más plural en sus contenidos e intereses, difunde 
música grabada, conciertos entrevistas a artistas y mesas 
redondas sobre temas de índole diverso. Entre los casos mós 
destacados están: Radio Educación. Radio UNAM ,etc. La 
radio comunitaria se ha desarrollado en pequeñas 
localidades a din de difundir en lenguas regionales programas 
informativos y culturales que tocan directamente a las 
comunidades.82 

Respecto a la incertldlJmbre que hay respecto a la 
confiabilidad de los datos, con seguridad lo radio en México 
es el medio más importante de comunicación masiva, con el 
mayor alcahce. sobre todo en las regiones rurales distantes y 
en los suburbios urbanos marginados. 

"El cine, la radio, los comics, las fotonovelas y la televislórl han 
aprovechado las posibilidades de una cultura nacional 
definidora del sujeto específicamente mexicano; la terrible 
paradoja es que ello lo logra a pesar de ser, simultáneamente, 
las Principotes canalizadores del llamado Imperialismo Cultural 
y de su vocación en la mayor parte de 10$ casos, abie11amente 
extranjerizahfe.".83 

81 Rojas, Enrique. Hacia la tota/libertad de expresión. p.6 

82 Goded. Oj>. cit. p. 97 
83 B" O . 74 éJar. p, CIt. p. 

Fuera de las estaciones culturales, en radio predominan los 
programas de diversión interrumpidas constantemente por los 
comerciales. 

En el aspecto cultural, las agencias publicitarias 
transnacionales crean esquemas de consumo y de valores 
relacionados con los productos que desean vender. así como 
también con la recepción de los contenidos de los medios de 
comunicación, con lo cual promueven Indirectamente la 
programación comercial y popular. 

Las estaciones demuestran una sorprendente riqueza 
imaginativo para caracterizar su programación 
estructuralmente pobre y monótona frente a los 
radioescuchas: "éxitos del momento", "música ranchera", 
"romón/ica moderna con español para damas de 20 a 50 
años", "música consagrada", "fragmentos populares de la 
música clásica", "música de catálogo", "músico variada" ... La 
proporción que ocupa la música extranjera es lo que 
predomina. 

• En MéxiCO se tienen que impo11ar casi todos los equipos 
tecnológicos. Esto incluye las imprentas, las fotocopiadoras, las 
cámaras de cine y de fotografía, las grabadoras, las 
InstalaCiones de transmisióil, etc. Incluso en el sector de los 
bienes de consumo. los radios y los televisores producidos en el 
país difícilmente pueden competir con los productos de E. U Y 
Japón, ya que son, en comparación. de mala calidad. y los 
precios de Jos productos de contrabando son equivalentes o 
mas bajos que los precios nacionales·. 84 

" Como se ha observado , no es posible establecer una 
paternidad del ongen de Id radio a un solo hombre. Mas bien. 
cabria expresar que de no haber sido por la valiosa apo11ación 
cada una a su tiempo y en su justa dimensión humana. de los 
distintos hombres que participaron, no exlstiria el medIo 
radiofónico, Filósofos, antropólogos sociales, cit¡ntíficos 
experimentadOS y expe110s en ingenIería electrónica. continúan 
con la tradición por la investigación y la disciplina de los nuevos 

84 Goded . Op. ci t. ¡t 57 
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descubrimientos. aprovechando la experiencia de sus 
antecesores. Sin su conocimiento V experimentación. no podrfa 
concebirse lo que es ahora una industria que ocupa a millones 
de hombres V mujeres en el mundo V alcanza con sus efectos a 
la humanidad entera. La radio es un medio ligero. accesible V 
de profunda influencia en las sociedades. es producto de la 
Ingeniería V son ellos quienes ponen a las emisoras en el aire V 
las mantienen allí. en el c/elo". 85 

El cine. la radio. la televisión y la prensa, pueden ofrecernos lo 
mejor o lo peor, todo depende del uso que hagamos de 
ellos. 

85 F' '50 19ueroa . Op, el!. p, _ 
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3.1.3 LA EXHIBICIÓN ClNEMATOGRÁFIO\ 
EN MÉXICO. 

En el intercambio de ideas. opiniones e Informaciones. donde 
el ser humano aprovecha paro sí. lo que aportan la 
inteligencia, el conocimiento y lo experiencia de los demós, 
En esta perspectiva. la comunicación entre los hombres 
condiciona el desarrollo integral del ser humano y el de las 
sociedades que éste forma. nutre su vida intelectual, la 
creatividad. la ciencia y la cultura. en todos los niveles de la 
vida humana. Individual y social. 
"La comunicación abarca desde la recíproca comprensión 
entre doó seres, el diólogo. la divulgación de ideas. lo 
educación. el desarrollo de las ciencias, las expresiones 
artísticas. los medios masivos de comunicación y la Información 
propiamente dicha, 

Por lo tanto. esta necesidad humana bósica, fundamental de 
toda organización social lleva con toda naturalidad a concluir 
que. todo individuo tiene derecho o comunicarse," 86 

Los temas y problemas de la cinematografía en México 
deben plantearse y enfrentarse a partir de la consideración 

86 Figueroa. Op. ei!. p. 4% 

del cine como un proceso productivo esencial y unitario. 
como una industria que es. al mismo tiempo. un servicio 
público de interés nacional. 

El consumo cinematogrófico (la explotación de salas mediante 
la exhibición de las pelíCUlas en funciones de cine) constituye 
el campo comprendido por las relaciones que se establecen 
entre el público. la pelfcula y lo salo cinematogrófica, 

Por otro lado. la película cinematogrófica es un producto de 
masas porque puede copiarse y estas copias son susceptibles 
de utilización repetida. y ante todo. porque es vista por un 
gran número de espectadores. simultóneamente en cada 
función y sucesivamente en la serie de función, 

Existe en nuestro país un cine propiamente mexicano. el cine 
que trata de problemas políticos y sociales que se filma con 
grandes dificultades por los costos tan altos de la pro.ducclón. 
y que una vez terminada el trabajO encuentra dificultades 
para exhibirse en salas que ofrezcan buenas condiciones para 
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la proyección. Casi siempre estos filmes se exhiben 
tardíamente, debido a la censura, o bien se encuentran en 
salas recluidas en zonas marginales donde puede llegar muy 
poca audiencia. 

Hace falta señalar un hecho que no puede pasar 
desapercibido al iniciarse la década de los noventa: la 
producción de un cine nuevo que trata de temas de peso 
político, social y cultural de calidad Internacional. Las películas 
mós sobresalientes: "Danzón", "La Mujer de Benjamín" y "La 
Tarea", "Cilantro y Perejil" , "Elisa antes del fin del mundo", 
"Sexo, Pudor y Lagrlmas " entre otras; han logrado avances 
que por décadas no tuvieron el resto de las pelfculas 
mexicanas: calidad, seriedad, temótica, arte, lenguaje, y 
exhibición por largas semanas en cines de primera, algunas 
de ellas han sido galardonadas en el exterior y exhibidas en 
festivales de peso Internacional. 
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3.1.4 ALGUNOS PUNTOS DE LA 
PRENSA EN MÉXICO 

En América Latina, México pertenece a los países que 
disponen de una red de comunicación masiva relativamente 
amplia y tecnológicamente avanzada. 

Si bien son las agencias noticiosas transnacionales las que en 
buena medida determinan si y qué debe saber el lector 
mexicano de periódicos, sobre el desarrollo social en 
determinado país o sobre un asunto a mano armada en 
determinado lugar, a la veZ existen otros factores y entidades 
interesadas que determinan el contenido de loS diarios. 

En nuestro país se han cjado cambios en el terreno de la 
prensa, la radio y la televisión, s610 que éstos han sido lentos y 
espor6dicos y de menor escala. si se comparan con los 
grandes medios. En ciertos casos como el de la prensa, h<J 
mostrado una mayor permanencia, incluso existen estudios 
que ya hablan de una nueva escuela de pensamiento 
periodístico mexIC<Jno. 

" Mucho se ha discutido sobre los conceptos de comunicación e 
información. Hay quienes piensan que la comunicación es el 
proceso mecániCO; un continuum de acciones recíprocas que se 
van retroalimentando en el tiempo yen el espacio. en tanto que 
la información es el contenido que se transmite a través de 10$ 
medios" 

En teoría. la información de la comunidad. la información de la 
nación y del mundo entero, debe estor a disposición de todos los 
hombres en forma objetiva y completa. exacta y veraz. En 
ocasiones. sin embarga. la práctica ha demostrado lo contrario: 
son las grandes empresas que operan en el mundo las que 
controlan casi toda la totalidad de las noticias internacionales. 

