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"Las personas Que comparten nuestra vida son como 1as · 

estr•l las fugac•s, las vemos un momento y a1 rato son 

recuerdos, pero •.• en la medida en que sabemos identific~r 

a esa estrella, valorarla y seguir con e1111 una trayectoria 

en ocasiones demasiado brev•, en e1 momento d• su 

desintegración apar•nte, tenemos Ja responsabilidad de 

seguir proyectando la luz que ambos generamos aJ compartir 

cariflo, a1egrfas, tristezas, triunfos, suenos ••• nu•stro 

ser mismo. Cada una d• el las es (mica, especial y ninguna 

podrá ocupar su sitio, pero ¿por QUI c•garnos por e1 dolor 

y la tristeza ante su ausencia ffsica? de hacerlo asf 

apagamos el destello a partir de1 cual debemos, si es que 

realmente quisimos a esa estrella, seguir adelant• e 

inmorta 1 izar su esencia. " 

Gloria Maria Ruiz Avt1a 

Hoy auiero recordar y reafirmar el compromiso que 

tengo con mj Abue, una est re 11 a que . hace dos al'los a 1 

"desaparecer" me permitió reflexionar sobre lo anterior: y 

con todas y cada una de 1 as est re 11 as con 1 as cua 1 es he 

tenido la oportunidad de seguir una trayectoria. 

A todas ellas mi agradeci•i•nto eterno. 
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. lnt roducción 

Históricamente hablando, la educación se remonta a los 

primeros momentos de la humanidad, en loa cuales el hombre· 

sintió lá necesidad de transmitir a la generación posterior 

las adquisiciones tecnológicas, teóricas y 1iMbólic1a. 

Hoy en dfa, aaf como sucedfa en loa pueblos primitivos 

desde el momento en que el hombre nace, 6ste se ve sujeto a 

toda una serie de experiencias educativa• de car4cter 

informal dentro de la fami 1 ia, en el entorno social, a 

trav6s de la iglesia y otras instituciones. Pero adem4s de 

esto algunos tambi6n se ven sujetos a experiencia• 

educativas da car4cter formal como las que •• realizan en 

las instituciones e1colares, en las cuales ·la 

intencionalidad educativa es uno de 101 distintivos 

esenciales. Siendo estas experienciaa de car4cter formal e 

informal la1 que ven conformando en el sujeto una 

cosmovisión peculiar, y por lo tanto una manera de asimilar 

y responder a su realidad psicosocial, económica, cultural, 

hi atóri ca. 

En el siglo XX vemos cómo las in1tituciones que 

tradicionalmente transmitfan la cultura (la escuela, la 



famll i a, la iglesia J son inf luf dos por 1 a presencia de loa 

medios masivos de comunicación: Antes de la aparición de 

estos medios al nirfo se vefa sujeto a las experiencias que 

le eran trasnmitidas por sus mayores y percibfa su medio a 

trav•s de pr4cticas operatorias concretas, pero en la 

actualidad, anta la presencia de la televisión, asto se ha 

modificado. Y es el docente quien al interior del sistema 

escolar juega un pape 1 prot agónico en 1 a ta rea de educar. 

Da ahf que el objetivo del presenta trabajo sea promover la 

reflexión no solo de profesores sino de padres de familia y 

lectores en general acerca de la función de la televisión. 

Analizada bajo una perspectiva critica. 

Louis 

Ideológicos 

Althusser utilizó la 

de Estado (A, I.E.) 

noción 

para 

de Aparatos 

referirse a 

Instituciones formales y no formales cuya función es que el 

sujeto se socialice, Que internalice conductas, actitudes, 

manaras de pensar ate., permitiendo con ésto Que el sistema 

continüe reproduciéndose y por lo tanto siga vigente. 

Debido a la multiplicidad de las funciones de los Aparatos 

Ideológicos, la atención se centra particularmente en la 

televisión como emisora de mensajes qua promuevan el 

consumo de determinados productos. 



¿Por qu6 esta parspact iva da anlll his? porque partee 

.. la mil• consistente: Sostiene que todo fenómeno social no 

puada ser tomado como teniendo una existencia autónoma y 

función propia, Hparada del contexto social en qua H 

origina y particularmente da la estructura económica. 

Rechaza al puro objativhrno qua reduce loa fenómenos 

al aspecto t6cnico-tconómico. 

No se limita a qutdarH dentro da lo• marcos dt la 

acción individual pu11to qua las motivacionH individual•• 

cobran sentido al desplegarse an acción social. 

En sfnttsis, su parapactiva teórica no permita 

vislumbrar a la televisión como un fenómeno donde todo 

aparte• prefijado por una causa lineal mtcanisista, sino 

qua proyecta a la praxis humana como proceso constituido 

del mundo social y por supuHto dtl fenómeno considerado 

como una totalidad con implicaciones dt carllctar económico, 

polfticu, cultural, ideológico. 

Si reflexionamos sobre al pllrrafo anterior podemos 

inferir que las actividades que cotidianamente realizamos 

an nuestra familia, tn la 11cu1la, la iglesia, etc. 



conforman nuestro mundo social y que por lo tanto en la 

medida en que nos comportemos como seres sociales y 

adquiramos conciencia de nuestra trascendencia como agentes 

de cambio podremos paulatina y gradualmente modificar 

nuestra realidad social; caracterizada entre otras cosas 

por e' consumismo y la competencia. 

En base a los expuesto es que nos ha parecido 

importante mostrar mediante el análisis de contenido del 

discurso del personaje Chabelo en el programa infantil "En 

Familia" una mínima fracción de esa realidad social, ya 

que en la medida en que tengamos conocimiento de ella 

podremos asumir todos y cada uno de nosotros nuestro papel 

protagónico en la sociedad. 

El discurso del personaje Chabelo en el programa 

infantil "En Familia" promueve valores que caracterizan a 

la cultura de Consumo. 

El trabajo consta de cuatro capitulos. El primero se 

subdivide en dos capftulos; en él se tratan teóricamente 

los conceptos que m4s adelante habr4n de tenerse presentes 

para comprender el por qué de los A.I.E. y su función 

ideológica. En el segundo se ve a la televisión como A.I.E. 



pero antes se habla sobre un Modelo de Comunicación y 

acerca del fenómeno de la comunicación y la teorfa 

marxista. 

El segundo capitulo inicia con una reaefta de 101 

diferentes estadios en la invHtigación de la televisión; 

posteriormente se hace un breve bosquejo histórico de la. 

televisión en M6xico y de la proyección de Televisa para 

deap~e• abordar lo que se refiere a la Cultura de Consumo, 

su contexto histórico, su relación con cueationee 

tecnológicas y Ucnicas y la incidencia de 6ata en la 

economia y por lo tanto en el mercado. 

Para concluir abordamos el programa infant i1 "En Familia", 

como manifestación de la Cultura de consumo. 

En el tercer capitulo se hace una descripción de la 

t6cnica del An41iaia de Contenido. 

En el cuarto tratamos mediante la investigación de 

campo de objetivizar lo expuesto en los capftulos que le 

antecedieron. 

Finalmente 

propuesta. 

presentamos las conclusiones y la 



1 t1arxis90 y Aparatos Ideoldgicos de lstado 

1.1 Introduccidn 

1 

Para Htudiar .al9l1n aspecto teórico de la realidad 

social es necesario remitirnos a un cuerpo teórico, el cual 

proporcione la• cate9or1as mediante la• cuales podallO• 

intentar explicarnoa loa fenómenos aocialea. Pero a la vea, 

estas cate9oria• han de aer consideradas en referencia a un 

marco general de ideas. De ahi que para comprender la 

teor1a de la ideolo9ia hemos de hacerlo teniendo como marco 

la concepción materialista de la historia. 

Bata concepción vino a cambiar la perspectiva del 

mundo y de la historia prevaleciente en este tiempo, 

ocasionando adem4s, en el 4mbito filosófico y del 

conocimiento histórico-social, una revaloración importante 

y dr4atica, al romper el modelo epistemológico idealista 

que prevalecia desde épocaa en que la filoaoUa cl4aica 

desde Aristóteles se estableció como el pensamiento 

dominante. 

Bl anUisia materialista de la hiatoria parte de un 

P,rincipio fundamental: "La conciencia no es autónoma de la• 

forma• de existencias que mantienen loa hombres ni est4 

.·,.~:,.-. 
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•ujeta al libre juego de •u• voluntad••" (1); de ahi ciu• 

Marx y lngel• Hftal•n ciu• para ••tudiar la •oci•dad no H 

d•b• partir de lo ciu• lo• bollbr•• dicen o pien•an, •ino de 

la manera en ciu• producen lo• bien•• •aterial•• nece•ario• 

para •u vida. Para comprender lo anterior •• nece•ario 

tener pre•ente la categoria de totalidad •ocial, expuHta 

por Marx de la •iguiente manera: "Cada totalidad •ocial 

comprende •l conjunto articulado de 1u• diferente• nivele•: 

la infrae•tructura económica, la •upere•tructura juridico

politica y la •upere•tructura ideológica" (2), de t'l 

manera que la totalidad •ocial ha de ••r entendida collO 

totalidad de bH• y •upere•tructura, instancia• que 

reciprocament• H influyen pero dando a la baH un papel 

determinante, ya que a partir de ••ta •• generan toda una 

•eri• de relacione• •ocial•• bien ••pecifica•. 

Una de la• derivacione1 de la teoria anterior (ba•• y 

•uperHtructura), •• la teoria de la ideologia, o de la 

•Upere•tructura ideológica. 

A manera de · introducción, cabe puntualizar que la 

perspectiva en torno a la realidad y exi•tencia que tiene 

la teoria de la ideologia H diferente a la filo•ofia 

c14•ica de tradición ari•tot•lica. Por otro lado la primera 
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repreHnta un punto el• llegada clel p1naui1nto 'filo•6fico 

que la pr1c1cl•, al guardar continuidad con •l 11i•110 y 

retomar aspecto• ele 'l que 11 permitieron eatabl1cer au 

propio cont1niclo. 

In el 1iat1ma filo•ófico Hegeliano •• reaume 11g11n lo 

plantea lnglla (1888) la trayectoria filoaófica 

premarxiata. Para Hegel, 11 atributo de _la realidad •ólo 

correaponcl• a lo que, adem4• de exiatir, •• n1ceaario, por 

lo que en 11 curao clel desarrollo hiatórico todo lo que un 

dia fue real •• torna ideal y pierde au n1ceaidacl, au razón 

de aer, su car4cter racional; por lo que •l puesto ele lo 

real que agoniza es ocupado por una realidad nueva y 

viable; por lo tanto lo que es real -dice H1g1l- dentro d1 

loa dominios de la historia, se convierte en el tiempo en 

irracional, según H1g1l lo que exilte merece p1r1c1r y •• 

precisamente 1n esta aseveración -dice lng1ls- en donde 

estriba la verdadera significación y 11 car4cter 

revolucionario d• la filoaofia Hegeliana.(3) 

"In Hegel, la verdad que d1bia conocer la filoaofia no 

ira ya una colección de tasia dogm4ticas fijas que, una vez 

1ncontradaa, sólo haya que aprenderse de memoria; ahora, la 

verdad residia en el proceso mismo de conocer, en la larga 



.. 

trarectoria hiltórica de la ciencia que, de•de lH etapH 

inferiore•, •e re110nta a fa•e• cada vea 114• alta• de 

conoci•iento, pero ain llegar ja-4•, por el de•cubrilli•nto 

de una llamada verdad al>•oluta, a un punto en que ra no 

pueda Htuir avanaando, en cau• •ólo le re•t• cruHrH de 

brazo• y aentar•• a admirar la verdad ab•oluta conqui•tada. 

Y lo mia1110 que el terreno del conoci•iento filo•ófico, en 

loa deiú• ca11poa del conocimiento y en el de la actuación 

pr•ctica. (4) 

Hegel for•uló las leyes fundamental•• de la dial•ctica 

qua rigen el desarrollo de laa idea• y loa pen•a•iento•. 

Moatró que au deaarrollo no tranacurre por un circulo 

cerrado, aino de manara aacandente, de for•a• inferior•• a 

forma• auperiore1 qua en •l procaao del dea1rrollo ae 

produce el paao de 101 calllbio1 cuantitativo• a cUlbio• 

cualitativo• y que la• contradiccionea interna• aon la 

fuente del desarrollo. 

De la filosofia de Hegel, Marx y lngela tomaron la 

dial•ctica, la daapojaron del idealiamo y crearon el 

•aterialismo dial•ctico e histórico. 
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La dia1'ctica de Hegel preHntaba un car•cter 

idealista. Desde su punto de vista, al desarrollo basado en 

las l•YH dia1'cticas no H sometian los objetos y los 

fenómenos e.01 mundo material, sino 11nicament• la idea, que 

adquiria el aspecto d• ellos. 

"Mientras que para el materialismo lo llnico real •• la 

naturaleza, en el sistema hegeliano •sta representa tan 

sólo la "enajenación" de la idea absoluta, algo aai co•o 

una degradación de la idea; en todo caso, aqui •l pensar y 

su producto discursivo, la idea, son lo primario, y la 

naturaleza lo derivado, lo que en general sólo por 

condescendencia de la idea puede existir".(S) 

Hegel trazó, aunque haya sido de manera inconsciente 

el camino hacia un conocimiento distinto del mundo. 

Bl defecto fundamental de todo el materialismo 

anterior al Marxista, incluido •l de reuerbach, nos dice 

Marx en su primera tesis sobre reuerbach, •• que "sólo 

concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la 

forma de objetos de contemplación, pero no como actividad 

sensorial humana, no como pr4ct~ca ... " (6) 



' 
. A •ur grandH rHgo1 61te .. el .. reo de ideH que cUd 

lH pauta1 que condujeron a la teoria de la ideologia. 

Ahora bien, reaulta conveniente hacer una reviaidn 10 .. ra 

de hecho• hiatdrico• relevante•, que a trav61 de la 

biltoria H hH 1ucedido y que ion 101 que brindaron loa 

eleunto1 pr•ctico• a partir de lo• cualH Marx y lngel• 

parten para ••tudiar y explicar la 1ociedad. 

Marx y lngel1, en la I4eoloa1a Alemana, Hftalan que 

la primer premila de toda biltoria H la exiatencia de 

individuo• vivientH y en conHcuencia, el co11PQrtamiento 

de '8to• hacia el re1to de la naturaleza. Por lo tanto 

dicen ello•, toda hi1toriograf1a partiri 4e funda•ento• 

natural•• y d• la modificación que 61to1 experimentar•n con 

•l actuar 4el hombre en el curio 41 la Hiatoria. (7) 

I• puH, un hecho innegable el que de1de 6poca1 

remot11 el hombre se ba viato en la imperio11 n1ce1idad de 

producir lo• ••dio indi1pen1abl•• para 1ati1facer 1u1 

nece1idade1 b41ica1, esto e1 comida, techo, veatido; 

condición fundamental para aHgurarH la vida. Y, para 

lograr lo anterior, requiere de in1tru111ento1: Bito i11Plica 

a la ve~ nueva• nece1idadea y, 1i a 101 a1pectoa anterior•• 

a9r19a11a1 tambi6n 101 requeri111iento1 que al hombre 11 fija 



7 

el proceao de reproducción de la eapecie, vemoa que aunque 

loa hecho• anterior•• han exiatido deade el principio de la 

hiatoria, éstos a través de la miama que han ido 

adquiriendo grados cuya complejidad ha ido en aumento. 

1.2 Diviaión del Trabajo 

Desde el principio de la historia el ho•bre vid la 

necesidad de entablar relaciones con los individuos que le 

circundaban, para de esta manera enfrentar a la naturaleza. 