Por otra parte. las agencias de noticias y las empresas 
periodísticas tienden a concentrarse en manos de grupos 
económicamente poderosos. y así. las televisaras, la 
radiodirusoTas y los diarios y periódicOS menores. sostenidos por 
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concesionarios independientes unos, 
Independientes los otros, desaparecen 
más por las empresas poderosas". 8 7 

y por Intelectuales 
absorbidos cada vez 

u En comparación con los diarios, los comics, las fotonovelas y las 
literaturas fol/etineras que leen sobre todo las clases populares y 
los niños, tienen un tlraje masivo de más de 90 millones de 
ejemplares, Estos cuadernillos de fácil comprensión y contenido 
Intranscendente, pero "diverlidos", se consumen "de paso" en el 
camión, en el metro o al "hacer cola". Para el público poco 
asiduo a la lectura accesible tanto en lo que respecta a su nivel 
lingü{stlco como visual y llegan sin duda alguna a más personas 
entre la población marginada que los diarios" B8 

.. Las historietas para mujeres son mucho más sutiles. Como 
señala M. Mattelarl, la sociedad tiene necesidad de la mujer en 
el mercado de trabajo y esta parlicipación exige cambios en el 
rol tradicional femenino. Por lo tanto, las historietas para mujeres 
están cambiando sus posiciones, y muchas veces pueden 
parecer no sólo popUlistas sino hasta progresistas, en la medida 
en que dicen que es bueno que una mujer tenga una profesión, 
que es bueno que no viva bajo el yugo del marido y que hay 
Incluso que planear la familia. Todo ello está muy bien, por 
supuesto pero es que la sociedad lo exige para continuar con su 
modemizaclón, y lo que no se cuestiona Jamás en las historietas 
femeninas es la relación tundamental de la desigualdad entre el 
hombre y la mujer: en las noveJltas rosas una mujer puede 
trabajar, pero cuando regresa al hogar es el/a la que se 
encarga de guisar, limpiar la casa y cuidar a los niños. ,,89 

Para el público poco asiduo o la lectura son accesibles tanto 
en lO que respecta a su nivel lingüístico como visual y llegan sin 
duda alguna a mós personas entre la población marginada 
que 10$ diarios. 

87 Figueroa. Op. cit. p. 497 

88 Wright. Op. eil p. 105 

89 Roffiel, Rosa Ma. La mujer denigrada en las historias de amor. p. 54 

Hay que poner de manifiesto que por una parte casi no se 
leen periódicos en las regiones rurales distantes y en los 
cinturones de miseria que rodean los ciudades, lugares en que 
viven las clases marginadas, menos atendidas por el sistema 
nacional de educación, y por otra, pocas mujeres leen 
periódicos y cuando lo hacen, entonces su lectura se reduce 
sobre todo a las póginas sociales dedicadas a la clase alta o 
a las estrellas. 

Tanto los diarios como las revistas se venden sobre todo en las 
calles, ya sea con puestos fijOS o por medio de vendedores 
ambulantes que en parte se mueven aventuradamente 
entre las filas de los automóviles en los grandes cruces, Las 
ediciones del mediodía, de la tarde y de la noche se venden, 
casi sólo de esa manera. Los vendedores son a menudo 
niños y muchachos que se ganan unos cuantos pesos para sus 
familias . 

La fuerte medida en que la gran prensa depende de los 
anuncios para garantizar el financiamiento de sus espacios 
editoriales, y ademós para maximizar sus ganancias, lleva a 
periódiCOS renombrados, como el Excélsior y El Universal. a 
tener cantidad de anuncios, que Superan cuantitativamente 
lo parte propiamente editorial. La parte publicitario varía 
cada día de la semana, y es mayor, en promedio en las 
ediciones sabatinos y dominicales. 

Si se compara entre sí la proporción de cada una de las 
seccioneS en relación con el volumen total del periódico, 
entonces notaremos que en comparación con los diarios 
europeos, en MéxiCO los diarios cuentan con una gran porte 
dedicada a espectóculos y sociales, Allí se describen historias 
y la vida de las estrellas, se presentan reportajes gróficos sobre 
los cócteles, los bodas y las fiestas de 15 a ños o particulares. 
Ambas secciones representan un entorno publiCitario Ideal. 
Probablemente el interés de los lectores de lO clase media en 
estas notas sociales estó relacionado con la programación 
televisiva de esparcimiento, Los programas de entretenimiento 
orientados hacia determinadas estrellas crean y forman 
necesidades (sociales) de información acerco de esta 
celebridades. 
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De manera similar la radio y la televisión, también la prensa 
estó en manos de una pocas familias establecidas que se 
encuentran a la vez en puestos de mando en el acontecer 
económico (banCOS, Industria automotriz, etc.). 
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3.2 LA IMPORTANCIA DE LAS AcnTUDES 
y LOS VALORES EN El INDIVIDUO 

Los seres humanos somos criaturas sociales. Desde el 
momento del nacimiento empezamos ya a ser afectados por 
los que nos rodean : nuestros padres. nuestros hermanos y 
hermanas e incluso por el llanto de otros bebés a quienes no 
conocemos, Estos estrechos lazos que nos unen a otros seres 
humanos persisten a lo largo de toda la vida y se genera 
entre nosotros una Influencia mutua, La manera en que esta 
situación influye en nuestra forma de ser depende de la 
situación en la que nos hallemos, 

Los actitudes se definen 
valoro ti vos aprendidos. 
sentimiento. y conducta, 

generalmente como conceptos 
asociados con pensamiento. 

Pensamiento (Cognoscitivo o intelectual), Los pensamientos 
que tienen las personas con respecto a los objetos de sus 
actitudes por lo general se basan en experiencia e 
información, Típicamente. la gente observa a unas cuantas 
cosas y luego se lanzo a formularideas generales. 

"Las generalizaciones exageradamente rígidas. abarcan a 
gran número de personas o a un grupo de ellas. se llaman 
estereotipos". Aunque la palabro "estereotipo' tiene 

connotaciones negativas: estos generalizaciones no son 
siempre nocivas, Algunas veces sirven para ordenar y 
condensar datos complicados para que la gente pueda 
actuar inteligente y rÓpidamente,'·90 

" La actitud es la forma de responder a alguien o a algo. Las 
actitudes se componen de tres elementos: lo que piensa 
(componente cognoscitivO), lo que siente (componente 
emocional ) y su tendencia a manifestar los pensamienfos y 
emociones ( componente conductual ). 

Según la teoría del aprendizaje aprendemos actitudes del 
mismo modo en que aprendemos todo lo demás. Al aprender la 
información nueva, aprendemos los sentimientos, /os 
pensamientos y las acciones que están en relación con ella. en 
medida en que seamos recompensados ( reforzadOS) por ellas, 
el aprendizaje perdurará," 91 

90 Papalia, Diane y Sally Wendkos Olds. Psicologfa .p. 634 

91 Papalia. Op. cit. p. 629 
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En cualquier lugar en que se encuentre, siempre habrá alguien 
que intentará convencerle de hacer algo o creer en algo. 
Los anuncios. los periódicos. la películas. la radio y la 
televisión. 

Lo que hace que algunos intentos de persuasión sean mós 
efectivos que otros son la fuente. el mensaje, su naturaleza y 
las características de la audiencia. Los mensajes pueden 
apelar a nuestro raciocinio o a nuestras emociones y pueden 
presentarse ambos aspectos de una pregunta o uno solo, 
pueden diferir también en otros sentidos. 

Las llamadas a nuestras emociohes parecen ser más efectivas 
que las llamadas a nuestros sentidos de la lógica. 

Los seres humanos tienen actitudes muy personales hacia todo 
lo que encuentran a su paso, desde los bigotes de los 
hombres hasta las ideas religiosas. Son nuestras experiencias 
sociales las que moldean nuestras actitudes. 

No nacemos con actitudes determinadas. Las adquirimos 
mediante observación, condicionamiento y diversos tipos de 
aprendizaje cog noscitivo. Estas Influencias se mezclan y se 
entrelazan en cualquier experiencia. Aunque constantemente 
estamos procurando cambiar las actitudes de otras personas. 

Los actitudes bien establecidas buscan lb armonía ante las 
experiencias de la persona y los objetos de sus actitudes. 

Aunque el cambio de actitud suele ser lento, las actitudes 
cambian al exponerse la gente a conocimientos y 
experiencias nuevas. las actitudes se alteran probablemente 
mediante el' mismo proceso corl que se formaron inicialmente 
·observaclón y aprehdizaje .. 