Recordemos que en la comunidad primitiva era 

pr4cticamente inexistente el desarrollo de los instrumentos 

de trabajo con que contaba el hombre, de ahi que lo que era 

producido en común, era distribuido de la misma manera • 

inmediatamente consumido. lsta situación en la que •• 

dHarrollaba la vida del hombre generaba una organización 

económica, politica y social muy peculiar en donde "los 

individuo• eran libres, con derechos iguales, Y que 

ajustaban su vida a laa resoluciones de un conaejo formado 

democr4ticamente, por todos los adultos, hombrea y mujeres 

de la tribu".(8) 
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Sin ellbargo, en la .. dida en que van introcluci6ndoae 

caabioa deade la t6cnica d• dOlleaticacidn de ani .. le8, 

incluao algunaa previaa, y au aplicaé:idn a la agricultura 

como auxiliarH del bollbre, H vieron acrecantadaa la• 

fuerza• del trabajo buaano llOdific6ndoae laa relacione• 

entre loa bollbr••· La poblacidn cracid, y da igual manara 

101 medio• da vida. 

"Dentro da la fuilia -dice Marx- 1 ú1 tarda al 

daaarrollar•• •ita dentro de la tribu, 1urga una divilidn 

natural del trabajo bHada 1n laa diferenciH de adadH y 

de a1xo, •• decir, en cau1a1 pura•ente fi1ioldgicaa, que al 

dilatar•• la co•unidad, al crecer la poblacidn J, 1obra 

todo, al 1urgir loa conflicto• entre diveraaa tribua, con 

la 1u•ilidn de una• por otrH, va extendiendo 1u radio da 

accidn" . ( 9) 

01 manera li11ulUnea -•eftala Marx:.. •11Pi11an a 

eatablecer contacto variaa tribu•, para intercambiar 1ua 

producto•, lo qua facilita una diviaidn del trabajo no 

fundada ya en cauaaa filiológica1, becbo que dio origen a 

nueva1 contradiccione1. "Diver1a1 comunidad•• de1cubren en 

la natural11a circundante diverao1 medio1· de producción y 
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diveraoa medio• de auatento. Por tanto, su modo de 

producir, au modo de vida y sus producto• varian". 110) 

Una rudimentaria división del trabajo distribuyó laa 

tareas de acuerdo al aexo y la edad en l'a comunidad 

primitiva, pero ante la neceaidad de diatribu~r loa 

productos , de dirigir la• guerras, etc. , aparecen otra• 

formas de trabajo social algo diatinto del trabajo 

propiamente material y, debido al rudimentario deaarrollo 

tecnológico que se tenia, el individuo no podia deaeapeftar 

otra función aino la exigida por la vida de la tribu. Aai 

pues, la• clases aociales que llegaron a ser deapu6a 

privilegiadas, dice Anibal Ponce, empezaron desempeftando 

funcione• dtiles. (11) 

Retomando nuevamente •l aspecto del trabajo, 

encontramos que éate adquiere un car4cter de actividad 

prevista, y ae ve colllO una función forzoaa para loa 

individuo•. De eata manera •l hombre se encuentra 

delimitado a un circulo de actividad que ha de aceptar para 

poder •ubsistir. lata división d!tl trabajo a trav'8 del 

tiempo va adquiriendo proporciones mayores 7 sus sinto•a• y 

factores, son principalmente la separación de la ciudad y 

el campo. Hecho que trae por consecuencia, toda una aerie 
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de contradicciones, y que genera, escribe Marx en la 

Ideologfa Alemana, la mayor diviai6n del trabajo ffaico • 

intelectual. 

De lo dicho en el p4rrafo anterior puad• inferir•• que 

loa intereses entre ambas claHs •• divaraifican y que esto 

a la vez haya propiciado la dominación y al conflicto; 

aspectos inherentH a las sociedades de .;·C!'fA., dice Raplh 

Mi 1i band ( 12) , y que se basan en raagos ••P•c ff i coa y 

concretos de su 1110do de producci6n, ya que htncan sus 

rafees en el proceso de extracción y de apropiación del 

producto del trabajo social. 

1.2.t Modos de pr°*1cci6n 

Respecto a la maner.a como •• ha dado e 1 proceso de 

extracción y de apropiación de trabajo social sabemos que a 

trav•a de la historia se han producido cambios cualitativos 

bien identificables. 

Las .investigaciones sobre el desarrollo histórico de 

la sociedad humana identifican cinco modos fundamentales de 

producción: Comunismo Primitivo, Esclavismo, Feudalismo, 

Capitalismo, socialismo. Cada uno de ellos posee 
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caracterilticaa peculiarH que lo distingue de loa deua; 

•in embargo, ••CJlln el tipo de relacione• do•inant•• en cada 

uno de dicho• modo•, pueden ••r dividida• la• relacione• en 

dos grupoa. In el pri••ro eatarian loa modo• de producción 

en donde todos los miembros d• la sociedad participan en el 

uaufructo del producto y no existe apropiación privada de 

los medios d• producción; •erian la Comunidad Pri•itiva y 

el modo de producción Socialista en donde exiate una 

propiedad 1ocial d• loa medios de producción y no exiate la 

apropiación privada del producto del trabajo colectivo. Y 

el segundo, en donde no participan en la propiedad de loa 

medios de producción todos los miembros de la sociedad. In 

este 1lltimo -dice Osear tange- se encontrarían loa 

esclavos, quienes son privados de la propiedad de loa 

medios de producción siendo incluso ello• mi1mos propiedad 

de otros hombres. 

Los campesinos de la 6poca feudal a quien•• •• l•• 

priva de la propiedad territorial, por lo que trabajan una 

tierra que no le1 pertenece y a la cual e•t'n forzo1amente 

ligados; ad•m's de oblig,rseles a extraer d.el terreno que 

se les concede para su propio uso, tributos que tienen que 

entregar al propietario. Y por último, la producción 

capitalista en la que los trabajadores asalariados utilizan 
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.. dio• de produccidn que ion propiedad de 101 capitali1ta1. 

(13) 

"Vell09 pue1 91•- en las relacione• de produccidn 

•u..rad•, la propiedad· de 101· .. dio• de produccidn H 

priviletio o -co110 dicen otro•- 110nOPolio de cierta parte 

de la sociedad. Por eso, d1ci11e>1 que la sociedad, en e1to1 

110do1 ele producci6n 11t4 dividida en cl•H• aocialH, y que 

las r•lacion11 de produccidn tienen car4cter antagdnico". 

(14) 

De ••ta aanera "•n la producción 1ocial de 1u vida, -

dicen Marx y Bn11e11 en la Ideoloqia Alee"-, 101 bollbna 

contraen deterainad.. relacione• necesaria• e 

independiente• de 1u voluntad, relacione• de produccidn que 

corresponden a una deter•ineda f... de d11arrollo de 1u1 

fuerzas productiva• uteriale1. r.. 1wu total de e1ta1 

relaciones de producción constituye 1a 11tructura econdmica 

de la aociedad, la base real aollr• la que H levanta la 

aupereatructura juridica y politica y a la que corre1ponden 

.determinada• .forma•. de conciencia 1ocial. 11 modo de 

producción de la vida •aterial condiciona el proc110 de la 

vida social, politica e intelectual en general. lo ea la 
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conciencia del hombre lo que determina 1u aer, tino por al 

contrario au 1er aocial determina 1u conciencia". (15) 

1.3 .... y superaatructura 

In el apartado anterior, quedan definida• la• doa 

inatancia•. La ba•• y la auperHtructura. La pri••ra, •• 

noa dice, e1tar4 conatituida por las relacione• de 

producción peculiarH y, la aupereatructura Hr4 la parta 

de relacionH sociales y de la conciencia 1ocial que •• 

requieren para que exista dicho modo de producción. Bntra 

ambas in1tancia1 existe una relación estrecha, y aunque •• 

en la infraHtructura en donde hay que bu1car •l hilo 

conductor para explicar loa fenómenos social•• 

pertenecientes a la aupere1tructura, e1to no i•plica que 

todo •• reduzca, o aea dnicamente un simple reflejo d• lo 

económico. Bite dltimo punto ha generado mucha 

controversia, ya que hay quienes opinan que el •nfaaill de 

Marx y lngel1 en la eatructura económica hace que au vi1i6n 

acerca de la aoeiedad sea reduccioniata o determinista. Al 

respecto, Harneclcer enuncia una aerie de poaiblea cautas 

que llevaron a Marx y lngela a realizar tal acentuación. 
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"Es necesario recordar -menciona ella- que en el 

momento histórico en que eato1 autores e1cribfan, exi1tfa 

una fuerte corriente ideali1ta que atribufa a la voluntad y 

al pensamiento de 101 hombrH la causa de 101 fenómenos 

sociales, m1no1preciando el papel d• la vida material. A~n 

los pensador•• que ocupaban la1 po1icione1 m41 avanzadaa, 

como los materialista1 ingleses y francesa• d• 101 siglos 

XVII y XVIII y el materialista Ludwig Feverbach continuaban 

sosteniendo principios idealistas cuando •• trataba d• 

explicar los fendmeno1 de la vida 1ocfal, la historia de 

1 as soc i edadH • 

"Teólogos y Filósofos id1ali1tas, sociólogos • 

historiadores burgueau, todos 101 id•ólogo1 de la 

aristocracia feudal y de la grande y pequef\a burgue1fa 

vefan en la conciencia, la razón, las idtas po1ftica1, 

moral•• y religiosas, la fuerza motriz fundamental 

determinante del desarrollo de la sociedad". (111) 

Es pues comprensible que ante los hachos anunciados en 

el p6rrafo anterior, ante la postura idealista generalizada 

de esa 6poca, Marx y Engels, para combatirla, hayan asumido 

una postura filosófica no comprensible para muchos. Sin 

embargo, a pesar de esto puede parecer simple o 



deter•iniat•, recordemos lo escrito por Koaik con respecto 

• que "•l •uxiamo no •• un m•t•ri•li•mo ••c•ni,ciat• que 

intente reducir l• concienci•, la f iloaof1a y el •rte • laa 

condicionH econó111icaa", y cuy• actividad •n•litica •• 

baH, por tanto·, en el deacubri111iento del nllcleo terreno d• 

laa for•aa HpiritualH. Por el contrario, la dia1'ctica 

materialista demuestra cómo el sujeto concret••ent• 

histórico crea, partiendo de au propia baae econó•ica 

material, l•• id••• correspondiente• y todo un conjunto de 

for11aa de conciencia. La conciencia no •• reducida a la• 

condicione• dadaa; el centro de la atención lo ocupa un 

proce10, en el cual el sujeto produce y reproduce 11 

realidad social al mismo tiempo que H producido y 

reproducido hi1tórica111ente en ella". (17) 

La 1upere1tructura no puede ser arbitraria. Por 1u 

naturaleza est4 adaptada a la baae económica y, por ello 

mismo a todo el modo de producción predominante en una 

•poca histórica dada, siendo en la superestructura en donde 

se ubica la ideolog1a. 
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1,, ldeologia 

Deatut de Traer 1 Cabani• crearon al t•r•ino idaologia 

a final•• del aiglo XVIII para indicar "•l an•liaia de la• 

Hnaacion•• 1 da la• ideaa" (18). Sin· ellbargo, actual .. nta 

•l t•r•ino ••'empleado aobre todo en la perapectiva da la 

aociologia politica. Deaigna un conjunto ... o .. noa 

coherente de id••• 1 creencia• que •uavan tal o cual grupo, 

o que legitiman aus 110dos de acción an la aociadad. (19) 

La teoria da la idaologia •• una da la• pie1a1 

fundamentalH d• la doctrina da Marx, quien ••Pl•ó .•l 

t•rmino en 111~ltiPl•• aentidoa a lo• largo d• su obra. (20) 

In un pri•er sentido, afir•an Si110ne 1 Jean Lacouture, 

una ideologia es el sistema m4• o mano• organisado da 

nociones, im4gan•• 1 valoras gracia• al cual una 

colectividad o un individuo organi1an la diveraidad da aus 

experiencia• en un conjunto aceptable, Idaologia •• 

entonce• visión, concepción del mundo, a la ve1 activa 1 

pasiva •. •• decir, las relacione• que unen "el sujeto" de la 

ideologia con la naturaleza, con el prójimo, con au 

imaginación profana o aagrada y con si mismo. (21) 
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In un aegundo Hntido "la id1ologia 1irv• d• expreai6n 

poaitiva, d• justificación de un hecho, tiene una función 

aHgura y conforta. Aporta el funda••nto paicológico que 

palia •l de1ord1n real". ( 22) 

In un tercer sentido, la ideologia •• •l ai1te11a m4a o 

meno• bien construido, de r1pre1entación d• valorea que la 

clase o grupo 1ocial dominante en una sociedad dada tiende 

a imponer, por medio d• mültiples medios, que van dead• la 

referencia a lo 1agrado hasta las al1gria1 triviales de la 

existencia cotidiana ... la ideologia ae convierte en lo que 

es en realidad un instrumento de represión... entonce• no 

existe 1ólo una ideologia, sino mültiple1 ideologias. (23) 

Para el marxismo, "la ideologia ea el reflejo a menudo 

intenso en las conciencias de los hombres de laa 

condiciones sociales de existencia. Es el conjunto de ideaa 

en tanto que ellas son las "creaciones de lH relaciones de 

producción", las justificaciones del orden establecido. La 

ideologia es toda superestructura de i11pr1aion1a, •anerás 

de pensar y concepciones de la vida. se pretende tomar como 

una explicación universal, pero no es 1ino la expresión d• 

la voluntad de una clase dominante para mantenerse en el 

poder". ( 24) 
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Si t•n•1101 pr•••nte lo planteado por Marx con re1pecto 

a qU• toda 1ociedad de. claH1 H organisa en torno a 101 

int•r•••• d• la cla11 do•inante, la ideolog1a do•inant• •• 

•1tructurar6 1obr• la premia• de la preaervacidn del orden 

vigente f, como 1eftala Labarca, 101 int•r•••• particular•• 

de ••ta el••• •• PrtHntar4n COllO li fueran loa int•r•••• 

general•• d• la aociedad. (25) 

Ahora bien, aunque por un lado la ideolo91a defor•• la 

realidad, a la vea H encuentra expre11ndo tal realidad, 

puHto que el contenido ideológico no H crea a partir de 

la nada. Bt dice t .. bi6n que en la ideolo91a la realidad •• 

invertida. "La inversión conai1t1 b4aicament• en la 

tran1for11acidn dtl 1uj1to en objeto y de loa objeto• en 

1ujetoa. Vi ato de otro modo, el hombre, en cuanto 

productor, 11 transformado en producto, y 1ua producto• -

1ean .forma1 1condmico-aociale•, idea• u otro tipo de 

productos- ion transformado• en productor••. D• ••t• aodo 

•l hollbre en la ideolo9ia aparece coao •l 1er pasivo cuyo 

d11tino en la hi1toria ••t4 guiado por poder•• 1uperiore111
• 

(2~) 

11 filó1ofo franc61, Louia Althu1Hr en 1u obra: L! 

-· .. m.Pilo10Ua como Arma de la Revolución, Hftala que -•~ ~-•-r_l!li_~~·- .. __ 
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ideologia abarca una realidad que ••t' dividida en todo •l 

cuerpo social pero que •• divisible en regiones 

relativamente autónomas; •1 mencionaba: la ideologia 

religioaa, la ideologia moral, la ideologia juridica, la 

ideologia filosófica. 

Bl.miamo afirma que las regiones anterior•• no siempre 

existan en la historia bajo estas formas distinta• ya que 

depende del modo de producción y da las diferentes claaea 

sociales el que una u otra región da la ideologia domine a 

las otras. En estas últimas "la ideologia posee siempre, 

una estructura determinada y además -dice •1- puede existir 

bajo formas más o manos conscientes, reflexivas y 

axplicitamanta sistematizadas da las formas teóricas". (27) 

Por otro lado la ideologia, adem4s de dividirse en 

regiones, está dividida también en tendencias. "In el 

interior de la idaologia en general se observa pues, la 

existencia da tendencias ideológicas diferentes, que 

expresan las representaciones de las diferentes clases 

sociales. Ba en esta aantido que hablamos da ideo logia 

burguesa, ideologia pequefto burguesa o de la ideologia 

proletaria ... en el caso del modo de producción capitalista 

estas ideologias pequefto ___ J:i~.r-~u~~~~-· . .! .J>~~~!_t.ª!.!ª11 _ SQ!I __ 
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ideologia1 1ubordinada1 ••• l•• id••• d• la el••• do•inaat• 

aon l•• que prevalecen". (28) 

Ad puH, "toda• au .. tr•• actividad••, incluyendo la1 

politicu y ecoa6iaica1 H encuentran i1111regnadH por la 

ideologia, la cual ••t6 expreaada en la1 actitude1, ea la• 

conductH fui liare•, en la .. nera de comportarno• hacia 

101 otros hollhre1, hacia la natural•••· leferirnoa a ella, 

implica re•itirno1 a ciertH im6genea, repreaentacion•• .•. 

•in embargo e101 e1e .. nto1 conaiderado• cada uno 

aisladamente -plantea Althuaaer- no hacen la id•ologia •.• 

-ya que- ea su •i•tema, su 110do de diaponerae y collhinar1e 

lo que lea da su ••ntido, •• su estructura lo que loa 

determina en su ••ntido y función". (29) 

Punción que va a conliatir, H9\1n AlthuHer, en la 

"ligazón de loa holllbrea entre a1 en el conjunto de lH 

formas de au exiatencia, la relación de lo• individuo• coa 

lH tarH• que fija la eatructura aocial". (30) 

Marx afir•a que la mercancia •• la forma econ611ica 

fundamental del capitalismo. Por lo tanto, ••ta for•a H 

encuentra tambi•n enmarcando la naturaleza de la burgueaia 

y de aua interese• y adem61 impregna y modela loa valorea y 
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las actitudH en la aociedad capitalista. Por lo tanto~ la 

ideolog1a H encontrar4 tub1'n organizada en torno a la 

forma mercancia adem'• de derivar de ella. D• ah1 el 

car,cter indiscernible de la ideolog1a con reapecto a la 

experiencia de vida, pues no se presenta coao un aiate•a de 

ideas cuvoa contornos pueden delimitarse sino que penetra 

toda actividad de loa hombrea. 

Partamos pues de que la clase dominante para mantener 

el sistema. no sólo hace uso de la fuerza mediante loa 

Aparatos del Estado (fuerzas armadas y polic1aa, etc. ) , 

sino que trata de obtener consenso mediante la difusión, 

imposición e internalización por loa sujetos de ideolo91aa 

especificas; el referirnos al término ideologia estare110a 

haci•ndolo a un conjunto de normas, valorea, conceptos, 

pautas de comportamiento; etc. , que ea necesario que loa 

individuos de una formación social determinada internalicen 

para el desempefto de roles a loa que la sociedad loa 

destina. 

1.5 Aparatos Ideológicos de lstado 

Bn el último párrafo del apartado anterior nos estamos 

refiriendo a la función que cumplen loa Aparatos 
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Ideológicos de l•tado. Pero, ¿qu6 •• el l•tadoT. "11 latado 

-dice Althu•Hr- H una úquina de repreaidn que per•ite 

qu• la• claaea do•inantea aHguren au do•inac:idn aobre la 

el••• trabajadora para ao•eterla al •i•t• .. de e~tor•i6n de 

la pluavalia ( .. decir, a la explotacidn capitalbta)". 

(31) 

Ahora bien, el autor 11encionado afir• que la 

existencia del latado co11a Aparato tiene aentido adlo en 

función del poder del latado, puH toda la lucha poUtica 

de clH•• gira en torno al Batado y au objetivo ••r6 la 

c:onaervacidn del poder del Batado. la neceHrio adell6a 

to11ar en cuenta otra realidad que •• aitda de llOdo 

manifiesto junto al Aparato de Batado y no ae confunde con 

61, 101 Aparatos Ideoldgic:oá de Batado. 

"Lla1H1101 aparatos ideológicos del eatado -•oatiene- a 

cierto ndmero de realidad•• que •• preaentan al obaervador 

bajo la forma de Instituciones precia•• y Hpecialiladaa". 

(32) 

Bntre la• Inatituc:ionea que lo confor11an ae encuentra 

entre otraa: 

Loa A.I.B. familiares 
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Loa A. I. I. r•livioaoa (el •iateu de laa di•tint'~. 

relioionH) 

etc. l 

Lo• A.I.I. ••colar•• (•l •i•tema ••colar en general) 

Loa A.I.B. cultural•• (literatura, bella• artea, etc.) 

Loa A.I.B. de información (prenaa, radio, televi•ión, 

Bato• aparatos funcionan con idaoloo1H a di~erancia 

del aparato repraaivo del estado qua abarca oobiarno, 

ej4rcito, policía, etc., que funciona mediante al uao de la 

coheraión. 

Ba necesario tener presente que laa relaciones entre 

loa diferentes órdenaa institucionales no son 

unidireccionales sino que por el contrario son altamente 

multiformes. Adam4s cada una de astas estructuras traducir4 

de un modo particular las caracteriaticaa de la formación 

en qua aa encuentran insertas. Asi pues, si partimos del 

hecho de que la• relaciones entre las diversa• 

inatitucionea son complejas ¿cómo se explica entonces al 

hecho da qua a paaar da au diversidad •• encuentren 

unificadas? A esto Althusaer reaponde que ea la manera da 

interrelación la que lo permite y asto H loorar4, dice, 

"en la medida en qua la ideologia, aeglln la que funciona, 
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HU d••Pr• de hecho unificada -a pe1ar d• eu1 

contradiccionH y diverlidad- bajo la idaologla do•inanta, 

que H la de la cla1• do•inante. Abora bien, 1i la el••• 

do•inant• detenta •l poder d•l litado por lo tanto va a 

diapon•r del aparato reprHivo del e1tado 1 pueda 

admitirae, aoatiene Althu11er, que la •1• .. el••• do•inanta 

••t• activa en 101 aparato• ideológico1 del e1tado .. ". (33) 

1.1 Alienación 

Para Harx el trabajo h1111ano que tranafor•• la 

naturaleza con1titu1• la caracteriatica funda .. ntal 1 

eapecifica del g6nero hWlano. l•t• lo diferencia da 101 

animal••· 11 hollbr• •• capaz de crear en diver101 a1pectoJ 

1 adaptar•• en au1 creacionea a la naturaleza del objeto, 

crea dguiendo principio• d• belleza. Otra diferencia •• 

que •ientrH que loa animal•• producen 1oluent• para el 

mantenimiento de 1u exiatencia, •l hombre crea 1 tranafor•~ 

la naturaleza al ••roen del hombre. Lo anterior explica el 

que 101 producto• d• 101 animal•• •n cierto aentido 

pertenezcan a au cuerpo, y que los producto• del hombre 

exiatan por el contrario como objeto1 independiente1. 



25 

Sin embargo, a peaar de este car4cter del trabajo que 

conatituye lo eapecifico del aer gen6rico del ho•bre, en la 

economía capitalista se dHtruye. Ya que bajo aua 

condiciones el hombre se aliena cada vez.m6a. "Dentro de la 

PiloaoUa, la alienación ea una idea que transmigra de 

Picb.te a Hegel a Peuerbach, de reuerbach a Marx, 

adquiriendo cada vez m4s valor politico y concreto. Para 

Marx, la alienación es una consecuencia de la diviaión del 

trabajo; el individuo no participa de la actividad aocial 

total que pierde para él su car4cter humano ... el trabajo 

se convierte asi en un poder · extranjero al hombre, que 

llega a dominarle, a aislarle en su mínima eafera de 

act.ividad". ( 34) 

Marx indica a este respecto cuatro aspectos 

fundamentales. "En primer lugar, el trabajo que 61 realiza 

produce objetos que ya no le pertenecen. No le pertenecen 

no sólo en el sentido humano, sino ni siquiera en el 

aentido de poseedor económico. lato significa que 61 no 

debe utilizarlos en ningún aapecto porque no son para él. 

ti Los productos del trabajo se presentan ante los 

hombres como imágenes ajenas e impenetrables al dictarlH 

sus exigencias. Sirviéndolas, los hombres pierden lo que en 
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realidad aon •.. au vida adopta forma alienada, ••convierte 

en ••clavo de au producción, que l• •• ajena por completo. 

11 Marx swftala en eatoa an4li•i• la creciente 

discrepancia entre la vida del obrero y laa rique1aa 

producida• por •l objeto. lata diferencia -y ••to •• auy 

importante para la comprenaión del penaamiento marxiata- no 

ea sólo una diferencia econ611ica que coneiate en lo que •• 

produce no H puede poaeer. la tamb1'n una diferencia 

humana, espiritual que radica en que los objeto• producido• 

bajo ••tas condiciones no conatituyen factor•• de 

deaarrollo alguno del Hr humano ni pueden 

constituirloa ... ". (35) 

Ahora bien, la alienación exiatent• en el hombre 

adopta un aegundo aspecto: "11 trabajo ya no H el trabajo 

propio • individual, y llega a ••r algo cada vez •4• ajeno 

a éste. se convierte en una actividad que el .•i•nt• como 

algo externo •.• el hecho de trabajar no conatituye en ••t• 

caao una actividad que aatiafaga la• neceaidadea •••ncial•• 

del hombre como un ser que actlla, sino que constituye 

aolamente un medio para asegurar la existencia". (36) 
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In un tercer aentido, el trabajo alienado, al deatruir 

el vinculo entre el hombre y aua obraa, que conatituyen una 

reelaboración de la naturale:i:a, deatruye el vinculo entre 

el holllbre y la eaencia gen6rica humana. 11 individuo, 

entonce•, no participa ya d~ eata esencia gen6rica y 

existencia humana, sino las supedita a la• propia• 

necesidades individuales en la lucha por su existencia 

fisica. 

" La alienación afecta hasta las mismas raices de 

la vida humana. No sólo origina que la realidad producida 

por el ho~bre aparezca ajena y que el trabajo realizado por 

él se presente en su propio proceso como algo ajeno. 

Origina igualmente que las capacidades más propias y 

esenciales del hombre -las r.apacidades de producción- ae le 

presenten concretamente como algo ajeno a él, puesto que le 

aparecen como un instrumento en la lucha individual por la 

existencia". (37) 

" Y finalmente la cuarta forma de alienación. 

Consiate en la creciente alienación de loa hombrea en aua 

relaciones mutuas. late fenómeno constituye una parte 

integrante y también un resultado del proceso descrito. Un 

individuo al alienar su trabajo y a si mismo, forzosamente 
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ha de alienar tubi6n a otroa hOllbrea ••• -y- la alienación 

· d• lo• hOllbr•• y au trabajo origina anta1oni1110a cacta vea 

lita agudo• entre loa que •xtraen de la alienaci6n un 

beneficio agoiata corrHPoDdienta a h• nac:elidad•• de la 

propiedad privada y loa que la alienación •itda en un llOclo 

di8tinto da existencia h\l&lna; •• decir, en la •iHria y 

explotación". (38) 

1.7 La Televiai6n C0110 Aparato Ideol6tic:o d• ••tacto 

1.:¡ .1 UD llOdelo del procaao de comwaic:ecidn 

Antes de ••pesar a describir el concepto d• un 110dalo 

del proceso de coaunicaci6n -dice David 1. lerlo en au 

libro 1! Proctao de la Comunicación- H necesario ponerH 

da acuerdo sobra el aivnificado de la palabra proc1ao. 

"11 diccionario define "proceso" como cualquier 

fan6 .. no que praaenta una continua modificación a trav6a 

del tiaapo, o talllbi6n co112 "cualquier operación o 

tratamiento continuos" -afirma David 1. Berlo, y aceptar 

eata concepto de procaao iaplica -die•- conaiderar 101 

acontecimientos y las relaciones como din•micoa, en un 

constante devenir, eternamente calllbiantea y continuos, 
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significa que no •• ••t4tico, no deacanaa, H halla en 

110vimiento y lo• co•pon1nt•• interaccionan, lo cual quiere 

decir que cada uno de ello• influye aobre lo• deúa". C39) 

Ahora bien, David K. Serlo Htablec1 que "la teoria de 

la comunicación refleja un concepto de proceso. Un teórico 

de la comunicación rechaza la posibilidad de que la 

naturaleza conatituida por acontecimientos o 

componente• que puedan aer separados de todo otro hecho o 

componente". ( 40) 

Son dos problemas a enfrentar cuando se trata de 

hablar o de escribir sobre un proceso como puede ser el d• 

la comunicación. Se ha de detener la din4mica del proceso y 

se ha de hacer uso del lenguaje el cual ea cambiante y en 

el momento de describir un proceso nos vemos obligados a 

elegir determinadas palabras y tenemos que "congelar" en 

cierta forma el mundo físico. Ho obstante lo anterior 

-afirma él- debemos de tener en cuenta que nueatra 

diacuaión no lo abarca todo. 

David K. Berlo en su libro El Proceso de la 

comunicación, hace una serie de aseveraciones en torno al 

proceso de comunicación, dice: "es necesario dejar de 
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recordar que nu .. tra discusión del proc .. o .. incompleta, 

que el orden utiliaado H forsado y que probableMnte la 

per•p•ctiva ••r• deformada. La di•cu•idn •• ~til ..• pero no 

proporciona una i111•9en coapleta, no puede nunca llegar a· 

reproducir •l proce•o en ai. Mo •• po•ible li•tar todo• lo• 

componente• ni describir en forma adecuada cdllO influyen 

unos en otros. Tan •olo pod•llO• proporcionar alvunaa 

•u9erencia• • insinuar cierta indicacion•• con reapecto a 

esto• co•ponente1 y a la din•mica del proce10". (fl) 

Bl hecho d• que haya interf1 por la co111unicacidn ha 

producido muchos intento• tendientH a deaarrollar 1110delo• 

del proceso lo• cuales por 1upueato difieren. Sin embargo, 

la mayoria de ello• son similar•• al de Ari•tótele1, en el 

cual consideraban tre• co•ponente• en la comunicación: •l 

orador, el dilcurso y el auditorio. "Uno d• 101 110delo1 

contempor•neoa m•1 utilizado• fue desarrollado por el 

matem•tico Claude Shannon en 19f7 y pu••to al alcance de 

todo el pdblico por Warren Weaver. (f2) 

11101 decian que loa componentes de la co•unicación 

incluyen (1) una fuente, (2) un transmisor, (3) una aeftal, 

(O un receptor y ( 5) un destino. Ahora bien "ai por fuente 

entendemoá el orador, por seftal el discurso, y por destino 
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el que_ escucha tenemos el modelo ari•tot,lico, m4• do• 

elementos a9regados: el transmisor que envia el Hnsaje 

original y el receptor que lo capta para hacerlo llegar al 

destinatario". (43) 

son 11ás lo• modelos existentes del proceso de 

comunicación; David K. Berlo cita a Schramm, Weatley y 

Helean, rearing Johnson y 

comparándole• existen muchas 

diferencias que existen en 

otros y nos dice 

similitudfs y que 

parte son relativas a 

que 

las 

la 

termino logia, a la sustracción o adición de uno a dos 

elementos y por último a los distintos puntos de vista de 

las disciplinas de las cuales han sur9ido. 

Y por último presenta su modelo de comunicación el 

cual, según sus propias palabras es un 11esque11a útil para 

hablar acerca de la comunicación en muchas y distintas 

situaciones de comunicación". ( 44) 

Toda comunicación humana -afirma David K. Serlo- tiene 

alguna fuente, alguna persona o grupo de personas con un 

objetivo y una razón para ponerse en comunicación, y el 

propósito de la misma tiene que ser expresado en forma de 

mensaje el cual puede ser considerado como conducta fisica: 
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traducción de ideaa, propdaitoa • int1ncion1a en un c6di90, 

en un conjunto aiateútico d1 aillboloa. Y para que loa 

propdaitoa de la fuente •••n traducido• en c6digo •• 

requiere un tercer co1111on1nt1, un encodificador, el cual 

to .. r4 la• id••• de la "fu1nt111 y laa cliapondr4 en UD 

cddi90, expreaando aai el objetivo d1 la fuente 1n forma de 

menaaje. Un cuarto el•Hnto •• 11 canal. Un canal •• UD 

medio, un portador de m1naajea, o ••• un conducto. 

La elección de canal•• ea, a .. nudo, un factor 

importante para la efectividad de la comunicación. 