" El arquetipo del mexicano ha sido nutrido por diversas fuentes 
, pero la más fuerte e importante ha sido la opinión y la acción 
que "el otro" tiene y ha ejercido sobre nosotros. El otro es el 
conquistador y colonizador," 92 

92 Wright. Op. cit. p. 105 

En cada cultura existen elementos típicos. y como individuos 
tenemos menos determinantes los aspectos psicológicos que 
los biOlógicos; por ejemplo, el color de la piel o lo complexión, 
o el color del cabello, estón en nosotros mós arraigados que 
el interés por el fútbol americano. o la costumbre de contar 
chistes, etc. 

La influencia del medio es una constelación muy compleja, 
formada por elementos muy diversos como las costumbres, los 
estilos, las modas, ritos religiosos, etc. 
y princ;ipalmente, valores. Las culturas nacionales enfatizan. 
cultivah valores tales como elegancia, la ciencia, el dominio. 
la riqueza, el arte, la productividad, entre otras. 

" Los valores son elementos dinómicos que definen una cultura 
en los difer~ntes campos, tales como la familia, la escuela, el 
trabajo. la diversión, el gobierno y la religlóh. Y son ellos los que 
condicionan a los individuos a cientos de vivencias cada dio, 
que multiplicadas por nuestros años de vldd, resultan en muchos 
millones y modelan el "carócter social" que distingue a cada 
comurlidad humana. Por supuesto, el primer transmisor de la 
cultura es la famii;a, " 93 

Nb solamerite contemplamos y comprendemos la existencia 
.sino que, en tanto seres activos y emotivos. apreciamos y 
valoramos las cosas, las esencias y los actos. La moral. la 
estética y la religión constituyen las principales esferas de 
valores. 

Así tenemos entre los prinCipales genéros de valores : los 
económicos, los de forma de vida. estéticas, políticos. 
socialels. lógicos. morales y los religiosos. Los tres primeros son 
vitales y los demós son espirituales. Y como principales 
experiencias positivas de estos valores:lo agradable, útil. 
poderoso. noble, belld, respetable, jLlsto. verdadero, bueno y 
sagrado. 

Puede variar la escala de valores y la capacidad valorativa 
de los indiViduos o colectividades segúrl las diferencias de 

93 Rodiíguez, Mauro. Psü::ologia del trabajo en el mexicaho. p.19 
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edad y sexo, tiempo, cultura, concepción del mundo, reflexión 
o falta de ella, etc, 

La televisión propicia ciertos valores y conductas sin que nos 
percatemos inmediata y consciente de ello, Así en razón de 
los Intereses políticos y económicos que representa, modifica 
patrones de conducta y el comportamiento social. 
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3. 3 LOS ESTEREOTIPOS Y SU RELAOON 
CON lOS MEDIOS. 

El término estereotipo fue empleado primeramente en un 
sentido metafórico por los psiquiatras, para describir la 
repetición frecuente y casi mecónlca de la misma postura, 
gesto O frase en desorden Corno la demencia precoz. 

Esté término fue introducido en la Psicología por el periodista 
americano Walt$r Lippman en 1920 quién 10 uso como una 
extensión del vocablo originalmente del campo tipogr6fico, 
haciendo relación a las im6genes que cada individuo modela 
para sí de las referencias obtenidas del medio ambiente 
acerca de determinado objeto: es decir: 

"la importancia de ciertas características a las personas 
pertenecientes a determinados grupos. a los que atribuyen 
determinados aspectos característicos. La caracteri;zación, /a 
uniformidad de atribución y las diterencias recuentes. 
determinan las marcas esencia/es de los estereotipos.,,94 

94 Lippman, W. The world oulside ans pictures in OUT head. p. 44 

Los estereotipos son destructivos principalmente cuando nos 
olvidamos que se basan en muestras pequeñas de una 
población y que con frecuencia son Injustos cuando se aplican 
automóticamente a otros sujetos de esa misma población. 

Sin embargo, otro punto de vista sustentada por Locksley y 
colaboradores en 1980: desde la perspectiva del jUicio 
afirman que la creencia estereotipada efectivamente define 
el valor de la probabilidad previa de 10$ características 
individual$$ asociadas estereotípicamente de los miembros de 
un grupo social. 

Es factible señalan, que los estereotipos no son universaleS, 
sino que son un fenómenO cultural. 

" De acuercto Con Secorct y 8ackman (1978) . los estereotipos 
son estudiados bajo una aproximación social: 

a, Identificación de una categoría de personas (sexo. edad. 
etc. ) • y pueden estar relacionadas con la participación en un 
grupo. u organización. o pueden basarse en ciertos patrones de 
comportamiento. 
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b. Consenso en los rasgos atribuIdos. 

c. Generalización de la categoría. Esto se refiere a que sI una 
persona pertenece a una categoría, esa es razón suficiente para 
que se le Juzgue poseedora de los atributos pertenecientes a 
ella. 

Según Fischer (1990): Estereotipo constituye un Importante 
mecanismo de mantenimiento del prejuicio y, por ello, ambos 
aseguran una función esencial de discriminación. Los psicólogos 
sociales se han interesado sobre todo por los efectos psicológicos 
que van unidos a los procesos de desigualdades a nivel social, 
educativo o económico. La función dlscriminat/va se manifiesta 
en primer lugar, por una modificación de la imagen de sí 
mismo . .. 95 

La sociedad mexicana estó compuesta de muchos 
estereotipos psicológicos y sociales, héroes, paisajes, 
panoramas históricos y humores varios. Por ejemplO: se dice 
que MéxiCO en realidad son dos Méxlcos: uno rural y bórbaro, 
indígena y atrasado: el otro es moderno y urbano, industrial y 
mestizo. Esto refleja la construcción del estereotipo del 
mexicano; como diría Harry L. Rosser "es una dualidad que va 
del Adón agachado, al pelada moderno del Edén subvertido 
a la ciudad de la revolución ",96 

La situación aumenta de complejidad debido a que los 
medios masivoS de comunicación reciclan los estereotipos 
populares fabriCadas por la cultura hegemónica: de manera 
tal. que a su vez, ejercen una influencia en el modo de vida 
de las clases populares, 

Par ejemplo, el cine y la televisión generan un gran número de 
estereotipos: Situación de estrellas, Actores de reconocido 
prestigio cuya imagen hipertrofiada por la publiCidad se lanza 
al mercado de espectadores cinematogróficos, no sólo 
resaltando las cualidades propias del autor -subrayando 
aspectos sexys· , sino modelos a seguir para el público, 
Modelos que mantienen determinada lo filiación política, o 
95 Papalia, Op. eil. pp. 638- 640 

96 Monroy, Osear. El mexicano ciuiÚUÚlno de quinta.p, 96 

lloran, se mantienen pasivos ante los golpes del destino, o 
utilizan aquella marca automovilística, Las estrellas 
(deportivas, musicales, televisivas, clnematogróficas, etc,) 
imógenes de seres irreales encarnadas en personas cercanas, 
palpables, conocidas por 105 grandes públicos, son el 
portaestandarte o medio por el cual el grupo en el poder se 
difunde y se generaliza entre la población, 

Estereotipada esta cultura a través de las estrellas, el públiCO 
la asimila mejor y mós adecuadamente seró manipulado por 
el grupo en el poder, 

La estrella juega ademós otras funciones en la sociedad 
contemporónea, y son las de compensar las limitaciones de la 
vida cotidiana, el de hacer mós "llevadero el sistema", 

Las emociones desbordadas Jamós tenidas, la rebelión 
deseada pero sumergida, los deseos reprimidos y las 
frustraciones cotidianas se canalizan y satisfacen a través de la 
Estrello, quien con toda la imagen irreal -estereotipada- , sí 
puede, y debe hacerlo. realizar los sueños prohibidos del 
hombre de la calle, 

En segundo lugar la estereotipación del cine y la televisión 
aparece a través del acartonamiento de la realidad, de su 
redUCción a moldes opresivos pero presentados como 
naturales, 

" Aquí se presentan los principales estereotipos: 

a, De la mujer: como abnegada, sl,Jfrida, virgen para que sea 
valiosa, objeto de usa social y sexual. chantajísta sentimental, y 
exhibicionista sexual. 

b, De la familia: autoritaria, paternalista, Irracional en la toma 
de decisiones comunes, distorsionadora e inhibldora de la 
personalidad, 

c, De la autoridad: infalible, justa, paternallsta, patriota, 

d, De la juventud: como superficialmente rebelde, pela largo, 
inexperta, alegre, desincorporada, despreocupado, apolítico, 
vacía, 
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e, De los niños: retrasados mentales, irreflexivos, objetos de 
propiedad familiar, 

1, Intelectual : Nefasto, loco, tonto, pedante, fracasado, 
conflictivo, 

g, Homosexuales: Anormales, tontos, rldrculos, 

h, Obreros y campesinos : indolentes, torpes, individualistas, 
satisfechos y desclasados, 

í, Del héroe campirano, Actor de la violencia, templado y hóbli 
con la pistola, seductor, trotamundos, con rara mezcla de 
texano, charro y lumpen,"97 

" Los arquetipos y 10$ estereotipos sobre el carócter nacional, 
configuran una prolongación o transposición de situaciones 
reales, pero no son simplemente un reflejo, en las nubes de la 
conciencia, de las contradicciones sociales". 98 

97 Monroy. Op. ciepp. 134-139 

98 Bartra, R()ger. La jaula de la melancolía. p. 67 
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3.4 PREJUICIOS Y SU DETERIVlINAClÓN 
EN El INDIVIDUO 

La palabro prejuiciO derivada del Latín praejudicium, ha 
Sufrido un cambio en su Significado desde el período clósico, 
Existen tres etapas en esa transformación: 

1. Para 10$ antiguos, praejudicium quería decir preCedente, o 
sea un juicio que se basa en deCisiones y experienCias previas, 

2. Posteriormente, el término en inglés adquirió la significación 
de jUicio formado antes del debido examen y consideración 
de 10$ hechos: juicio prematuro o apresurado. 