Para que la co•unicación ocurra adem4a de la fuente, 

un encodificador, un menaaj1 y un canal d•b• haber alguien 

en el extremo del canal, un receptor. Las fuente• y los 

receptor•• de la comunicación deben ••r aiat1maa aimilarea, 

ya que si no lo aon la comunicación •• imposible. In 

t6rminos psicológicos, la fuente trata d1 producir un 

estimulo. Asi como la fuente necesita un encodificador para 

traducir sus propósitos en mensajes, para expresar el 

propdaito en un código, al receptor le hace falta en 

decodificador para retraducir, decodificar el ••naaje y 

darle la forma que sea utilizable por el receptor. (45) 
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Componentes del modelo del proceso en la comunicación: 

1. La fuente de la comunicación-. 

2. 81 encodificador. 

3. 11 mensaje. 

•• 11 canal. 

5. 81 decodificador. 

6. 11 receptor de la comunicación. 

1.7.2 11 fenó .. no de la Coaunicación y la Teoria 

Marxista 

¿Cómo surgen históricamente los medios de 

comunicación?, ¿cómo funcionan éstos en una sociedad de 

clases?, ¿cómo es abordado el fenómeno de la comunicación 

por la teoría critica?. 

Con respecto al tercer punto Plorence Touasaint 

sostiene que los puntos de vista existentes en el campo de 

la teoría marxista para abordar el fenómeno de la 

comunicación, no pretenden elaborar una ciencia de la 

comunicación ni tampoco plantear los problemas como 

explicables en si mismos, sino que la comunicación es 

considerada como un hecho social cuyo origen y desarrollo 



H ubica en la aupereatructura pero que tallbHn participa 

del orden econóaico y ae encuentra deterainado por 61. 

La relación anterior poHe un car6cter diaHctico y 

viene a corroborar lo dicho por ltoaik con rHpecto a que 

"e• el aujeto concret ... nte biatórico el que crear6 

partiendo de au propia baH aaterial, la• idea• 

correapondientH y todo un conjunto de for .. a d• 

conciencia". ( 46) 

Javier lateinou aborda lo planteado en loa do• 

p4rrafoa anterior•• dead• la perspectiva d•l deaarrollo de 

la t6cnica y la ciencia. 11 afirma que "los aparato• de 

difusión colectiva no irrumpen en la biatoria como una 

variable independiente del deaarrollo tecnológico, sino que 

au g6nesia corresponde a un determinado tipo de ne.ceaidadea 

históricas que presenta y debe resolver el capital en au 

proceso de valorización contempor4nea". (47) 

Hay que tener preHnte afirma 61 que a partir de que 

se modifica sustancialmente la base tecnológica que 

sustenta el desarrollo económico de la sociedad europea, el 

rendimiento de las fuerzas productivas ae incrementó a au 

mayor grado histórico y "Bl aumento del qrado de 
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productividad de las fuerzas productivas provoca como 

consecuencia la producción de una gran masa de mercancias 

que requieren su salida al mercado y consumo mundial, ya 

que, el capital para realizarse como valor que genera valor 

no solamente necesita efectuar su fase indispensable de 

producción de 11ercanciaa, sino tambi6n requiere la 

conclusión completa de su ciclo económico, que abarca loa 

momentos complementarios de la circulación y el consumo de 

las mismas". ( 48) 

De lo dicho se infiere que se hace necesario, por una 

parte, la existencia de viaa materiales de transportación 

de las mercancias que permitan el traslado de su centro de 

producción a su centro de distribución y por otra la 

reducción del tiempo que transcurre entre la ubicación 

comercial de loa productos y su venta final, puesto que el 

retraso en el consumo de loa aatiafactores provoca gastos 

adicionales del almacenamiento. Debido a ello el 

capitalista procurad deshacerse lo antes posible de sus 

mercanciaa. 

Ahora bien, una de las.repercusiones que trajo consigo 

la Revolución Industrial fue el grado de productividad de 

las fuera a• productivas ya que se modificó 
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proporcionalmente la relación exia~ente entre la producción 

Y el conawno de loa bienes. "Aai, el capital industrial 

entra en una nueva faae de adaptación histórica que 

tranafor.. la proporción del consumo de mercaderiaa que ae 

establece de un nivel local y restringido, a un nivel 

continuo, masivo y aundial de las •ia•aa, ya que '•ta ea la 

única via rentable que puede dar salida a la gran 

producción acelerada y permanente de loa aatiafactorea que 

arroja el incesante proceso fabril en su nueva fase 

económica". ( t9) ". . . Y para la producción a gran escala, 

ae crea un consumo masificado ... -de ah1 que- el capital 

crea loa aparatos culturalaa de la difusión colectiva que 

actúan como catalizadores de la llltima fase ele au 

circulación: au momento de consumo. 

"De eata forma, loa aparatos de la cultura de •aaaa 

emergen y operan conio las inatitucionea aupereatructuralea 

que a trav•a de la continua y acelerada difusión de las 

mercanciaa producen un competente sistema cultural que da a 

conocer colectivamente la existencia de loa productos 

exiatentea en el mercado e inculca au consumo". (50) 

Por otro lado Bdgar Morin explica el aurvi•iento 

histórico de loa medios de comunicación de maaaa, 
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apoy4ndo•• en la teoria .. rxista. Hace una breve reseaa d• 

la• condicione• laboral•• que •• vivieron •n el inicio del 

capitaliallO y que 9radualMnte se fueron llOdificando; loa 

cubioa a los que U •• refiere i•plicaron un proceao 

co•plejo a.1 orden econó•ico, politico, aocial, laboral y 

por tanto no son tan sencillos collO a si•ple vista puede 

parecer. 

l•pieaa relatando cómo en las priaeras etapas del 

capitali1110 el tiempo de las jornadas de trabajo eran de 12 

a 18 hora• diaria1, por lo que el holllbre no disponia de 

tiempo libre, ya que el tiempo restante lo utilizaban para 

necesidades inmediatas para la sobrevivencia tales colllO la 

alimentación. Sólo un 9rupo reducido tenia acceao a 

manifeataciones de car6cter colectivo y artistico pues la 

mayoria, (el proletariado, los pequeftos comerciantes y loa 

artesanos) vivian sólo para trabajar. Ante tales 

condiciones laborales y de vida inicia un lar90 proceso d• 

lucha por las reivindicaciones del proletariado,. que poco a 

poco va organizandose. De duros y hasta cruentos conflicto• 

con loa propietarios de los medios de producción, obtienen 

prestaciones de car4cter social importantes, disminución de 

la jornada, un dia de descanso obligatorio por semana, 

vacaciones, cierta seguridad en el trabajo, etc. 
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l•t• autor conclur• que, gracia• al d••arrollo de la• 

fueraa• productiva•, •l hombre lloderno di•pon• d• cierto 

libre que alguno• 

n•c••ari ... nt• tendr6 que ••r llenado d• alguna •anera. 
•: 

Afir .. que la el••• dirigente del capitali•llO percibid 

lH virtud•• d• lo• ••dio•, •u eficacia, •i•t•rio•idad, 

incomprensible para un proletariado cHi analfabeto, 

encontró un recur•o de pri••r1•i.. i11110rtancia. Ro •6lo 

favorec1a •l incre .. nto de •u• venta• (la realisaci6n de la 

••rcanc1a f obtención de la plueval1a-ganancia) •ino que 

ad••'- Pod1an ••r utilizado• collO un excelente in•trUMnto 

para la reproducción de lH condicione• de explotación, 

bajo la apariencia, para la gran ... a d• con•umidor••· d• 

ofrecer eapacio• para el entretenimiento y la di•tracción. 

Reto .. ndo la interrogante acerca d• cómo funcionan lo• 

medio• de comunicación de •a•a• dominado• por la burvu••1a, 

•• Hattelart quien lo explica d• la •iguient• manera: 

"Cuando aparece en la •ociedad un fendHno au•c•ptibl• d• 

revelar· la• contradiccionH del •i•t•... • • H hace 

de•aparec•r el ••ntido d• ••• f en6meno COllO realidad 

•ocial. 
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11 Mdio de co•unicación controlado por la burgue81a 

e•U ••pelado en d••virtuar la teoria del enlace entre la 

ba•e econó•ica y la superestructura ideológica. 

In la sociedad capitali•ta el Hdio de cOllUDicación 

neutraliza y desorganiza a la• el•••• dominad••· Se encarga 

de hacer funcionar diari ... nt• la nor.. del 

indi vidualiallO ... Se de•poja a lo• hachos del contexto que 

l•• da ••ntido". ( 51) 

1.7.3 Diferente• perspectiva• teóricas en torno al 

estudio da la comunicación collO fenómeno social 

Loa enfoques teórico• y laa perspectivas bajo la 

cuales ha sido estudiando el fenó•eno de la co•unicaci6n 

masiva ae han multiplicado a trav'8 del tiempo, d• manera 

que hoy en dia H identifican tendencias cuya difusión y 

consolidación son un hecho en loa estudios mediológicoa. Al 

respecto Mauro Wolf ( 1992) realizó un trabaje¡ analizando 

lo• principal•• modelo• teóricos y 4mbito• de la 

investigación que han caracterizado eatoa Htudioa. lntr• 

loa cuales se encuentra la teoria hipod6rmica, la teoria 

eatructural-funcionaliata y la teoria critica entre otras. 
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Teor1a &ipoct6ralca 

&obre ••t• teoria 'lfolf ( 1992) no• dice que coincide 

con la difuBión • gran .. cal• de l.. ~ondicionH de l .. 

C011unicacione• de u•••, repreHnta la pri•era reacción 

•U•citada Por ••t• fendMno entre ••tudio•o• de diver•o• 

cnPo• •i•ndo ••ta uno de lo• ele•entoa que •b 

caracterizan su contexto. 

lata teoria representa pue• una pri .. ra aproxi11111ci6n a 

loa medios masivos y "responde principalHnte a la pregunta 

¿qu6 efecto producen loa medios en una •ociedad d• masa•?". 

(52) 

Con respecto a su vertiente comunicativa opera 

complementaria•ente una teoria psicológica de la acción. 

Para comprender esta teoria, sellala como fundamental 

el concepto de sociedad de masas, •obre el cual ~nicamente 

especifica algunas de las caracteristicaa principales 

pertinentes a la teoria hipod6rmica. 

In el siglo XIX afirma Wolf, el pensamiento politico 

conservador aellala en la sociedad de masas el resultado de 
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la progresiva industrialización, da la revolución de los 

transportes, en los comercios. Estos procesos sociales 

causaron entre otras cosas un debi1it1111iento de los 

vinculas tradicionales (de fami 1 ia, de c0111unidad, de 

religión, etc.) debilitando con ello el tejido conectivo da 

la sociedad y preparando las condiciones de alienación da 

las masas, las masas est6n constituidas por una agregación 

homogénea de individuos Que -en cuanto miembros- .son 

sustancialmente iguales, no diferenciales, aunQue procedan 

de ambientes distintos, heterogéneos y de todos los grupos 

sociales. 

Las masas adam6s se componen de personas Que no se 

conocen, espacialmente separadas unas de otras, con asease 

o ninguna posibilidad de interactuar. Finalmente las masas 

carecen de tradiciones, reglas de comportamiento, 

leadership y estructura organizativa. (53) 

La teor i a Hipodérmica concede pues capacidad 

manipuladora a los medios dada la situación de a.islamiento 

fisico del individuo en la masa. 

Una de las caracterfst icas de las .masas resulta de la 

desintegración de las culturas locales, en la Que los 
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1 papel•• COIWllicativo• •on anóni110• • i11¡1ersonal••, •iendo 

••ta disolución y fragMntación la que provoca una 

audiencia indefen•a y pa•iva. 

con re•pecto al 110delo collUllicativo de Hta teor1a, 

Mnciona Wolf, babria que hablar•• •••de una teor1a de la 

acción •laborada por la p•icologia conducti•ta, cuyo 

objetivo •• a•tudiar al comportamiento bu.ano con lo• 

_.todo• del axperi .. nto y da la ob••rvación tipico• de la• 

Ciencia• Watural•• y Biológica•. 

In la unidad eatimulo-re•puasta expraaan loa elemento• 

de toda forma de comporta•i•nto, ••to proporcionaba el 

soporte a las teor izaciones da la sociedad de masa• •obre 

el que basa la• convicciones acerca da la individualización 

y la inevitabilidad de loa efectos. 

Teor1a runcionali•ta 

l•ta teoría representa una viaión global de loa medios 

de co•unicación de •asas en su conjunto, ya no se pregunta 

•obre lo• efectos •ino •obre las funciones daaampaftadas por 

las comunicaciones da masas en la sociedad. 
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La atención •• centrada ?• no en la id•• de un efecto 

intencional •ino en la• conaecuenciaa objetiv ... nt• 

de110atrabl• d• la acción d• loa .. dioa sobre la sociedad en 

au conjunto o aobr• aua aubaiateaaa. (5t) 

In •ata teoría se" ••• define la probledtica de loa 

11edioa a partir del punto de vista d• la sociedad r de su 

equilibrio, desde la perspectiva del funciona•iento global 

del siateaa social y de la contribución que sus co•ponentes 

(incluidos los media) aportan a la 111is11a". (55) 

De tal manera que el campo de interés lo constituye la 

din6mica del sistema social y el papel que las 

comunicaciones desempeftan en ella. Concibe el siste111& 

social como un organismo conformado por distintas partea 

que van a dese•peftar funciones de integración de 

mantenimiento del siste11a. Y, todo sistema social deberA 

hacer frente a cuatro problemas funcionales: 

1) La conservación del 11adelo y el control d• las 

tensiones. Bl sistema posee mecanismos de socialización 

mediante los cuales interiorizará en la personalidad de los 

individuos los medios culturales. 
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21 La adaptacidn al aabiente. Para aobrevivir, el 

•i•t• ... d•be adaptara• al propio allbient• •ocia! 1 a otroa. 

3) La peraecucidn de la finalidad. Todo ai•t• .. •ocia! 

tiene varia• finalidadH que alcanzar realizablH mediante 

•l d•••11Pefto de tarea•. 

f) La integración. La• partea que integran el •i•t• .. 

deben ••tar relacionada• entre •1. 

La Teoria Critica 

con respecto a esta teoria tenemos que ae identifica 

con el grupo d• estudiosos de rrancfurt fundado en 1923. 

Propone realizar una teoria de la sociedad que implique una 

valoración critica de la propia elaboración cientifica. 

"Los fines eapecificos de éste teoria -aegiln Harcuae

aon la organización de la vida en la que el deatino de loa 

individuo• dependa no del azar y de la ciega neceaidad de 

incontrolada• relaciones económicas, aino de la programada 

realización de las posibilidades humana•"· (56) 



In esta teoria, uno de loa te•a• central•• •• el de la 

industria cultural coao aiate11a, el t•r•ino "industria 

cultural" fue e11pleado por HorkheiMr y Adorno. la un 

t6rmino que precedió al de cultura de usas, y que •• 

utilizó para eli•inar la interpretación de una foru 

contempor4nea de arte popular que aurgia espont4nea .. nte de 

las propias masas. 

Esta industria cultural a pesar de ser totalMente 

distinta, (radio, prensa, televisión, etc.) constituye un 

sistema y persigue el dominio sobre los individuos y 6stos 

últimos no deciden autónomamente. El hombre, afirma Adorno, 

está en manos de una sociedad que le manipula a su antojo 

por lo que "aunque crea sustraerse, en su tiempo de no 

trabajo, a los rígidos mecanismos productivos, en realidad 

la mecanización determina hasta tal punto la fabricación de 

los productos de ocio que lo que se consume son sólo copias 

y reproducciones del propio proceso de trabajo. . . esta 

continuidad permite que pueda actuarse sobre las 

necesidades del consumidor, dirigi6ndolas y 

disciplinándolas". (57) 

Por otro lado la constitución propia de los productos 

culturales no permite la actividad mental del espectador ya 



que loa hecho• paaan r•pida•nt• ante aua ojo• por lo que 

au conaUllO •• diatraido y no coapro•tido. 

8•9'1n ••ta teoria la .. nipulacidn del pllblico •• 

peraeguida y alcan1ada por la induatria cultural entendida 

como forma de doainacidn de laa aociedad•• alt ... nt• 

d•aarrolladaa. 

Y, para lograr lo anterior ••ta induatria dilpone de 

m~ltipl•• t4cticaa una de la• cual•• •• la e1tereotipacidn, 

por ••dio de ella se organizan y anticipan la• experiencia• 

de la realidad social que lleva a cabo el individuo. 

In 1inte1i1 puede decirse que la teoria critica, 

denuncia la contradicción entre individuo1 y aociedad como 

producto hiatdrico de la división de claae1, y H opone a 

las disciplinas que presentan dicha contradiccidn como dato 

natural. No excluye el an4lili1 ni la demo1tracidn 

empirica, pero 101tiene la necesidad de e11111arcarlo1 en la 

compren1ión de la sociedad como totalidad. 
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2.1 Diferentes estadios en la investigación de la 

televisión 
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La investigación en comunicación es resuaida por O.nis 

McOuail en tres estadios: 

... Bn la primera fase, que dura desde el co•ien10 del 

siglo hasta finales de la década de 1930, a los .. dios se 

les atribuia considerablemente poder de modelar la opinión 

y las convicciones, cambiar h4bitos de vida, 110delar 

activamente la conducta e imponer sistemas politicos, 

incluso venciendo resistencias". 

"El segundo estadio abarca de 1940 a principios de la 

década de 1980, y est4 formado por el avance de la 

investigación masiva en los Bstados Unidos y en la 

aplicación del Mé~odo Bmpirico a cuestiones especificas 

relativas a los efectos y a la efectividad de la 

comunicación masiva. Bl comentario de Klapper (1960), en 

una influyente revista de investigación, de que la 

comunicación masiva no sirve de ordinario como causa 

necesaria y suficiente de efectos sobre el auditorio, sino 



1 

1 
1 

52 

116• bien COllO nexo de loa factor•• que intervienen, rea1111e 

bien loa resultado• de la Hgunda faae". 

" •.. La tercera fa•• que todavia dura, conaiate en 

ac1111ular nuevo penaaaiento 'I nuevo• datoa acerca de la 

influencia de la co•unicación .. aiva, ••P•cial .. nt• la 

televi1ión y la prenaa periodiatica, tanto tieapo dejada de 

lado. Algunos enfoque• d• la inveatigación pueden neceaitar 

111ayor eapacio y tie•po, preatar 114• atención a la gente en 

su contexto social, mirar lo que aabe la gente mta que a 

aus actitud•• y opinionea, tener en cuenta que loa uaoa y 

motivoa de cada eapectador mediatizan cualquier efecto, 

aplicarse a la estructura de convicción y opinión y el 

co•porta11iento aocial m4a que a los cH01 individual••· y 

dar importancia al contenido cuyos efecto• H tratan d• 

estudiar ... " (l) 

Concluye HcQuail: " ... La historia de los 11edioa 

masivos de11uestra con bastante claridad que ese control 

estt considerado collO una forma valioaa de propiedad por 

quienH aspiran al poder poli tico o económico ... 11 control 

de loa medios masivos ofrece varias posibilidades 

importantes. Primero, los medios pueden atraer la atención 

y dirigirla hacia problemas, soluciones o personas de una 
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manera que puedan favorecer a quiana1 tienen podar f, 

corralativaunta, apartar la atención da 101 individuo1 o 

grupos rivala1. Segundo, 101 .. dio• .. 1ivo1 puedan conferir 

jararquia y confirmar legiti•idad. Tercero, en alguna1 

circunstancias 101 .. dios pueden ser un canal para la 

persuación y movilización. cuarto. loa 11adioa puedan 

contribuir a hacer surgir ciertas clases de pllblico 1 

mantenerlas. Quinto, los medios son el vehiculo para 

ofrecer recompensas y gratificaciones psiquicaa". ( 2) 

2.2 Bosquejo Histórico de la televisión en "'•ico 

Según Karin Boh11ann en su libro La historia de la 

televisión en México, el periodo comprendido entre 1945 y 

1969 se caracteriza por la introducción y el 

establecimiento de la televisión comercial. (3) 

"Rómulo O'Farril sr. obtuvo en 1950 la primera 

concesión televisiva en México para el canal 4 (XHTV-TV). 

Azcárraga, quien también babia solicitado una concesión, la 

obtuvo medio afto más tarde, en Marzo de 1951, para el canal 

2 (XEW-TV). su protegido, el técnico González Camarana, 

instaló en Mayo de 1952 el canal 5 (XHGC-TV). Ya en 1954 el 

canal 2 y el canal 5 realizaron transmisiones simultáneas y 



H fusionaron. un afto •4• tarde H le• unió el canal '· T 

crearon junto• la cadena "Tele•i•te.. Mexicano" y cada uno 

de lo• canalH H orientó a un pllblico diatinto. 11 •i•llO 

afto fundaron la aociedad lluada Teleprogr ... • de M•xico 

(TPM) para realizar exportacione• de progr ... • a Pai••• 

hi•panohablantH". (') 

"In la fundación, Azac4rraga poHia el f51 da la• 

accione• y •e convirtió en el pre•idante de la nueva 

empr••a. Róaulo o•rarril •antuvo al 351 da la• accione• en 

aua •anos. 11 201 restante ae l• adjudicó en un principio a 

Gonz6lez Ca•arana, paro 116s tarde lo adquirió Azc6rraga. 

Por •u parte, el hijo de Miguel Ale•6n participó en 

Tele•i•t••a Mexicano y ejerció una considerable influencia 

sobre la concepción de la cadena". (5) 

"A partir de esta situación ea posible entender por 

qu6 Miguel Alem6n haya concedido apoyo durante au v••tión 

pre•idencial al dHarrollo comercial d• la talevhión. In 

el terreno propiamente juridico, emitió en 1950 un decreto 

qua no contenia lineamiento• en cuanto al contenido, sino 

tan •ólo una normatividad Ucnica, relativa a la· 

inmtalación y forma de funcionamiento de la televisión". 

(6) 
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"La influencia nort•a•ericana •obre la televi•ión 

mexicana •e unife•tó a partir de .. diado• de lo• 

cincuenta, en la ••tructuración de lo• progr ... •. La 

participación porcentual d• lo• progruH extranjero• 

aumentó del 21 (en 1951) al 201 (en 1960) y luego el 3 7t 

(en 196 5) . La creciente importación de striH 

nortea11ericanas produjo incluaive, entre 1955 y 1960, una 

di•minución abaoluta en la producción de progruH 

nacional••· BstH series importadas, trans11itidas durante 

los horario• con 11ayor audiencia, no •ólo eran (y aon) •4• 

baratas que las producciones propias, sino que ade114s 

estaban ligadas a los ingresos publicitarios". ( 7) 

"No fué •ino hasta diciembre de 1958, cuando la 

televisión comercial ya se babia establecido con mucha 

•olidez, que el In•tituto Politécnico Nacional (IPN) fundó 

11 canal 11 •.. el bajo presupuest~ y el reducido alcance 

evitaron por mucho tiempo que este canal se pudi••• 

convertir en una alternativa frente a la televi•ión 

comercial. 

Durante los cincuenta, el Bstado dejó el desarrollo 

del Hctor de la radio y la televisión, que eran 

económicamente din4micos, en manos de los conce•ionar ios 
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privado•. A partir de 1960, lo• intento• de untener 

influencia •obre la pr09r ... ción de la• ••tacion•• privada• 

de radio 1 televi•ión por .. dio d• nueva• 1•1•• r d• 

obtenar una COllpenHción por el u.o de la propiedad de . la 

lación debido a la exito•a re•i•tencia de lo• induatrial•• 

del Hctor" . ( 8) 

"A principio• de •u geatión, lchevarria (1970-1976) 

intentó de nuevo frenar el d•Hrrollo d• la televhión 

co•ercial. De la• 53 estacione• de televidón, con 

excepción del canal 11, todas eran co .. rcial••· In 1968 •• 

habian Htablecido do• nuevo• canal•• en la capital. 11 

canal 8 ( XHTH-TV) lo hab11 fundado el Grupo Indu•tri1l 

Monterrey collO ••tación rival de T•l••i•t••• Mexicano en el 

Distrito P•deral. A e•t• canal eataban afiliada• otra• do• 

••tacionea en la· provincia, que junta• conformaban 11 

Cadena Televisión Independiente de M6xico, S.A. (TIM). La 

eapr•H operó con elevadas p•rdida• financiera•. Con un 

d6ficit •i•ilar y ain posibilidad de imponer•• sobre 

Tel••i•teaa Mexicano, trabajaba el canal 13 (XHDP-TV)". (9) 

"Finalmente, el productor cinem1togrllfico Manuel 

B1rbach1no Ponce habi1 fundado en 1965 la cadena televiaiva 

Telecadena Mexicana, S.A. en el norte y centro del paia, a 

~ : . . . 
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la que eataban ligadas. en 1970, 14 estaciones. La •1111r••a 

•• enfrentó a prHiones financieras debido a los pocos 

anuncios que contrataba, por lo que doa aftos ú• tarde 

vendió •u• canal•• a TIH". ( 10) 

"11 15 d• Marzo de 1972 el gobierno MXicano adquirió 

el canal 13 de la televisión capitalina. (l•t• canal junto 

con el canal 7 fu6 subastado en Marzo de 1993 1 segWi lo 

infor•a la secretaria de Hacienda y Cr,dito Pllblico el 

ganador fu6 Radio Televisor• del Centro, representada por 

Ricardo Benja•in Salinas Pliego y Jos• Ignacio Su•rez 

V4zquez; el pri .. ro de los cuales es propietario del Grupo 

llektra, fabricante y distribuidor de Aparatos 

Electrónicos, linea blanca y muebles a trav•• de •4s de 275 

tiendas en toda la Repllblica)" . ( 11) 

"In Enero de 1973 se fusionaron Telesiatema Mexicano y 

Televisión Independiente de H6xico y crearon la ••presa 

Televisa, S.A.". (12) 

"Televisa controla dos tercios de todos los canal•• de 

televisión del pata. Con ello, el mercado televisivo se 

caracteriza a la vez por una concentración económica y 

publicitaria". (13) 
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2.3 UD Yi8ta10 a TeleYi•a 

Al fundarH Televisa en lnero de 1973, el 251 de lu 

accione• ••taban en .. no• del antiguo TIM, y el r••to en 

la• del antiguo T•l•si•t•u Mexicano. Tr•• particular•• 

po•eian ad•-'• una accidn cada uno, entre ello• el bijo del 

exprHidente Mitu•l Alell4n Vald••, Miguel Al••4n Velaaco. 

11 capital total ••c•ndia a un •illdn de 1>9•0•. S•i• ••••• 

114• tarde elevaron el capital con 202 •illonH 500 mil 

P••o• adicional•• de lo• cual••, trea cuarta• parte• de 

••as accione• pertenecian a o•rarril Jr. y la parte 

re•tante al TIM. 

In 1978 el capital •ocial a•cendió ya a 3,900 •il~on•• 

de peaoa, lo cual pone de manifi••to lo• enor••• indice• de 

crecimiento de la e•preaa en el dltimo decenio. 

La influencia •ocial, econó•ica y politica de Televisa 

no sólo proviene de su• ••i•ora•, •ino ade•4• d• sus 

r••tante• empresa• dedicada• a la comunicación, lo •i••o 

que de las actividades comerciales de sua di•tinto• 

accionistas. 
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Lo• enlace• vertical•• y horizontal•• del capital •• 

ilu•tran en el (Anexo 1). 

Hay que auur a la• propiedad•• del consorcio loa 

diario• de o•rarril, la• guias para radio y el sector 

coaunicación •. bubo diversos enlaces con bancos y 

sociedades financieras y d• seguros basta la 

nacionalización de tales sociedades, el 1o. de Septiellbre 

de 1982. Bn el plano vertical se puede comprobar la 

presencia de capital en el sector hotelero, autoaotriz y 

deportivo, siendo que también hubo asociación con empresa• 

trananacionalea. (14) 

Por lo demlis, el grupo Alfa poseía 150 sociedades 

subsidiarias en la industria del acero, en la mineria y en 

la industria del embalaje, en la petroquimica, en la 

industria turistica y en la industria de los alimentos y 

productos de consumo. Asumió el patrocinio de una 

Universidad asi como de museos, con lo cual logró extender 

en general su lirea de influencia de manera 11uy 

diversificada en los planos económico, cultural, politico 

comunicativo· y, parcialmente en la politica nacional. (15) 
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El grupo Monterrey d• la f&111ilia Garza-Sada, 1e 

dividid en 1974 en cuatro grupo1 (Alfa, Vitro, Viaa y 

Cydsa). Alfa 1e convirtió en el grupo einpre1arial m•• 

poderoao, con un crecimiento uplo1ivo haata 1980. Seg~n la' 

revi1ta Proceso, conformaba la m•• importante empreaa 

privada de Am6rica Latina (ProcHo n~mero 289 d•l 17 de 

Mayo de 1982, pp, 813). Ya en 1981 comenzaron a perfilar•• 

laa prim•raa debi 1 idades de esta upanaidn uploaiva, la 

cual sólo habia sido posible mediante cr6ditos nacionales y 

extranjeros. Los crecientes i ntereae1, una ta11 de 

inflación elevada y sobre todo la devaluación del pe10, en 

Febrero de 1982, a1f como los controles de precios, 

aceleraron el endeudamiento del grupo empresarial. Alfa se 

encontró ante la bancarrota. El 2 de Marzo del milmo allo 

ofreció la participación porcentual de Televisa (25•) a la 

venta. 

La familia Al arcón compró el paquete de acciones por 

un valor de 2,700 millones de pesos viejos. 

La elevada concentración de propiedad de los 

accionistas de Televisa en el sector comunicativo les 

permite realizar mutuamente una amplia publicidad tanto a 

favor de sus medios de comun i cae i ón como de 1 as otras 
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••Pr••a• o producto• de ••t• grupo. Utili1an •u• .. dio• d• 

comunicación •asiva collO portador•• para •u publicidad 

creando y arraigando nece1idade• de con•UllO que ello• 

prefieren, creando de unera determinante el au•to 

•ociocultural del pliblico y ejerciendo influencia politica 

a trav•1 de la información que proporcionan. 

De unera similar a co110 sucede en el •ector de la 

prensa, tambi6n la radio, pero sobre tocio la televisión 

est4n en manos de unas pocas familias, que se encuentran a 

la vez, en los puestos de mando del acontecer econó•ico 

(bancos, industria automotriz, etc.). Bn el caso de los 

propietarios ele Televisa, adem4s de una diver•if icación 

económica horizontal y vertical a nivel nacional, •e 

dibujan tendencias hacia el entrelazamiento internacional y 

a una participación en empresas transnacionales, tenclencias 

que podrian quiz4s perder peso temporalmente debido a la 

crisis económica general. Bate desarrollo se pone de 

manifiesto por un lado en los entrelasa•ientos con la 

industria automotriz internacional y el medio crediticio y 

hotelero asi como tambi6n, en el caso del grupo e•presarial 

Alfa -hasta Febrero de 1982-, con cliversas empresas 

industriales extranjeras, y por otro lado en las sociedades 



•ub•idiaria• d• T•l•vi•a en lo• l•tadoa Unido• y en l•paaa. 

(Anexo 2) 

Ade8'• de la televi•i6n coHrcial privada hay trH 

eatacionH de televisión que·· aon directa o indirect ... nt• 

propiedad del l•tado, TIM 1 Canal 11 •e definen collO 

canal•• culturalH J •l canal 13 trabaja aobre todo de 

acuerdo con principio• coHrcial••· (16) 

2.3.1 rinanci..U.ento 

La• eatacion•• privada• de radio y televi•i6n en 

M6xico H financian Mdiante au• ingreaoa Por concepto de 

publicidad. (17) 

In •l regl ... nto de la Ley federal de Radio y 

T•l•vi.aión y de la Ley de la Jnduatria CinematogrUica de 

1973 H exige (articulo U) que exiata un "prudente 

equilibrio entre la publicidad comercial y la progra111aci6n 

total". 11 reglaHnto eatablece, de acuerdo con ello, 

tiempo• uxiaoa para publicidad •n la radio y la 

televiaión. 