3. Finalmente, el término adquirió su matiz emocional actual, 
aludiendo al estado de ónlmo favorable o desfavorable que 
acompaña a este juiCio previo y fundamentos. 99 

Para que exista una adecuada definición de prejuiCio deben 
considerarSe dos puntos: tiene que haber una actitud 
favorable o desfavorable; y debe estor vinculada a una 
creencia exclusiva generalizado y por lo tanto errónea. 

Tel tendencia puede expresarse o no en un comportamiento 

99 Davidoff, Lmd¡llnlroducciót¡ a la psicología. pp. 695· 697. 

discriminatorio, según el papel que el individuo que lo 
experimente desempeñe en lo sociedad, lo que hagan y 
digan quienes le rodean, lo que crean que generaró o 
perderó con la discriminación y otros lactares anólogos. 

La actitud llamada prejuiCio refleja un juicio a priori, negativo 
acerca de una persona o grupo con base en estereotipos 
que exageran las características del grupo y pasan por alto 
virtudes y defectos indivl(tuales, La víctima de un prejUicio 
suele ser en la mayoría de los casos algún miembro de un 
grupo minoritario, de statuS y poder Inferiores (minoritario no 
necesariamente que cuente con pocos miembros). 

El prejuicio está íntimamente vinculado con apreCiaciones y 
sentimientos negatiVOS (O positivos) y con discriminación . La 
discriminaoión es una conducta viciada en pro o favor de una 
persona o grupo, oon base en la pertenencia a un grupo y 
no en defectos del individuo. 

Aunque son pocos los adultos que deliberadamente infunden 
prejuicios en los niños, estos actitudes S$ arraigan fócilmente 
con las experiencias diarias d$los sujetos (aprendizaje por 
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observaciÓn). "Los niños ·escuchan a sus padres Intercambiar 
impresiones ace·rca de personos, presenciondo en ocmiones 
actitu,jes discriminatorias. Mediante su aprobación o rechazo 
los podres, moestros, y compañeros reforzan actitudes 
semejontes a las suyos, y castigan los que no se conforman. 
Los niños tombién suelen oprender prejuicios pos instrucción 
directa. En algunos cosos las lecciones son la propogandcl 
persuosivo que se Ile\ia o cabo con bombo y platillos." , 00 

En general. los padres suelen comunicar mensajes" sutiles de 
rechazo. 

El psicólogo Mllton Rokeach opina que los padres blancos 
transmiten inconscientemente sus prejuicios Insinuados que las 
negros despreCi·en las valores de la clase medio, por ejemplo: 
limpieza, monogamia, loboriosidad y ahorro, 

De esta man€,'ra la pC,breza pcl'lece estar íntimamente 
vinculóda por el prejuicio, 

existen prejuicios contra la gente de próclicarnente todos los 
grupos raciales y étnicos ( racismo, antisemitismo ), contra 10$ 
viejos, contro las mujeres (sexismO), perso'nas con 
impedimentos físicos, los pobres, y las personas que defienden 
modos de vida Impopulares.' 01" 

El prejuicio es uno actitud negativa, que se mantiene hacia las 
personas simplemente por su pertenenCia a algún grupo sin 
conocerlos personalmente. 

El prejuicio es una actitud que obtirca ,tonto pensamientos 
como ,sentlmient'os. Las personas de un grupo étnico o racial 
$uelen'Uegar a sentir violento prejuiCio ca~tra los miembros de 
cualquier grupo que rivalita por los mismós empleos. 

~.-,------
100 Me Comlel, James. PsicologÚl. pp. 458 .. 608 

101 Papaba. Op. cit, pp. 759- 768. 
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i Que aclare!, 
iQue amanezca en el cielo yen la tierra! 

No habrá gloria ni grandeza 
hasta que exista la criatura humana: 

el hombre formado 

Popol-Vuh 



IV EL MEXICANO CON UNA MIRADA AL 
CAMBIO 

Algunos estudios revelan que existen mexicanos muy 
inteligentes, con buena capacidad de comprensión y sobre 

todo responsables. De tal suerte que en ellos no estón 
presentes los aspectos negativos de baja autoestima, 

inseguridad, dependencia, desconfianza y sí en cambio 
aspectos positivos como la facilidad para relacionarse, 

cortesía, respeto y suficientes recursos internos como para 
enfrentar los problemas cotidianos. 
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4. I LA AUTOESTIMA COMO SOLUCIÓN AL 
CONFORMISMO MEXICANO 

" Los medios de comunicación .1) le dicen al hombre de masa 
quién es ; le prestan una identidad; 2) le dicen qué quiere ser; le 
dan aspiraciones; 3) le dicen cómo lograrlo; le dan una técnica; 
4) le dicen cómo puede sentir que es así. incluso cuando no es : 
le dan un escape. ,,1 02 

El proceso de socialización que es continuo y se ubica en las 
personas y en las instituciones, consiste en parte en la 
internalización de " haz esto" y " no hagas aquello" de" bien" 
y" mal", de " verdadero" y "falso", propios de la sociedad de 
que se trate. 

Ni el contenido ni los métodos de socialización son inmunes a la 
influencia de los medios de comunicación de masas ( como ya 
se mencionó en el anterior capítulo), la manipulación y el 
cambio, pueden tener lugar y de hecho lo tienen. Los medios 
de masas se pueden admitir, constituyen mós que sólo un 
aspecto del proceso, pero sería muy sorprendente en verdad si 
no desempeñaran un cierto papel en la modelación de 
nuestras actitudes respecto de la vida, de nosotros mismos y de 
los demós. 

102 W' h o . 83 ng t. p. ell. p. 

Se reconoce también cómo ademós los medios de masas, 
particularmente aquellos en los que prevalece elemento 
comercial, pueden promover una especie de conformismo 
social, una lealtad irreflexiva en nuestra estructura social. 

El grado en que los medios de comunicación de masas, tienen 
influencia en su audiencia depende no sólo de lo que se dice, 
sino aún mós significativamente, de lo que no se dice. 

Si constantemente se acusa a los medios de ser manipuladores, 
es infantil olvidar que para ello utilizan todos los conocimientos 
que les sirven para el cumplimiento de sus propósitos, y sin duda 
la psicología es uno de ellos, ya que ofrece valiosos datos 
acerca de las necesidades de las distintas edades de los 
receptores, de los estímulos mós adecuados para una mayor 
receptividad, entre muchos otros. 

Pareciera entonces que el sistema construye por tanto las 
estructuras que acrecienten su dominio e impiden su 
desaparición : la escuela y los medios ocupan así un lugar 
preponderante. 

Actualmente ya es común señalar que los medios son un 
poderoso aparato educativo, no en el limitado suministro de 
conocimientos y de información, sino en el mucho mós 
importante y profundo sentido de orientación y formación 
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hacia una forma de vida; transmitiendo en suma una Ideología, 
educación para la creación y mantenimiento de un 
determinado tipo de hombre. 
Cada individuo acepta o rechaza individualmente los 
mensajes que recibe con independencia de su situación social. 

No debe olvidarse que mientras los medios llegan hasta los 
mós recónditos lugares del mundo, la escuela no toca a 
sectores sociales que alcanzan magnitudes a veces superiores 
a las de quienes gozan el acceso a la educación formal. Sin 
embargo, estos sectores marginados de la "cultura" igualmente 
se integran a las formas de vida de la población, 
adecuóndose e integróndose de manera constante. 