·.· .. ,· 
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In la televiaión la publicidad no debe aer auperior el 

18t del tie•po total d• ••iaión de un canal, aiendo que a 

partir de la• 20 bora1 y baata f inaliaar la• tran••i•ionea 

no •• puede trana•itir -'• de la •itad del tiempo destinado 

a la publicidad. In pro9ruas cuyo desarrollo "obedeaca a 

una continuidad natural, dr4atica o narrativa" no debe 

haber •4• de seia interrupciones por hora, y en loa de9'a 

progra•as no •4• de diez. Bn el pri .. r caso, una 

interrupción puede durar un máxilllO de dos •inuto1, y en el 

segundo, uno y 1111dio (articulo 42, inciso 1). (18) 

Bn la radio y la televisión no hay diferencia de 

precio entre la publicidad comercial y no comercial, como 

sucede en la prensa. Los partidos y de•ás grupos sociales 

pagan en la radio y la televisión los •is•os precios que 

las empresas privadas. (19) 

Los precios de publicidad en la televisión co .. rcial 

se estructuran de acuerdo con tres horarios de transmisión 

(A, AA, AAA), siendo que en la noche la categoria 1tliA tiene 

mayor auditorio junto con las telenovelas de la tarde. 

A diferencia de la radio, en la televisión no hay 

descuentos por anuncios m4a largos o paquetes 
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publicitarios. Loa cliente• que desean dirigir aua campaftas 

· publicitariaa al pllblico de babla biapana en loa latadoa 

Unidoa a trav•a de la filial de Televiaa 11 ... da UMIVISIO•, 

pagan 201 par enci .. de la tarifa corrHpondient• a la 

.. xicana nor .. 1. se cobran aobraprecioa extre110a por 

publicidad en progr ... a predilecto• o llUT visto• collO el 

futbol, la• telenovelas, loa cine-clubea, loa noticiero•, 

etc. l•toa •• encuentran entre un 501 (canal 2) 1 un 1501 

(canal 8) sobre loa precios AAA. (20) 

In 1976, •l 62' de la publicidad H encargó a la 

televisión. lata proporción no aufri6 cambios sustancial•• 

llaata principio• de los ochenta. In agosto de 1979 H 

encontraba el latado en priHr lugar en cuanto cliente 

publicitario de la televisión privada comercial. Treinta 

instituciones o •111Pr•••• estatales o paraeatatal•• gaataron 

113 11illonH de pHos en publicidad y absorbieron aai 221 

del ti•lllPO publicitario total. Laa ca1111>allaa Publicitaria• 

estatal•• •• encontraban incluso por enci•a de la• de loa 

conaorcios trananacional•• de lo• alimento• y bebida• 

(U. 61) , pero no por enci11a de laa cupaftaa publicitar iaa 

de todo el sector trananacional. In ••• mea •• gastaron en 

total 631 millones de pesos en publicidad por la televisión 

comercial. Un afto antes las empraaas y loa establecimientos 
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estatales encargaban el 721 de su publicidad a loa canal•• 

de televisión y adlo el 281 al canal 13. De estas 

informaciones se puede concluir que el sector estatal 

conf inancia y pro•ueve indirectaMnte de unera 

considerable, a trav•• de la publicidad, a la televisión 

privada co•ercial. lata eati•acidn •• basa ad•-'• en que el 

canal estatal de TRH asumid programas integro• de Televisa, 

sobre todo de loa canales f y 5, con la publicidad 

respectiva con los cuales promovió durante aftos, de .. nera 

gratuita, la publicidad de Televisa. (21) 

Televisa ofrece a las ••presas con las que eat4 

vinculada tie•poa publicitarios gratuitos. De esta manera 

las posibilidades co•petitivas de otras empresas, con •enor 

presupuesto publicitario se ven reducidas y 

caricaturizadas. (22) 

Bn lo que respecta al financiamiento del ramo 

televisivo de Televisa se puede aftadir que la empresa tiene 

otra fuente de ingresos en sus exportaciones de programas, 

sobre todo a Centroam6rica y Sudam6rica. 
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2.3.2 Contenidos 

81 que la radio y la televilión co .. rcialH dependan 

de la publicidad, determina la ••tructura d• lo• prograaa• 

de ••to• medioa. 

. . • A loa programa• televisivos loa caracterizan en 

gran medida las emisionH de esparci11iento que a au vez 

ofrecen un entorno publicitario ideal, lo cual ae refleja 

sobre todo en la elevada proporción de co .. rcialea durante 

los tiempos AAA. ta fuerte dependencia d• la publicidad 

implica ·Una influencia indirecta, y a veces tal'lbi•n 

directa de los anunciantes de los contenidos del prograaa, 

aunque esto ea dificil de co11probar. tas •ociedade• 

televisivas intentan suprimir tales informaciones. Sirva 

como ejemplo la auapen•i.ón que sufrió en Octubre de 1982 un 

capitulo de la serie "toa universitarios ante problemas de 

Mlxico", coproducción de la Fundación Cultural Televisa y 

la UlfAH. Bn el progra11a se criticaba el consumo que hacen 

los niftos de alimentos con un bajo valor nutritivo. Como 

Televisa realizaba pro~aganda para algunos de los productos 

mencionados, los objetivos conoerciales del consorcio no 

resultaron compatibles con loa objetivos informativos de 
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los colaboradores de la UIAM, lo cual tuvo collO 

consecuencia la censura. 

. . . Bn la televisión Mxicana se ba bo1109enei1ado la 

programación, lo cual casi no le da al espectador 

verdaderas opciones, por lo que, al ••nos desde este punto 

de vista, la televisión tiene caracteristicas si•ilare• a 

la de un monopolio. (23) 

Después de un aftadido a la Constitución en 1983, en 

México el Estado tiene el monopolio sobre la co•unicación 

via satélite .. Bl pais participa desde Septiembre de 1968 en 

INTBLSAT 11 y IV y desde Junio de 1980 en IRTBLSAT. Adell4s, 

el gobierno mexicano tiene convenios con WISTSTAR III Y 

desde 1982 con WBSTSTAR IV, los cuales tienen lugar a 

través de IMTBLSAT. (24) 

En el caso de los Satélites, el pais depende por 

completo de empresas transnacionales que surten la 

tecnologia espacial y asumen la instalación. A la vez 

depende de bancos transnacionales que participan en el 

financiamiento del sistema durante la crisis de 

endeudamiento. A esto 

secundarios, que ya son 

se suman 

previsibles 

numerosos negocios 

y que continuarán 



reforzando la dependencia tecnológica en el •ector 

co1111nicacione• del paia: el •anteni•iento, la• nuevaa 

antena•, laa eatacionea terrena•, loa •i•te•a• de 

a•plificación, la for .. ción y captación, aai COllO la· 

a•unción de ••• contenido• que aumentado la penetración, 

la ho1110genización y el control indirecto. (25) 

2.4 cultura de Couuo 

2.4.1 cultura, puntualizacione• 

Segün lo afirma Ana Ha. Kethol (1984) aon varia• la• 

concepciones exiatentH en torno al t6rmino cultura, 6ata 

miama autora enuncia alguna•: 

Bxiate una que •e ubica en el ca•po aociológico y que 

retoma como cultura todo aquello que •e encuentra en el 

dominio paico-afectivo, en la aenaibilidad. 

otra la considera como un modelo codificado, colllO una 

estructura de aignificacion••· 

Una m•s la identifica con las humanidades cl4sicaa y 

el gusto literario artiatico. 
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Concluye diciendo que teniendo en cuenta l•• 

diferente• nociones de cultura y que en toda• estas, eat' 

preaente la idea de un saber constituido puede afiraarae 

que el ca11po de la existencia o de la experiencia se 

complementa con el de un saber constituido y con el 

establecimiento de un proceso de •utua ali•entación. 

Por otro lado, visto el término cultura desde la 

perspectiva de la antropología ésta bace referencia al 

conjunto de formas de vida materiales, y espirituales de 

una sociedad. 

"Las formas de vida materiales y espirituales 

incluyen, especificamente: Lenguaje, ideas, símbolos, 

organizaciones y sistemas sociales, económicos, politicos, 

religiosos y tecnológicos y los productos que resultan de 

la actividad humana, como son las casas, los asperos de 

labranza, las embarcaciones, los vestidos, los alimentos, 

etc. , y todo cuanto forma parte del equipo material del 

hombre". ( 26) 

De manera que la cultura es un atributo especifico del 

ser humano, su creación lo distingue de las dem4s especies; 

es el llni'co que acumula sus conocimientos y los transmite 
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por ••dio de aimboloa convencional••, el Ida importante de 

loa cual•• ea el lenguaje. 

Por otro lado •• plantea que bay tantas Cultura• como 

aociedadea exiaten y que por conaecuencia laa cultura• 

tienen deaarrolloa y adaptaciones diatintaa 1 que eao 

depend•r4 de •ucboa factorea, pero eapecialHnte de loa 

intercaabioa que han mantenido entre ai y del modo como •• 

han coaunicado con el aundo material. 

La cultura ae adquiere y ae trana•ite de una 

generación a otra por medio de loa llamados proceaoa de 

aocialiaación. Se manifiestan como proceaoa d• 

socialización la adquisición por el individuo de laa 

t4cnicas de aubaistencia y lo• contactos que aantiene con 

otras personas. In cada caao el individuo bWlano nunca ceaa 

d• adquirir cultura y de transmitirla a aua conv•nerea. 

Bato equivale a decir que la cultura tiene como cualidad 

principal la organización y ad••4• que laa aociedadea 

hWlariaa proveen a 1ua mielllbro1 de aillboloa eapecificoa 

para comportar1e socialmente y para relacionarse con el 

mundo. 

.;. ;. ,, . '·~·· : 
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Ahora bien, cada uno de loa individuos de la sociedad 

ejerce funciones sociales especializadas, por lo que la 

cultura se distribuir' a los individuos de cada grupo 

social conforme al principio de la división social del 

trabajo. Cada individuo experimentar' la cultura en función 

de las actividades que en ella realiza. Por lo tanto, 

vista la cultura como un conjunto o modo de funcionar el 

sistema será homogénea, pero se manifiesta en partes por 

medio de las diferentes actividades y comportamientos de 

sus miembros. 

Como consecuencia de lo que se ha dicho, la cultura es 

una creación humana, un ambiente humano y, por lo mismo no 

es un acto instintivo. Es el instrumento por medio del cual 

cada hombre se adapta a los demás hombres. Se integra a el 

individuo por medio de sistemas de ideas y de relaciones 

sociales. y se inventa o modifica a partir de las bases 

culturales que cada uno ha recibido de su medio. Así por 

ejemplo la necesidad de comer incluye, pues, una tecnologia 

para la explotación de recursos y un modo de adquirir y de 

preparar los alimentos. Lo mismo ocurre con las dem's 

necesidades. Bn todos los casos la cultura provee al 

individuo de técnicas y de normas para relacionarse con 

otros y con el mundo. 
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De tal manera, la cultura depende de la acción huaana. 

I•plica callbiÓ y tran1f or•ación continuo• de la naturale1a 

y adaptación al allbiente que el hollbre modifica. 

2.4.2 Coumo 

11te t6r•ino -expre1a lulalio rerrer (1990)- fu6 

entendido durante •ucho tiempo exclu1iva .. nte en función de 

articulo• ali11enticio1 dando lugar a lo que todavia H 

conoce como econo11ia de 1ub1iltencia. "Marx pen1aba que el 

. miedo a perder 1u pan y el de 1u1 hijo1 e1 el que 

desencadenaba al obrero al c&111ino del capital. 

• • • De ahi que el pan repreHnte mejor que cualquier 

otro aimbolo, el comien10 del con1umo en la 1ociedad hUllana 

collO aintelia medular de uno de su• principalH tr4naito1 

hi1tórico•". ( 27) 

A•i, el pan, aeglln Hte autor, e1 el pri .. r emble•• 

ali .. nticio de la 1ociedad de con1umo y reaulta 

incueationable -afirma 61- que la co•ida, pri .. ra neceaidad 

del holll>re ea la que funda conaecuentemente, la aociedad 

embrionaria del con1umo. 
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l•t• •i•llO autor .. nciona que en el llWldO actual, en 

contra•t• con lo• pai•e• del subconsUllO, •obr••alen dato• 

de pata•• donde •• da un •upercon•UllO y que incluso ae 

habla de caapeonatoa internacional••· "M6xico no falta en 

laa clasificaciones que encabeza, entre lo• pai•e• de •u 

estructura económica, el consuao •undial d• refre•coa con 

65 litros anuales por persona". (28) 

"Lo que ha variado -afirma él- a lo largo del tie•po 

histórico, H la significación original que relaciona al 

hombre con todo acto de consumo. Era -y es- la que resuae 

la sati•facción de una necesidad". (29) 

"Las satisfacciones, por su parte'· engendran deseos 

que son los grandes activadores del consUllO de ahi que 

asiente el autor "se consume no sólo para vivir sino para 

ser y parecer. Los objetos tienen jerarquias y valores de 

uso que el propio hombre ha fijado en un mundo de 

aspiraciones ascendentes". ( 30) De ésta for•a el consumir 

se vuelve un acto por el que se bu•ca o •e define una 

identidad social. 
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"11 con•UllO no •• •ólo una necHidad, •ino que for•• 

parte de un d••tino •ocial. D• abi l•• particularidad•• que 

lo deter•inan o influyen". ( 31) 

In la comunidad pri•itiva en donde la vida •• 

encontraba •upeditada a l•• fueraa• de la naturaleaa, ••t• 

•• limitaba a •ati•facer •U• n•c••idade• vital•• • 

inaediata•. Ro contaba aán con un de•arrollo tecnológico y 

t•cnico, •in embargo a trav•• d•l ti••Po ••te •• fu• dando 

paulatina y 9radua1 .. nte, de manera que al llegar al •i9lo 

XX no• encontra110• con un d••arrollo tecnológico y t•cnico 

•in precedente, el cual, por con•ecuencia, •• traduce en un 

gran avance en la capacidad de producir. A pHar de ello, 

la po•ibilidad de que la población cubra •u• nec••idad•• •• 

li•itada, pu•• ••toa avance• en la capacidad de producir no 

re1ponden a nece1idade1 aocial••; record•llO• que en una 

economia·d• mercado co110 la nueatra 1e produce ••• para el 

mercado que para cubrir nece1idade1 b••ica1 y, por lo 

tanto, el af6n de lucro de lo• duefto1 de f4bricaa, d• 

tierra•, etc. •• antepone a todo. 

A•i pu••· a la revolución del conaumo le antecedió la 

revolución induatrial, durante la cual el hombre creó 

nuevas y mejor•• herramienta• de trabajo, sustituyendo la 
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labor manual por la ••c4nica; eata revolución tecnológica a 

trav'• de aua diferente• f aaea de auto•ati1ación ha •ido 11 

111edio que el bo•br• ha utili1ado para producir -41 en .. noa 

tiempo reduciendo coatoa y generando mayor•• in9reaoa. "S• 

calcula que dHd• 1850 la •••ana .. dia de trabajo ha •ido 

reducida en unas 31 horas. Con la producción 

industrializada se crea un 11ercado de conaUllO en continuo 

ensancha11ilnto. Pu6 Ada111 Smith el que advirtió que el 

conaumo es el Un de la producción. Y Carlos Marx, quien 

seftaló que la producción crea un objeto para el sujeto y un 

sujeto para el objeto •.. de todo lo anterior se infiere que 

la producción crea el objeto de consumo, el 110do de consumo 

y la tendencia al consumo". ( 32) 

2.4.3 ConsUllO y publicidad 

Una de las necesidades que crea la producción es la 

publicidad. Bulalio Perrer (1990) afirma que 6sta es 

consecuencia y 

consumo que 

no causa del consumo: "La 

ea fundamentalmente una 

sociedad 

sociedad 

de 

d• 

competencia, descansa en la publicidad para potenciar al 

m4ximo sua recursos bajo la caracteristica dominante de 

este signo· que la expresa y define. 
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Su función original era si11Pl••nte la d• bacer. 

pllblica la1 caracteriatica• y la utilidad del producto que· 

•• ofrecia. La Hncille1 del Mcanismo obedecia a que el 

intercUlbio del producto excedente no H realisaba con la 

finalidad de obtener una ganancia, aino que •• bacia con el 

obj~to de conaeguir aquello• producto• que aHgurarian la 

aupervivencia de loa productor•• y su familia". (33) 

Pero 61ta caabió, collO ya •• Hncionó anteriormente, 

con el desarrollo de la industria y lH econo•i•• del 

.. rcado; la publicidad adquirió nueva• dimenaione1, ya que 

ad••'• de presentara• una gran expanlión induatrial, la 

producción se diversificó y era imprHcindibl• di1tribuir 

101 productos en el mercado para que no a• acumulara la 

producción y que no hubiera p6rdida en la inversión inicial 

"ante la necesidad de la industria d• hacer circular una 

qran 111a1a de mercanciaa en breve tiempo, la publicidad 

aparece como el recurso •'• socorrido para estimular el 

consumo individual y social, fuera 61te liece1·ario o no. 