"Hoyes imposible negar la importancia de los medios en un 
proceso de socializaci6n en el que actúan con diversos grados 
de combinaci6n con nosotros, en una situaci6n de reforzamiento 
constante en tanto que los objetivos son similares. Un caso similar 
al respecto es la familia, organizaci6n sustancia en proceso 
socializador y centro de convergencia de otras instituciones que 
la usan como intermediaria imprescindible." 1 03 

Aquellos que han heredado costumbres, ritos, hóbitos, técnicas, 
tecnologías, rituales, creencias, lenguajes, sin concebirlos como 
patrimonio, sin saber cómo valorarlos, y confrontarlos se 
encuentran apenas a la mitad del camino. 

El verdadero patrimonio cultural sólo se presenta cuando una 
sociedad hereda y es consciente de lo que hereda; o también 
puede darse el caso de ser consciente de la herencia, tenerla 
en la mente, haberla atrapado como un concepto y no 
haberse apropiado de ésta como parte de la vida cotidiana, 
del ser diario y viviente que implica una sociedad. 

" A la par, la vida cotidiana y el presente se niegan, una vez 
más, como parte de la cuffura. No hay esquizofrenia. El 
ciudadano mexicano simplemente no concibe que la cultura este 
en él. Ella es propiedad del Estado mexicano. ,,104 
El mexicano no es sujeto de la cultura. Sus antepasados son el 

103 Guinsberg. Op.cit. p. 33 

104 Reyes. Op. cit. p. 73 

objeto de la cultura. el patrimonio cultural. ese abstracto, se 
codifica en un objeto, en una figurilla, en una vasija. 

"Además de eso en México, debido a las dificultades de 
integraci6n geográfica, racial y étnica, el concepto de nación 
como comunidad política, tiene un peso infinitamente inferior al 
de otros países como nuestro vecino del norte. 
En ese sentido MéxiCO todavía no es un país integrado como una 
naci6n. 

México vive con el acecho permanente en la conciencia de los 
mexicanos que se tuvieron cinco siglos de conquista, perdieron la 
mitad de su territorio con los Estados Unidos y tuvieron un 
emperador francés; nacionalismo para reivindicar un pasado 
único y exclusivo que hacía de los mexicanos un caso 
incomparable, sui generis, tanto en lo que se refiere a su vida 
familiar, a su humor individual, a su filosof(a vital. ,,1 05 

Un país que en pleno final de siglo XX, todavía presenta 
problemas serios de integración nacional, sobre todo en las 
relaciones con 10% de su población de origen indígena. 

La presencia de distintas etnias en la ciudad de México no 
sorprende a nadie; tampoco que sus condiciones de vida son 
de acentuada pobreza o de extrema miseria. Su existencia 
exige una toma de conciencia que respete sus usos y 
costumbres y permita su incorporación justa a la ciudad, 

"Los indios de México no deben ser más ni menos que el resto de 
los mexicanos. De no ser así. se volverían a equivocar los 
métodos. Las etnías - como todos los que nacimos y vivimos en 
este país- tienen sus derechos, aunque también sus obligaciones. 
Se deben respetar unos a otros. ,,106 

MéxiCO vive a diario un cambio en el elemento principal que 
condiciona el futuro del país: su población. Es por ello que 
debemos ir hacia el proceso de integración nacional profundo. 

105 Reyes. Op. cit. p. 105 

106 Dieusaert, Torn. D.F. Territorio indio. pp. 19-22 
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Para bien y para mal el paso de nuestra cultura nos conduciró 
a seguir siendo los mismos, nos aferramos hoy a nuestro 
riquísimo lenguaje, y nuestra añeja cultura. 

Las sociedades encaran, afrontan o aluden sus realidades de 
manera diferente. Ahora el mundo estó en México y éste tiene 
que estar en el mundo. 

Hemos estado durante mós de medio siglo en el esquema de 
una sociedad cerrada en lo económico y en lo cultural. La 
nueva riqueza mexicana tendró que sustentarse en la 
productividad, en la eficiencia, en una valoración profunda de 
la actividad laboral, del trabajo, también en una necesaria 
reformulación del despilfarro individual. familiar. empresarial y 
sobre todo estatal. Se trata de valores profundos que hay que 
cambiar y cultivar. 

"Hay que tener bien presente que el sustrato cultural en el caso 
mexicano es muy diferenciado y sólido que arroja imógenes 
contrastadas, Podemos así hablar del México urbano, o del 
rural, del México con escolaridad o del casi anaffabeta. México 
es un país con niveles educativos muy preocupantes que transita 
todavía en una sociedad agraria a una industrial y de seNicios; 
es aquí en donde recae el problema, pues los códigos de 
entendimiento y de conducta son muy distantes. " 1 07 

Vivimos en un mundo en crisis, México es un país en donde 
también esta crisis trastoca a la sociedad, en donde por lo que 
se ve, se ha ido perdiendo valores. Las causas son tan diversas 
que no podríamos señalar sÓlo una, tampoco podríamos decir 
que es la causante de dicha merma. Pero valdría la pena 
considerar algunos factores que podrían haber detonado 
dicho problema, por ejemplo: el tipo de información que se 
maneja a través de los medios de comunicación, considerando 
el constante amarillismo con que se maneja ésta; el 
desempleo, la crisis económica, la sobrepoblación, la 
vinculación de los altos dirigentes que gobiernan al país con el 
narcotráfico, la falta de honestidad y honradez de quienes 
manejan los recursos económicos y riquezas territoriales: la 
pobreza, el hambre, etc. 

107 Guínsberg .Op. eít. p. 157 

Creo que no existe una solución única para toda esta 
problemótica: mós bien una serie de acciones que pudieran 
contribuir con dicha pérdida de valores, entre estos podrlan ser 
: la integración de la familia mexicana, identidad nacional. la 
creación de empleos ) y con ello apoyo a las empresas 
grandes y pequeñas): el trabajo honrado y honesto, de modo 
que diéramos un buen ejemplo a nuestros hijos: vivir con 
humildad y en la verdad, y ante todo dar educaciÓn al pueblo. 

Estas tareas no son fóciles, pero tendríamos que trabajar unidos 
para iniciar un nuevo camino que fortalezca a la familia yola 
sociedad mexicana si es que queremos dejar un país digno a 
nuestros descendientes. De allí la vigencia de fortalecer la 
credibilidad en el marco legal y el sistema político que, en 
todos los niveles, serón cada día rompeolas contra las 
marejadas sociales, 

El México que opera con valores tradicionales se resiste al 
cambio que demanda ese otro México que crece día a día. 

" Una perfecta síntesis de las funciones de los medios es dar una 
identídad, las aspiraciones a tener, las formas de lograrlo, y las 
evasiones permitidas por el sistema como escape a las tensiones 
pero sin chocar con el mismo sistema. ,,1 08 

Si en los siglos anteriores la penetración extranjera en distintos 
países permitiÓ de alguna manera el mantenimiento de la 
cultura de pueblos dominantes, la existencia actual de los 
medios de comunicación internacionales y de llegada 
inmediata, hace que la cultura dominante impregne la forma 
de vida de tales países. "Inculcan valores ajenos a los países 
de una región determinada, y amenazan a la larga con hacer 
desaparecer a anular los valores propios de dicha región. En 
este sentido puede decirse que el desarrollo no controlado de 
los medios de comunicación de masas pone en tela de juicio la 
reivindicación de numerosos países de su identidad 
cultural." 1 09 

108 Wríght . Op. cit. p. 124 

109 Mantar, Amador. Nunca se había dado el caso. p. 90 
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De tal manera, a través de las medios como portavoces de un 
sistema de dominación se van aminorando las profundas 
diferencias entre las características de vida de diferentes 
pueblos, que si bien mantienen sus particularidades y 
tradiciones, asumen también costumbres , usos y modos de 
vida compartidos, Ello era indispensable hace tan sólo un siglo 
o incluso varias décadas, La asimilación de estas formas de 
vida toma bósicamente - aunque no de manera exclusiva- a 
Estados Unidos como modelo; país a la cabeza del llamado 
mundo occidental, transmisor no sólo de una potencia 
económica y política, sino también de sus formas culturales que 
total o parcialmente se van internalizando en los pueblos en 
los que penetra, 

Aunque los diferentes pueblos mantienen sus particularidades 
nacionales, costumbres, hóbitos, formas de comportamiento, 
actitudes, modas, etc" sea por la introducción dentro de los 
moldes regionales o nacionales, o por intentos de Imitación 
burda de las formas de vida de las naciones dominantes, 

Existe algo que se llama cosmopolitismo, que es un fenómeno 
mundial y refleja parte de la naturaleza humana, es decir, 
cuando un país adopta ciertos valores culturales no lo hace 
para rechazar los propios; considero que somos capaces de 
retener nuestra propia identidad y al mismo tiempo incorporar 
nuevos idiomas y gustos; la pérdida de identidad es un 
problema de clase o de estrato social y no un fenómeno 
derivado de la geografía o de la cercanía con los Estados 
UnidOS; y por otro lado tenemos también lo que se llama 
proceso de Globalización que nos refiere a la influencia que 
ejercen los medios en los individuos, pues es sabido por 
nosotros que cada individuo o grupo tiene un mundo único de 
percepción; la vida social organizada tiene un grado de 
percepción común de la realidad, hecho al que a los medios 
de comunicación contribuyen tal vez mós que otras 
instituciones, aún cuando el impacto sea gradual y no pueda 
percibirse conscientemente, 

A medida que el nivel de ingreso es mós alto, la pérdida de 
identidad cultural es mayor. independientemente de la zona 
geogrófica en donde se encuentre el individuo, 

"No puede dudarse que los medios, han sido y son imporlantes 
transmisores de esta situación. El conocido dominio de las 
potencias sobre las agencias noticiosas, series televisas, satélites, 

algunas agencias cinematográficas, etc., posibilita que sus 
culturas y hábitos aparezcan como convenientes y con status, el 
tiempo que permiten el conocimiento casi tamiliar de culturas que 
anteriormente eran exóticas e inaccesIbles. Hoy no sólo es 
conocido el modus vivendi- material, social y cultural -de los 
principales pueblos del mundo, sino también es estereotipo de su 
estructura de personalidad. Puede decirse lo mismo con respecto 
al acercamiento que los medios producen en relación con formas 
de vida. " 1 1 O 

" Los medios de comunicación de masas, y especialmente el más 
difundido en nuestros días, la televisión tiene por función 
reexpresar, reinterpretar ( o mantener) los símbolos comunes, 
suscitar otros nuevos, diseminándolos y tornándolos asimilables 
para masas de individuos cuyos rasgos intelectuales y afectivos 
son muy variados. La televisión es, en nuestra sociedad 
tecnificada, el instrumento mós poderoso para hacer participar a 
la masa en sistemas de símbolos cuya difusión común es 
necesaria para la cohesión social, ,,1 1 1 

Una cabal justicia. una democracia verdadera sólo se lograró 
en una amplía cultura ciudadana, y para ello el requisito de 
verdadero ciudadano es saberse como tal. 

Reconocer el verdadero sentir popular, así no nas agrande en 
ocasiones, es un mínimo principio democrótico. que todos 
deberíamos aceptar. 

"En el resto del mundo se sabe gracias a los coleccionistas y 
conocedores con escrúpulos, la sociedad preseNa su patrimonio 
cultural. En México pareciera que sólo conocemos un lado de la 
moneda. " 1 1 2 

110 Guinsberg , Op. cit, pp. 53-54 

111 Friedman ,Georges. La televisión vivida. p. 84 

112 Guinsberg. Op. cit. p. 132. 
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La corrupciÓn omnipresente y la incapacidad para acceder a 
una democracia plena son dos consecuencias evidentes de la 
malformaciÓn o deformaciÓn o carencia de valores humanos y 
ciudadanos ¿Cómo imaginar elecciones limpias si la gente no 
cree en la legalidad o en los derechos de sus conciudadanos?, 
Hasta estos momentos, apenas esto se estó tratando de dejar 
atrós, los políticos y la sociedad entera necesitan credibilidad, y 
todo cae por su propio peso, Y se pudo constatar en las 
pasadas elecciones del 4 de julio de 1997, 

Resulta muy significativo que la población de baja escolaridad 
y bajos ingresos, cree que todo va viento en popa, 

Decimos que el mexicano, así esté en la miseria, puede seguir 
llevando su vida con una enorme satisfacción, 

Uno de lo objetivos que debe proponerse la educación es la 
rectificación de ciertos vicios del carócter del mexicano, la 
formación del carócter individual comienza en la familia y en la 
escuela (los que la pueden tener), pero sólo en la vida misma 
logra definirse y fijarse en definitiva, 

Cierto número de defectos muy generalizados en los 
mexicanos se centran en una causa común inconsciente: el 
sentimiento de inferioridad, Claro que ese sentimiento no es 
una característica exclusiva del mexicano, pero hay señalar 
también que en otros lugares este sentimiento se da en forma 
individual y en México se da en proporciones de una 
deficiencia colectiva, 

Debemos tener como mexicanos un conocimiento total de 
México primeramente y después de la vida de otros países, 
Esto seró la manera de prevenirnos de la invasión de ideas y 
sistemas, Debe haber por lo tanto, armonía en lo que se sabe 
con el ambiente que no rodea: pues cuando esto no es puesto 
en próctica, vienen los fracasos colectivos agravando el 
sentimiento de inferioridad, 

Otro punto importante es el enriquecimiento del pensamiento, 
En México existe, un cierta capacidad de pensamiento, esta 
aún por desarrollarse y disciplinarse, en vista de mejores 
resultados, El ejercicio de la inteligencia requiere de un poco 
de esfuerzo, a veces penoso, y no es de ocultarse que la 
autocrítica en México es muy difícil de practicar. 

" Yo me limito a hacer observar la facilidad con que en México 
son aceptadas las ideas y las teorías que se importan de Europa, 
sin crítica ninguna, lo que representa un mínimo de esfuerzo, y se 
acomoda pertectamente al esplritu perezoso. Me he preguntado 
si nuestra tendencia a la imitación, sobre todo en el campo del 
pensamiento, no es, en el fondo una pereza disimulada," 1 1 3 

Todas estas actitudes debilitan el pensamiento, la próctica de la 
reflexión, en todas y cada una de las actividades humanas, 

El ser eficiente y positivo no implica la eliminación de todos los 
problemas que se nos presentan en la vida, El progreso 
depende de seres que son Innovadores, que rechazan los 
convencionalismos y modelan sus propios mundos, 

La resistencia a la penetración ideológica, significa tener 
nuestras propias decisiones y llevarlas a cabo lo mós eficiente y 
serenamente posible, 

" Los hombres muelen y muelen el molino de un axioma y lo único 
que sale de allí se pasa. Pero en el momento mismo que 
abandonan la tradición por un pensamiento espontóneo, 
entonces la poesía, el ingenio, la esperanza, la virtud, la 
anécdota ilustrativa, todo se precipita en su ayuda ." 1 1 4 

Los mexicanos han perdido su identidad, pero no la deploran, 
ahora son otros, son simplemente diferentes, 

113 Ramos .Op. CIt. p. 142-145 

114 Emerson ,Waldo. Éticas literarias. p. 98 
67 



4.2 UN ROMPIMIENTO CON El PASADO 

La noción de que la cultura de un país se erosiona por la 
introducción de productos de consumo estadounidenses. es 
tan falsa como su equivalente opuesta; la idea de que la 
modernización de un país tiene que ver con la disponibilidad 
de diversos productos, 

La médula de la cultura son el idioma, la religión, los valores, las 
tradiciones y las costumbres "tomar coca cola no hará que los 
rusos piensen como estadounidenses, de la misma manera que 
comer Sushi no ha hecho que los estadounidenses se vuelvan 
japoneses." 7 7 5 

A lo largo de la historia de la humanidad, los bienes de 
consumo se han extendido de una sociedad a otra sin que la 
comunidad receptora se haya alterado en lo fundamental. 

La modernización es muchas cosas: la industrialización, el paso 
del mundo rural al urbano, el aumento de la alfabetización y la 
educación, mayor riqueza y movilidad social y una estructura 
ocupacional compleja y diversa, 

La sociedad mexicana ha manifestado recientemente su 
preocupación por el contenido de los medios de 
comunicación en cuanto ellos inciden en el comportamiento 

115 Barral ,Alfredo. Coca- colonización. p. 54 

de las personas en torno a la apología y promoción de la 
violencia, los desórdenes sexuales y la desintegración familiar, 

Ha resultado curioso escuchar. o leer, opiniones de 
comunicadores que dudan de su propia efectividad, o la de 
sus medios al minimizar o despreciar los efectos que los mismos 
pudieran tener en los receptores, 

La televisión dicen, "se encuentra en el seno del hogar, no como 
un miembro más de la familia, sino ocupando el sitio de los 
padres y aún con mayor autoridad y credibilidad que éstos 
porque sus argumentos los respaldan con imágenes. Es la casa y 
la escuela; es el lugar de la realidad, y mucho más que la 
realidad misma. » 11 6 

Se erigen pues, como los moldeadores de la nuevas 
generaciones, aún por encima de la autoridad paterna, Pero 
no sólo se presentan como los creadores de la realidad, según 
dichas palabras, sino se atreven a afirmar que ellos son los 
receptores mismos, o al menos así se desprende de las 
siguientes palabras: " uno es lo que ve, que en el fondo nos 
dice, somos lo que vemos", Es esta frase algo que debemos 

116 Castellanos, José, El poder de la televisión. p. 46 
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enfatizar, pues los mismos que estón en los medios reconocen 
en dicho discurso que hay" un alto porcentaje del contenido 
televisivo, de lo que llamamos la programación, no constituye 
un modelo a seguir", 

Efectivamente, así es. La mayoría de lo que se ve no constituye 
un modelo y , sin embargo, eso que se ve y hace que sea el 
receptor es lo que se difunde sin mós, inundando con 
imógenes el consciente y el subconsciente, creando prototipos 
y propuestas. 