Desde entonces juega un papel importante como vinculo clave 

y como intermediario entre el productor -que representa la 

fase del proceso económico- y el consumidor-su fase final-. 
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su acción aobre el mercado viene a aer tan i11POrtante 

que co•iensan a aultiplicarH la• agencia• eapeeialiaadH 

en la producción de menaajes publicitario•. Sin ellbargo, el 

deaarrollo de la publicidad no sola•ente eat6 ligado a la 

expansión induatrial, sino tambi•n al perfeccionuiento d• 

loa medios •aaivoa. 

Bn base a lo expuesto puede inferirse que la 

publicidad hoy en dia ha trascendido su función original, 

adem6s de informar de los bienes o servicios que se 

ofrecen, explota en sus mensajes las necesidad•• del 

hombre. Su propósito por lo tanto no es ya sólo el de 

informar sino el de integrar al individuo a una din6•ica 

social de conductas consumistas en otras palabras 

"promueve la compra ilo1pulsiva e irracional de bienes y 

aervicios innecesarios, excesivos o de mala calidad. Bn ese 

sentido, podemos decir que la publicidad juega un papel 

eminentemente ideológico, ya que fomenta un modelo de 

consumo en el que se cristaliza una visión del mundo 

utilitaria, esto es, una forma de pensar que nos lleva a 

concebir a los productos ofrecido• como portadores de 

Status, afecto, 'xi to y al acto de consumirlos y 

utilizarlos, como la actividad que va a dotar de sentido a 

nuestra vida cotidiana". ( 34) 
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lfo obatante, •i ae analiaara la publicidad fuera del 

contexto en que actlla, eato ea, •in t011ar en cuenta la• 

exigencia• que la aociedad 110derna ha i•pueato a au 

deaarrollo podria aar definida afir .. el Inatituto Racional 

del Consumidor collO "al conjunto de t•cnicaa dirigida• a 

atraer la atención del pllblico hacia •l conaUllO da bianea y 

Hrvicioa". ( 35) 

Pero 6ata función original de la publicidad H ha 

desvirtuado ya qua adem4• da infor .. r, "educa" a loa 

indi viduoa, a trav6a d• las amocionH y no d• la razón, 

111adianta la trana11bión da valorea, creencias, forua d• 

conocimiento, y fomenta tallbi6n moda loa da conaUllO 

unifor1aaa. 

Con esa perspectiva, podamos definir a la publicidad 

collO "una parte de esa masa da contenidos que llegan a 

trav•a de loa medioa, y si bien tienen la función 

especifica de promover la venta da 11arcanciaa, d• hacho aua 

manaajaa tocan aapectoa ideológioca qua dan una coamoviaión 

da: mundo, la aociedad y la vida". (36) 
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2.4.4 Cultura da ConsUllO 

Hoy en dfa sa habla de que exista una sociedad da 

masas y una cultura de masas. Esto se refiere al proceso da , 
modernización qua surge a consecuencia da la 

industrialización y la urbanización, en el curso dal cual 

el hombre ha modificado sus modos de vida, su forma de 

divertirse, y sobre todo, paulatinamente se le ha seducido 

a satisfacer "falsas necesidades" normalmente vinculadas a 

la adquisición de ciertos bienes materiales, es decir al 

consumismo. 

Ahora bien, "si entendemos que la cultura es el 

resultado de la interacción del hombre con su entorno en 

dirección de finalidades concretas, la manera de satisfacer 

nuestras necesidades es un proceso cultural. Y desda este 

punto de vista los medios masivos, y la publicidad a trav6s 

de éstos, es también portadora de cultura, en tanto tiende 

a poner modelos de vida y de consumo". (37) 

Nosotros seres humanos nos re 1 ac i onamos tanto para 

enfrentarnos a la naturaleza como para producir y, esta 

base material se encuentra articulada con los valores, 

ideas, costumbres, actitudes y comportamientos diarios. De 
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lo anterior se deriva que en una •ociedad en donde lo• 

.. dio1 para producir la vida pertenecen a una cla•• •ocial 

determinada, ••ta clH• a •u vea Hr4 la propietaria del 

110do de producir la• idea•, lo• ••nti•i•nto1, etc. 

2 .•• 5 Contexto Bi•t6rico y CUltura de Coll9UllO en llfaico 

In el ca•o particular de M'xico la Cultura de CODllWIO 

•• encuentra enmarcada por vario• hecho• hi•t6rico1 que le 

dan caracteri•tica• e1pecificas. 

Veamo• so11er-nte •l contexto en el que •e ge•ta la 

Cultura de Consumo y 1us repercudones socioculturales, 

reconociendo el papel que deHmpella la televi1ión collO 

aparato ideológico de estado dentro del marco anterior. 

La historia nos dice que el proce•o de do•inio 

tecnológico que propicia el s0Hti11iento de una nación a 

los intereses de otra ha sido •ufrido por nuestro pais 

desde la conquista por los espalloles en el siglo XVI, en el 

que la superioridad Ucnico-militar permitió el 

sometimiento de todo un pueblo al Imperio B•pallol durante 

siglos. Lo anterior, sobra decirlo, implicó un tranaplante 
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de las formas europeas de producir y consumir los 

articules. 

Mlis tarde en el siglo XIX tiene lugar en el pais un 

nuevo sometimiento. M6xico ya habia sido arrebatado a 

Espa~a en la lucha de Independencia. Durante este siglo el 

pais se vió envuelto en un estado permanente de 

inestabilidad politica y social y poco pudo hacerse en la 

construcción de caminos, en la creación de industrias, en 

el desarrollo de servicios públicos que el país requeria. 

Sin embargo, en los últ•mos aftos del siglo XIX y los 

primeros del XX se dieron pasos agigantados en materia de 

crecimiento industrial y urbano. En la época porfiriana se 

abren las puertas de la nación a los adelantos cientificos 

y tecnológicos del extranjero. A los extranjeros se les 

brindan muchas facilidades y estos aportan el dinero 

requerido para que costosos complejos industriales, 

comerciales y de servicios satisfacieran la creciente 

demanda de la población. Lo anterior se traduce en un gran 

impulso a la transportación marit ima, en mi les de 

kilómetros tendidos de vfas férreas, etc. Y lógicamente 

todo esto se deja ver en una afluencia de todo tipo de 

novedades y modas. 
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Ro obatante el auge económico que tiene lugar durante 

el porfiriato, exiatian gravH conflicto• en el campo lo 

cual propicia que Ha derribada la dictadura de Dtaa. ¿In 

qu' situación quedaba M•xico? M•xico Po•eia recuraoa 

natural•• f .. teria• pri•a•. Sin ellbar90 entre au Población 

no contaba con la• t•cnica• que le per•itieran un 

desarrollo indu1trial independiente y por con1ecuencia 

ta11poco babia auficientH capitalH para darle •l ritllO 

adecuado a su crecimiento econ611ico que repercutiera en el 

mejoramiento d• 101 nivel•• de vida del con1U110 social. Alli 

que como de toda• formas debian producir•• en el paia loa 

bienes que •• importaban y que perjudicaba a la econo•1a de 

la nación; el Htado •• vió en la necesidad d• con1trutr 

nueva• carretera•, redel ferroviaria• y teleco•unicacion•• 

favoreciendo adem6a la inversión privada extranjera d6ndol• 

posibilidades d• obtener m61 ganancia• de la1 que obtenian 

invirtiendo en otros pa11es. De tal manera que los 

empre1arios extranjeros que se hicieron cargo de la 

industria manufacturera producian todo tipo de articulo& 

relacionados con la electricidad, la mineria, la• 

comunicaciones, la industria automotriz, a4rea, tabaquera, 

alimenticia, quimica, pero hubo tal énfasis en la 

producción que llevó al atraso en la fabricación ele otros 

instrumentos y maquinaria de la. industria que eran 
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neceHrioa. Lo anterior propició que ae i•portar6n 

principalmente de loa BIUU, este tipo de bienes, ya que la 

inqenieria mexicana loa desconocia y por lo tanto la 

dependencia del país en materia de Ucnicoa y refacciones 

ae acentuó. (Instituto Nacional del Consu•idor 1988) 

Hacia 1945 H•xico contaba ya con una enorme planta 

industrial y por consecuencia con bienes producido• 

abundantemente en el mercado, pero no obstante lo anterior, 

muchos no se conocian para ser vendidos, siendo la 

publicidad el mejor recurso para darlos a conocer a nivel 

masivo y para persuadir a la población de que los adquiera. 

(INCO 1998) 

2.4.6 Proble114tica Social del Consumismo en H•xico 

Remont6ndonos en el tiempo, en el periodo que va desde 

1950 a 1965, la sociedad mexicana empieza a mostrar los 

primeros signos de consumismo debido a que al abrirse un 

gran nl1mero de industrias aumenta tambUn el número de 

empleos y la capacidad adquisitiva de los consumidores. 

(IHCO 1988) 
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11 llfCO caracteriza al conaumilllO coao 11 
••• el conaUllO 

irracional, la tendencia de loa individuos a cona1111ir 

cuanto producto •• lanza al ... rcado, aólo porque ea nuevo o 

.. u d• llOdl. 

11 cona1111ia110 -afirma el Inatituto lacional del 

ConaU11idor- •• diferencia d•l conauao en que, mientras ••t• 

llltillO garantiza la vida y •l bieneatar de cada individuo 

como parte da la sociedad, el conaU11ia110, por el contrario, 

atiende aólo necesidad•• individuales, que aon tallbi6n 

co111unea al conjunto de la sociedad ( fundaHntalHnt• 

aquellas pertenecientes a laa claa•• de 11enoa recuraoa) 11
• 

(38) 

"Podemos caracterizar varias foraaa de cona1111iamo. Por 

una parte, coao ya decilllllOa, el conauaiallO que •• realiza 

para aatiafacer una necesidad que •l individuo cree tener, 

•• decir, cuando compra una mercancia por lo que equivale o 

aparenta equivaler, y no por la utilidad que realHnte 

tiene. 

Otro tipo de consumismo ea aquel que, atendiendo 

rubros b4aicoa, incurra en el exceso o en la deformación. 

un ejemplo caracteriatico de aste tipo de conau111ia1110 ea al 
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alimentario: se compran demasiados comestibles que no se 

alcanzan a consumir y se desperdician; se elioen por ser 

caros o porque est4n de moda entre la oente "distinouida", 

o bien se compran comestibles poco nutritivos, que, al ser 

m4s caros, no hacen sino encarecer la mala nutrición de 

quienes los consumen. 

Otro tipo de consumismo es aquel que se realiza en 

gastos superfluos, es decir, el que se hace cuando los 

individuos se "dan el lujo" de comprar accesorios 

suntuarios o decorativos (bebidas o ci11arros importados), 

articulos que "dan el toque de distinción" a la persona o a 

la casa. Este tipo de consumismo es m4s negativo cuando se 

realiza en detrimento del ahorro -que siempre es necesario

º de otra necesidad que si es básica. 

Finalmente, hablemos del consumismo de articulo& 

innecesarios. Este consumismo es caracteristico de los 

"pescadores de ofertas", que, aún cuando atienden rubros de 

consumo necesario (zapatos en barata, por ejemplo), no 

desaprovechan las gangas, promociones u ofertas de los 

centros comerciales, y aunque el gasto no haya estado 

contemplado en el presupuesto "corren el riesgo de la 

compra, antes de que el producto se encar.ezca". ( 39) 
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Al inicio del Apartado mencionaino• c6ao HgWi dato• 

del IKCO, durante el periodo que va de 1950 a 1965 nue•tra 

•ociedad empieza a aostrar 101 priaero• •ignoa del 

con1uai•11c> debido a que •• abre un gran nllllero de 

in4uatria• y por lo tanto tambi6n •e increunta el n\\llero 

de empleo• y la capacidad adquiaitiva de lo• con1U11idor••· 

Paralelamente a e•te hecho recordeino• que ea tallbUn en 

1950, cuando la televi1i6n ea inaugurada de manera oficial 

en México, con1tituy6ndoae casi deade su inicio colftO un 

siate•a financia4o por la publicidad de articulo• de 

consumo. r.a programación de radio y televi•ión ••taba en 

manos de 101 anunciante• quiene• decidian qu6 progra11a• 1•• 
convenia patrocinar y loa produeian o i11POrtaban, pero en 

la mayor parte de loa ca•o• aeguian el ••tilo de B.U.¡ por 

ejemplo: La• Compalliaa "Colgate", "Pal110live" y "Proeter 

and Gamble", patrocinaban radio y telenovelas en ambo• 

pa1Hs; "Kellog'a" programas infantiles, "Coca-cola" 

programas de aventura y, en fin, la programación era 

utilizada para atraer la atención del p11blieo y lograr la 

mayor venta de productos. Allo• •A• tarde, aunque la 

programación fué decidida por loa dueftoa de las difu•or11 

de radio y televisión, gran parte del patrocinio con que 

operaban provenia de las empresas, que ha•ta la fecha ae 

publicitan. (IKCO 1988) 
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Asi pues, la producción de la televisión al igual que 

la radio y los dem4s medios de comunicación se caracterizan 

por que se rigen de acuerdo a las mismas leyes de 

fabricación y venta que rigen las economias de mercado, lo 

cual supone una producción masiva en serie repetitiva que 

utiliza una sofisticada tecnologia de producción .Y sobre 

todo de reproducción a fin de prolongar su vigencia. 

Pero ¿por qué los medios masivos y la publicidad a 

través de éstos son portadores de cultura? Porque 

recordemos que la cultura es resultado de la interacción 

del hombre con su entorno en la búsqueda de satisfacción de 

necesidades. 

Ahora bien, cultura de consumo y publicidad se 

encuentran estrechamente interrelacionadas y, aunque la 

publicidad en sus origenes tuvo el propósito de informar 

sobre las mercancias ofrecidas por los fabricantes y 

comerciantes, m4s tarde con la industrialización adquiere 

una nueva función que no se limita únicamente a dar a 

conocer la existencia de mercancías, sino que conlleva la 

intención de que nos convenzamos de la necesidad de 

comprarlas, tenerlas, consumirlas. Procurando que la 

población crea y haga suya la necesidad del consumo para 
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acceder a laa satisfacciones que brinda el producto, de 

••ta manera el individuo •• integrado a una din4•ica social 

de conductas conaumiataa, criataliaando una viaidn del 

aundo utilitaria, una forma de pensar que lleva a concebir 

a loa producto• ofrecido• como portadora de atatua, afecto, 

6xito. 

De manera que hoy en d1a, el bollbre conaume una aerie 

de productos auperfluoa, abaoluta11ente inl1tilea, incluao 

contrarios a las necesidad•• vitales. Su aan1ra de producir 

•• ha visto determinada por el dHarrollo tecnológico f au 

inter•• 11 encuentra concentrado m4• que en satiaf acer 

necesidades reales de consumo social, en la ganancia por la 

venta en maaa de articuloa. Por lo tanto, a pesar de que ha 

generado recuraoa de carActer t•cnico, cient1fico, 

económico y 111aterial como para aatiafacer las neceaidadea 

bAaicaa a nivel mundial, aato no ha sucedido f las 

dificultades económica• y sociales, entre loa diferentes 

grupos que conforman la sociedad adea4a de persistir han 

agudizado. 

concretando, el consumismo es un hecho innegable en 

nuestra sociedad, un fenómeno complejo que no l1nicamente 
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tiene implicaciones de car4cter productivo y económico sino 

sobre todo ideológico-cultural. 