Se puede decir sin duda alguna, que la relación con los medios 
en general - no sólo la televisión - determina a la sociedad, el 
tercer elemento de desarrollo de un país. La política, la 
economía y la comunicación (educación y medios), constituyen 
elementos que moldean a la sociedad y, en cierta forma, la 
determinan, 

"Una percepción crítica impide, la manipulación y poco a poco 
irá provocando una mejor selección de lo que se ve, lee y oye, 
para con ello revertir el mito de los ratings referidos a audiencias 
masificadas, para que en su lugar, se formen audiencias 
selectivas y responsables, ya que no sólo con su selección, sino 
con su acción provoquen un transición de la comunicación social, 
como parte del proceso de maduración en que se encuentra la 
sociedad mexicana. ,,11 7 

La grandeza de nuestro pasado remoto sojuzga la razón como 
instrumento presente para conducirnos a mejores estadios, 
Pensamos que lo mejor de ese nosotros siempre estaró en el 
pasado. "Somos en función de lo que fuimos"118 

La injusticia , la arbitrariedad, la corrupción , sólo se lograró 
arrinconarlas cuando, con su actitud ciudadana de todos los 
días, millones de mexicanos presionen , demanden , exijan, 
denuncien si es necesario, apoyando así el buen 
funcionamiento de las instituciones, 

La mayoría de nuestras sociedades muestran que han sido 
incapaces de romper el círculo vicioso de la pobreza, 

117 Guinsberg. Op. cit. p, 53 

118 Reyes. Op. cit. p. 42 

Afrontemos el hecho de que una cultura de la pobreza se ha 
asentado en muchos de nuestros pueblos. 

La cruel realidad de lo que somos que condiciona lo que 
podemos ser. Pero que decir de nuestro país contrahecho, 
militante y transtormado, pero al fin el mismo, ese país que tiene 
un pie firme en el pasado y otro muy débil en el futuro, ese país 
que ha sido invento de extraños pero, a la par, también 
siempre nuestro. 

Los mexicanos nos encontramos en un extremo : Veneración 
paralizante hacia el pasado y resquemor hacia el futuro. 

" Según cifras: los mexicanos afirman que lo que viene del 
pasado (lo antiguo), se debe conservar, 97% y la contraparte es 
un ma/formada relación odio- amor hacia lo moderno: 75% de 
los encuestados aprueban la conservación de las calles 
empedradas a pesar de que implique un costo para los 
automóviles. 
Cerca del 80% opina que la modernidad nunca justifica la 
destrucción de lo viejo," 1 1 9 

Para la mayoría de los mexicanos, la cultura es sinónimo de 
historia. Los mexicanos identifican el patrimonio cultural como 
monumentos, riquezas naturales, y arqueología. Legado 
histórico con sentido pétreo, mós monumentos y arqueología. 

Los mexicanos estón muy orgullosos de su patrimonio cultural. Es 
tan grande el peso que el pasado tiene sobre el mexicano, 
que pareciera destruir su capacidad de aquilatar cabalmente 
el presente, 

El fin de toda política cultural genuina debe ser alcanzar nuestra 
madurez nacional. realizando en ello el sentido profundo de 
nuestra historia desde sus primeras manifestaciones. Así, la 
transformación de nuestra sociedad debe darse en términos de 
una comprensión de nuestro ser que haga lo posible el proceso 
y que recoja sus experiencias. 
119 Reyes ,Op, cit. p. 73 
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Cabe señalar y ante la penetración cultural de las empresas 
multinacionales del Imperialismo norteamericano, como 
asimismo de las instituciones educacionales y culturales 
amparados por éste, en todo el mundo, se han ido 
Introduciendo mediante la exportación de modelos culturales a 
través de los medios destinados a establecer una conducta 
subordinado a su interés, Debemos consolidar una posición 
vigilante y activa, denunciando, en coda oportunidad, las 
intervenciones atentadoras contra el interés nacional. 

Entre estas intervenciones, señalo principalmente las destinadas 
a neutralizar las conciencias por medio de un sistema de becas, 
oportunidades, profesiones y gratificaciones de toda especie, 
de esta manera se podrá impulsar al país. 

La liberación de nuestras posibilidades como pueblo, hasta hoy 
marginado, sólo será posible si la comunidad se redefine, 
busca expresarse. 

Superar el subdesarrollo y la dependencia es y será una acción 
que nos vendrá muy bien. 

Tampoco se trata de repetir experiencias, ya realizadas, por lo 
demás, con poco éxito, en otros contextos, como lo es iniciar 
un proceso de culturización masivo, con la preocupación 
dominante de contagiar al pueblo el gusto por las altas 
costumbres del arte y la literatura, 

La base del desarrollo humano está en el conocimiento de uno 
mismo; saber cuáles son nuestras cualidades y cuáles nuestras 
debilidades nos permite aprovechar las primeras y esforzamos 
por superar las segundas, 

Hay que superar la actitud irresponsable, productos de la 
sObreprotección, que impide reconocer que no es Dios, ni la 
virgencita, ni es desatino, ni la familia, ni el gObierno el 
responsable de mi vida, sino yo misma, 

Debemos promoverles a nuestros futuros hijos su independencia 
psicológica porque así pOdrán obtener seguridad en sí mismos, 
alta autoestima, más posibilidades de lograr sus metas y en 
consecuencia mayor satisfacción. 

Esto será posible cuando los padres, profesores, autoridades en 
general dejen de tratar a los jóvenes y adultos como si fueran 
niños, aprendan o tenerles confianza, estimulen su esfuerzo, 

reconozcan sus aportes y los retribuyan justamente. De igual 
modo, que basen sus decisiones en formas más objetivas que 
la simpatla, el vínculo Interpersonal o el humor del adulto en 
determinado momento. 

Nuestras instituciones educativas deben dejar de lado el 
dogmatismo en la enseñanza, que se caracteriza por lo 
obediencia y el conformismo, y abogar por el aprendizaje 
crítico y creativo, a través de la reflexión y de la comprensión 
personal de los temas de estudio, 

Los jefes deben considerar a sus trabajadores como 
subordinados; considérenlos colaboradores, olvidándose de su 
aparente superioridad que suele convertirse en el abuso de 
autoridad. 

Comprometerse con el trabajo da satisfacción en todas las 
necesidades humanas, las fisiológicas y las psicológicas, por 
ende mejorar la calidad de vida. Hay que comprender el 
trabajo es inherente al hombre y es la base del progreso. La 
actitud sensata ante él no es rehuirlo sino buscarlo, 

Si todos nos esforzamos en ser mejores colaboradores 
obtenemos satisfacción por el trabajo responsable, bien hecho 
ya tiempo. 

Dejemos de ver hacia afuera para encontrar modelos a imitar y 
descubramos nuestras riquezas: valores humanos recursos 
naturales y capacidad de trabajo, Así podremos eliminar e 
sentimiento de poca estima, la desconfianza en nosotros 
mismos yen los demás, la apatía y la dependencia, 

No desistamos de la posibilidad de que un puebla se constituya 
gradualmente y a largo plazo, pero creo que desde el 
analfabetismo hay infinidad de etapas intermedias que deben 
ser cubiertas por un proceso de culturización de base nacional 
y popular. 

"Las respuestas a nuestros problemas han de surgir 
necesariamente de las discusiones, pero siempre y cuando en 
ellas este comprometida la colectividad entera. 
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NueslTa historia se evidencia como una dura búsqueda de 
expresión nacional. Vemos además que el subdesarrollo se 
genera a partir de la relación de dependencia global con 
respecto al Imperialismo. lo cual ha condicionado en el Interior del 
país una visión y acción deformantes en las clases que hasta 
ahora han detentado el poder. ·120 

Nuestro lenguaje. nuestros medios de comunicación. nuestra 
educación. bajo un aparente pluralismo se manipulan. Sin 
distinguir por ahora entre unos y otros podemos anunciar 
muchos: prensa. televisión. radio. organizaciones campesinas y 
obreras. Dichas entidades tendrón que impulsar la 
investigación creadora de nuestras condiciones como país 
dependiente y subdesarrollado. poner al alcance del pueblo 
las herramientas del anólisis. provocar la formación de la 
conciencia. y generar de este modo la autocrítica que abra el 
paso al nacimiento de una nueva sociedad. 
Así liberada la sociedad trasformaró las entidades que 
ayudaron a señalar el camino y con ellas a la sociedad entera. 
lIenóndola de un contenido que hoy no podemos siquiera 
vislumbrar. 

México no tiene gran poder económico. político y militar. pero 
ha sabido conservar valores espirituales que otros nos 
envidian. el mexicano es un puebla humano. cólido • 
afectuoso. sentimental y emotivo; tiende a se amable, 
generoso y cortés en ocasiones. con sentido del humor. 
adaptable e inclinado a la belleza ya lo estético. 

120 Esteinou .Op. eit. pp. 192- 197 
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CONCLUSIONES 

El proceso social se abre con el triunfo de la participación de 
la sociedad y se iró conformando con una nueva cultura 
orientada a considerar el trabajo humano como el mós alto 
valor y a conformar una visión crítica de la realidad, 

Este trabajo me permitió establecer las relaciones que existen 
entre la Comunicación y la sociedad mexicana, sus aportes y 
los aspectos mós importantes que han determinado la 
conformación de la sociedad mexicana: así como el 
comportamiento de ésta frente a los Medios de 
Comunicación, 

Se ha señalado el enorme poder de los medios masivos en el 
desarrollo del perfil del mexicano: se han destacado los 
complejos mecanismos psicológicos de la sociedad de masas 
y de los grandes monopolios, 

Se ha observado la creciente influencia de las culturas 
basadas en costumbres y estilos de vida diferentes a las 
nuestras, 

Nuestra identidad no soporta el enfrentamiento cultural con 
otras naciones, por lo tanto es una identidad débil. 

Los patrones de conducta, los valores de los mexicanos son 
muy similares a los de un guatemalteco, hondureño, o 
salvadoreño, 

Pero el ciudadano mexicano de Nuevo León, Sonora , 
Chihuahua, o del Distrito Federal crecido en medio del 
intercambio comercial con Estado Unidos y en el círculo de los 
medios de comunicación de masas se tiene una estrecha 
relación entre sí. 

El impacto que tiene que ver el entorno en el ser mexicano es 
muy evidente, El clima, los paisajes, la alimentación, el folklore 
local, la religión, la estructura familiar: y luego las experiencias 
de cada uno (contactos humanos durante la infancia, 
aprendizajes, enfermedades, accidentes, ,,,) van 
conformando personalidades muy peculiares: de modo que si 
ya de por sí un bebé mexicano es diferente a un bebé 
alemón, un mexicano de 40 años que ha vivido en México es 
aún mós diferente, mucho mós, de un alemón de la misma 
edad que ha vivido siempre en Alemania, 

Se pueden señalar a continuación las influencias que ha 
tenido el mexicano, y que en la actuliadad lo conforman a 
grosso modo: 

1, Un factor indígena, plural que constaba de muchas tribus, 
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2. Un factor hispano- cristiano, que es la conjunciÓn de la 
sangre y la cultura de los conquistadores; los españoles. 

3. Recientemente, el factor anglosajón que es la cultura 
capitalista volcada sobre nosotros desde el vecino país del 
norte. 

Base de las conductas de los Individuos y de los grupos son, 
ademós de los pensamientos conscientes y claros, las 
emociones, las necesidades, las carencias y los conflictos. 

Se entiende por identidad nacional la conciencia de 
determinados rasgos compartidos por una colectividad, y la 
aceptación de un estilo de vida que incluye un peculiar 
sistema de normas y valores. 

La crisis de identidad del mexicano toma las formas de 
disimulo y de las móscaras, por ejemplo; 

- El importamadrismo ("me importa madres"); burlarse de sí 
mismo, aparentar que se ríe de fracaso. 

- Los alardes: mostrarse "muy hombre" y desafiar los peligros. 

- Los desplantes de superioridad al menospreciar a los indios, a 
los provincianos y a los" nacos". 

En general se puede decir que estos comportamientos y/o 
poses de dureza son mecanismos psicológicos para tapar la 
debilidad, el desconcierto y la confusión que tenemos los 
mexicanos, y que los estereotipos que manejan los medios 
masivos de comunicación, son fabricados por la clase en el 
poder, es por ello que esto se ve reflejado en las actitudes y 
comportamientos de los mexicanos. 

En estos momentos aún existen generalizaciones con respecto 
a las actitudes y formas de vida del mexicano, y ello repercute 
grandemente en la forma en que los demós países nos 
observan. 

También es importante señalar que en esta época se han 
dado cambios importantes en nuestro país en cuanto al 
manejo de la información en los Medios de Comunicación; 
temas como la homosexualidad, el sida, las violaciones, entre 
otros, que por muchos años no pOdían ser mencionados en los 
Medios de Comunicación de nuestro país ahora comienzan a 
ser tratados mós continuamente; sin embargo el manejo que 
se hace de esa información aún no nos deja satisfechos por 
completo, pues en algunos casos toma matices que aluden al 
morbo de la sociedad. Tenemos que pensar en su 
mejoramiento y que todas esas experiencias, que nos van 
dejando sean evocadas hacia un beneficio posterior para la 
sociedad. 

Se destacó también la importancia que la religión tiene para el 
mexicano, y que se caracteriza por una exhuberante 
ceremonialidad comunitaria. Particularmente Significativas son 
las procesiones masivas a La Villa ya Chalma, cuyo objetivo es 
mantener buenas relaciones con las potencias sobrenaturales 
para protección y bienestar terrenal. 

Podemos concluir finalmente que los objetivos y las hipótesis 
que se plantearon para la realización de este trabajo se 
cumplieron y se comprobaron por medio de la investigación 
documental y la revisión de textos en los cuales se plantea la 
importancia que ha tenido en nosotros como mexicanos la 
historia y la influencia de Estados Unidos a través de los medios 
de comunicación, entre otros aspectos. Ello fue determinante 
para guiar la investigación y poder afirmar que la sociedad 
mexicana no es una unidad bien integrada, sino un mosaico. 
Que aún tenemos un largo camino por andar; primeramente 
debemos conocernos para poder avanzar. Y el cambio debe 
ser un cambio en nosotros. 

Lo importante es que nos miremos al espejo, y allí, insertados 
en ese nuevo mundo comprendamos todo. 

Podemos decir que los medios masivos de comunicación no 
son sólo medios, y debemos utilizarlos para mejorar, y conocer 
mejor el mundo que nos rodea. 
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Es necesario considerar que el comportamiento de los 
mexicanos se debe en gran parte a los medios masivos de 
comunicación que han reciclado poro nosostros estereotipos 
populares fabricados, y éstos por años han ejercido gran 
Influencio en el modo de vida de los clases populares: 
ademós de compensor los limitaciones de la vida cotidiana y 
el de hacer mós "llevadero el sistema", 

Somos dos naciones: una moderna, que es lo minoría 
privilegiada que acapara la ciencia, riqueza y poder. y la de 
lo mayoría oprimido y marginada, 

Es bien sabido que en ciertos sectores de lo pOblación se 
rechaza lo extranjero, pero no se trato de negar los valores de 
los otros como recurso para apreciar lo nuestro: mucho menos 
lo contrario, sino ser capaces de valorar tanto lo propio como 
lo ajeno, 

Crear implico producir cosas nuevas y valiosas, Para poder 
crear se necesita haber desarrollado un buen nivel de 
autoestima para sentirse capaz de dejar los caminos trillados y 
enfrentar el riesgo del posible fracaso, Si los mexicanos 
superamos el sentimiento de minusvalía estaremos en 
posibilidades de desarrollor nuestro potencial creativo: de 
hecho tenemos ingenio, imaginación, flexibilidad, sentido del 
humor, y emotividad, todos estos cualidades paro ser 
creativos, no sólo deben aplicarse a las artesanías, folklore o 
chistes, sino utilizarse paro lograr el desarrollo tecnológico y 
social de nuestro país, 

Es tiempo de deshacernos de nuestros autoimógenes 
negativas y que nos demostremos a nosotros mismos que sí 
podemos lograr nuestras metas y alcanzar objetivos de 
crecimiento y desarrollo, Es importante también que en los 
familias se eduquen o los niños con cualidades de respeto, 
amabilidad, seguridad: con ello se podró transformar lo 
orientación de nuestro cultura, Pero poro eso es necesario 
partir desde donde estamos, y reconocer que no podemos 
vivir como un país rico, pues nuestros condiciones son 
diferentes, 

Lo comprensión verdadera de lo antes expuesto es 
fundamental, pues ello nos marcaró una nueva etapa para 
nuestro desarrollo, 

El proceso consiste en dejar atrós el estado de dependencia 
con respecto al gobierno, a los países extranjeros: llevar a 
cabo una verdadera independencia que consiste en saber 
valernos por nosotros mismos y sentirnos seguros de lograrlo, 
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