2.4.7 El papel de la televisión dentro del contexto de 

la Cultura de Consuino 

Toussaint en su libro Critica de la Información de 

masas. expresa que en el campo de la teorfa marxista a la 

comunicación se le considera como uri hecho social "que 

tiene su origen y se desarrolla en la superestructura, es 

decir, en el ámbito de las ideas y las representaciones del 

mundo pero que participa también del orden económico y se 

encuentra históricamente determinado por él. De ahí que los 

medios de comunicación se toman como instituciones 

caracterizadas por el modo de producción en que se dan ..• " 

( 40) 

De lo enunciado en el párrafo anterior puede inferirse 

que el papel de la televisión en el contexto de la Cultura 

de Consumo es procurar que la población crea y haga suya la 

necesidad del consumo aunque sea en el plano de la 

i mag i nación, a un mundo propuesto como e 1 mode 1 o de 

adaptación perfecta; un mundo creado y apuntalado por la 

publicidad insistente y cotidianamente a fin de garantizar 
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•l conaumi•llO. Pro11<>viendo la compra de bien•• y •ervicioa 

innece•arioa, excesivo• o de mala calidad. 

La televisión nos mueatra en •u• .. naajea atlldafera• f· 

a•bient•• artificialea, ••tilo• de vida y co•tUllbr•• que en 

•Hncia proponen que la• ••ti•faccion•• del Hr huuno •• 

realicen 11ediante la adquisición de objeto• aunque fatos 

sean auperfluo• o daftinoa para la aalud. In otraa palabras 

nos estamos refiriendo al proceso de enajenación. 

fomenta pues un modelo de conswno en el que ae 

cristaliza una viaión del mundo utilitaria, una forma de 

pensar que nos lleva a concebir los productos ofrecido• 

como portadores de status, prestigio, etc. y al acto de 

consumirlos, utilizarlo• colllO una actividad que va a dotar 

de •entido a nuestra vida cotidiana. 

Bn otras pUabraa el papel de la televisión visto 

desde un enfoque marxista es alienar ya que presenta a lo• 

objetos como creadores del hombre y no al contrario de tal 

manera que en función del mayor o menor nllmero de 

mercanciaa que el individuo posee, adquiere su diatinción, 

su identidad y su aceptación. 
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2.5 Estudio de caso: El discurso del personaje Chabelo 

en •1 Programa Infantil "En F ... i 1ia" COlllO 

Manifestación de la Cultura de Con1u1110. 

2.5.1 Clasificeción de los Programas Infantiles 

Debido a que el programa que ocupa nuestra atención se 

encuentra clasificado como programa infantil, consideramos 

importante hacer una breve puntualización respecto a cuáles 

se consideran infantiles. 

Según lo afirma Torres v. y Marco Polo por un lado se 

encuentran los criterios de los programadores de los 

canales, que incluyen en sus "horarios para niños" 

programas que supuestament~ corresponden a producciones 

hechas para niños. 

Por otro lado el panorama de los gustos infantiles es 

bastante amplio, en él se incluyen programas clasificados 

para adultos, de tal manera que existe un doble enfoque 

respecto a cómo tratar el tema: lo que supuestamente deben 

ver los niños y lo que a ellos les gusta y ven. Asi pues, 

existen dos extremos: los programas infantiles y los 

programas de adultos. En medio de estos extremos se 
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encuentran loa programa• que guatan tanto a nilloa collO 

adultoa. 

Loa progr ... a claaif icadoa para adulto• por el inter6a 

que tienen para ello• y por el deainter6a que tienen para 

loa nifl'oa aon: loa druaa aerioa, loa infor .. tivoa, loa 

an4liaia de inter6a pllblico (politicoa, aocioculturalH, 

cientificoa, etc.) 

Por otro lado, ae encuentran laa caricatura• o dibujoa 

animado•, que indiacutible .. nt• aon viatoa por loa nifloa. 

Loa prograaaa inter .. dioa donde ae mezclan loa guatoa 

serian: Cri1111n y •iaterio, aventuras de ciencia ficción, 

aventuras policiaca• con elemento• rom4nticoa y auaicalea. 

lfo obstante lo anterior, rHulta factible formar una 

liata de programas típicos infantilH afirman TorrH V. y 

Marco Polo. 

1.- Aventura•: con titerea, marionetas, mopeta 

actuado• con niflos o con animal••· S• 

caracterizan por su trama sencillo y por un 

desarrollo con bastante acción y con toques de 
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bUllOr. 

2.- co .. dias: situaciones bU110risticaa desarrolla-

das con adultos o con niftoa. 

3.- Dibujos ani•adoa: son reali1ados con dibujos. 

t.- Programa• educativos. 

5.- Progra•as en vivo de entreteni•iento. 

Reaeftado lo anterior, ea importante destacar el 

porcentaje de cada uno de los rubros en la programación de 

la televisión en H6xico, (Canal 2, 5, 9, 11, 13) ver 

siguiente cuadro: 

Programación semanal para el público infantil 

Tiempo total de emisión 74 hora• 30 min. 

Series de aventuras, comedia. 

Programas educativos. 

Dibujo animados. 

Programas en vivo de entretenimiento. 

15.U 

1.34' 

68.56' 

15.0t 

rUllft'I: Se utili&ó la programación de Tele-Guia 

presentada durante la semana del •4bado 4 al viernes. 10 de 

abril de 1993. La duración de loa programa• eaU 

considerada globalmente, sin hacer las reducciones 

correspondientes a la publicidad o cortes de canal. 



Se habla d• nilloa en t6r•inoa gen6ricoa debido a que 

no •• eatabl•cieron diatincion•• entre laa edad•• d• 6atoa. 

2.5.2 Deacripci6n del Progr ... "In r .. ilia" 

11 prograaa infantil "In ra•ilia" •• tranHitido en 

vivo deade •l roro 5 de T•leviaa San Angel por el canal 2, 

cada dia Domingo de 7:00 a 10:00 a.m. 

Al eatudio acuden adulto• y nilloa, y a.boa pueden 

participar en loa concuraoa-co•ercialH que •• llevan a 

cabo a lo largo del programa. 

Al iniciar lo• progra•aa, el peraonaj• Chabelo, que •• 

el conductor, aparece en un triciclo o en una motocicleta y 

auele iniciar presentando al personal que colabora de 

.. nera directa con 61: Vaneaa, lliaabeth, Susana, Andrea y 

Cielo. lllas son animador••· 

- Jorge Alberto Aguilera ae encarga de la ••cción que 

lleva por nombre "At1nale al ganador", en el cual 

participan personas de provincia, que previamente escriben 

al programa con la finalidad de ganar H' 250.00 si aciertan 
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qu6 concur•ante de lo• que participan en el ••tudio va a 

ganar. 

- Una orquHta conforaada por 5 a'1aico•: bateri•ta, 

bajiata, troapetiata, aaxofoniata, pianista, dirigida por 

Angel Jalili. 

- Un repreHntante de la Secretaria de Gobernación, 

quien at••tigua que en efecto se lleven a cabo loa 

concurso• y laa premiacion•• anunciadaa. 

11 programa con•i•te en diversos concursos-comerciales 

que aon patrocinados por distintas aaprasaa: Oamesa, 

Marinela, Sabritaa, Kellog's, Sonric's, Reatlé, Mueble• 

Tronco•o. 

Lo• premio• que otorgan a los primeros lugares son 

bicicleta• y dotacione• de productos da la empresa qua esté 

patrocinando ••• concurso en particular. Lo• premios para 

lo• •egundoa lugar•• van desda una patineta, un carro 

d••lizador basta un tostador eléctrico. 

Antas da que el programa finalice se realiza una rifa 

para que tras da los concursantes qua obtuvieron al premio 
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del priHr lugar en alguno de lo• concur•o• tenga la 

oportunidad de canjear •u• regalo•. 11 nifto decide ai •• 

queda con el premio que ya ganó o lo arrieaga. COllO no 

••ben •i au regalo va a Hjorar o no, bay quien•• optan 

por quedar•• con lo que ganaron ya que loa poaibl•• nuevo• 

pre•io• van deade: 

1.- Un •uebl• (•ala, aof4, comedor, etc.) 

2.- Dotación de todo• lo• producto• de la• •11Pr•••• 

patrocinadora• del programá. 

3.- Un objeto de poco valor económico. 

La tranamiaión del programa H de tre• horH de lH 

cual••, aproximadaMnte diez minutos dura cada uno de lo• 

concursos, deapu6• de cada uno hay un corte comercial cuya 

duración pro•edio •• de do• minuto• en lo• que •• 

transmiten cuatro anuncio• publicitario• d• lH •i••H 

empreaaa que patrocinan lo• concur•o• del progra••· 
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3 La T6c:Dica de Aojli•i• clll Contenido 

3.1 Plantelllliento 99neral del Antli•i• de Contenido 

Maynta (1975) afiraa que •l lenguaje H una pr .. i•a 

iaportante de la acción aocial pue•to que e1ta dlti .. 

de•canaa aobre la coaunicación de aignificado1. Agrega 

tallb1'n que tanto hablar coao eacribir aon por a1 •i•mo• 

una for•a de conducta aocial, y que en lo que el boabre 

dice o •acribe se encuentran expresado• au• intencionH, 

1ua actitude1, aus interpretacionea de la• 1ituacionea, aua 

conociaiento1 y aus aupueato1 t4cito1 aol>r• •l entorno. 

Ahora bien, ai tanto la• actitudH coao la• intencion•• 

e1t6n codeter•inada1 por el 1i1t••a sociocultural 1n que •• 

encuentran iu1rsa1 las peraonaa que han dicho o eacrito 

algo; no 1610 r•fl•jar6n -die• --61-, la1 caracter11tica1 

peraonale1 de loa autores, sino ad••'• 101 atributo• de la 

sociedad que 111 rodea: valores institucionaliaados, 

nor•u, definiciones ai tuacionalea soc:ial••nte 

e1tablecidaa, etc. Por lo tanto el an6li1i1 de loa 

aaterialH ling011ticoa permite hacer inferencias de 

fenómenos no lin901aticos tanto a nivel individual como 

aocial. 
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Con ••to -dice Maynt~ (1975)- •• caracteriza en lineas 

general•• la posición de partida y la• tarea• del Anjli•i• 

de Contenido. 

Al An4li•is de Contenido per•itir4 pue• no •ólo 

comprender •ignif icados que por .. dio del lenguaje •• 

camunican consciente111ente sino que tallbi•n per•itir4 

obtener inferencias ya sea a partir de lo dicho o e•crito. 

El An41isis de Contenido -afirma Mayntz (1975 )- •• 

puede definir como una t•cnica de investigación cuyo 

objetivo es obtener conclusiones sobre las propiedad•• no 

lingUisticaa de las personas y los agregados socialH en 

base a propiedades lingUisticas de un texto.*** 

Bn otras palabras, ha sido desarrollado para 

investigar cualquier problema en el cual el contenido de la 

comunicación sirve como base de inferencia. Se lleva a cabo 

seleccionando y adaptando determinado• procedi111ientoa 

emp1ricos. utilizados de modo general en las Ciencia• 

Sociales. 

*** Texto, en este sentido, puede ser tanto un escrito 

como un "discurso oral". 
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3.2 Definición del AD•liais de contenido 

11 an4lilia de contenido comienza en lforteam•rica a 

principio• de loa aftos 30. Is una forlU del an'1iaia 4• 

docu.entos orientada a inveatigar problema• aocial••· Coao 

contlnido puede ser considerado todo lo que fue producido 

con el fin de que fuera comunicado. 

Segdn Holsti, la definición del an4lisia de contenido, 

ha tendido a cambiar con el tie111po a medida qua la t•enica 

es desarrollada y que se aplica a problemas nuevos. 

Bntre las definiciones qua ae ha propueato Ht4n las 

siguientes: 

1111 an4lisia de contenido H una t6cnica de 

investigación que sirva para la descripción objetiva, 

sistem4tica y cuantitativa del contenido •anifieato de la 

comunicación. ( 1) 

"Bl an.tlisis de contenido •• una faae del 

procesamiento de la información en la cual el contenido de 

la comunicación se transforma, mediante la aplicación 
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objetiva y sistemática de reglas de categorización, en 

datos que pueden sintetizarse y compararse". (2) 

Estas dos definiciones no son las (micas existentes 

sobre el .análisis de contenido. Sin embargo, por el momento 

1 imitémonos a ellas y veremos, como lo afirma Holsti, qua 

existe una tendencia marcada a concebir el an41ish da 

contenido como instrumento básico de investigación que 

puede ser util en varias disciplinas y para muchas clases 

de problemas de investigación. Es pues un método da 

propósitos mllltiples que se ha desarrollado especfficamanta 

para investigar cualquier problema en el cual el contenido 

de la comunicación sirve como base de inferencia. 

Ahora bien, para los propósitos que nos proponemos en 

este trabajo de investigación adoptaremos la definición da 

Kaplan y Goldsan. "El análisis de contenido aspira a 

realizar una clasificación cuantitativa de un trozo de 

contenido, de acuerdo con un s ist ama de cat egor fas ideado 

para producir datos apropiados a las hipótesis especificas 

concernientes a ese contenido". (3) 
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' 3.3 Significado del An4lisis de Contenido 

Al igual qi.¡e toda investigación.de car4cter cientifico 

el an4li•i• de contenido debe cumplir con lo siouienta: ser 

objetivo, aiste•4tico y cuantitativo. 

Que ••ta Ucnica sea objetiva implica que las 

cateooriaa para analizar al contenido est'n definidas en 

forma precisa, para que diferentes persona• al analizar el 

aismo contenido, utilizando eaas definiciones obtengan los 

•i•110• resultados. 

Bl criterio de la •i•t•maticidad exio• qua sean 

tenidos en cuanta todos lo• aapectos del texto relevantH 

en un determinado problema de invaatioación y por llltillO, 

cuantitativo. lsto 11ltimo H refiere a que loa rHultados 

del an4lisia generalmente .. expreaan 

nu11•rica. 

en alguna forma 
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3.4 Técnica del Análisis de Contenido 

3.4.1 Pases del Proceso del Análisis de Contenido 

a) La primera fase (Hayntz 1975) la d•no•ina 

preparación teórica. Bata se refiere a que la investigación 

ha de estar provista de orientación teórica. 

b) La segunda fase se refiere a la necesidad de 

extraer una muestra siempre que la población relevante sea 

demasiado grande como para obtener los datos de una manera 

completa. Una vez determinado el material del anUiais de 

contenido se pasa a definir las unidades lingUisticas en 

las cuales se han de buscar contenidos relevantes y el 

desarrollo' de un esquema de categorías para la 

clasificación de loa contenidos. 

c) Determinación de las unidades lingUisticas. Como 

unidades lingtlisticas del an4lisis se pueden escoger 

palabras, periodos de frase y frases enteras, párrafos 

completos. La unidad que se escoge depende de la 

configuración lingUistica en que pueda encontrarse el 

contenido que interesa. Palabras, frases o ptrrafoa •• 

suelen utilizar cuando se pregunta por determinadas 
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orientacionea o actitud•• con reapecto a deter•inado• 

objetoa, etc. 

11 u•o del recuento d• d•t•r•inada• el•••• de palabra•· 

ai•l•d•• ea el procedi•i•nto Id• ••ncillo. Sin ellbargo la 

utilidad que tiene •• llUY liaitada pueato que hay poco• 

contenido• relevante• deade el punto de viata de la• 

Ciencia• Social•• qu• •• unifieatan excluaiva11ente en la 

aparición de deter•inadaa palabraa. Ahora bien, cuando de 

lo que ae trata no •• tanto de deterainar la actitud frente 

a un objeto deterainado, aino juicio• •4• complejoa, 

concepcione•, queda excluida d• ante .. no la elección de una 

palabra ai1lada como unidad ling01•tica. 

d) DHarrollo del eaqueaa de categorias del an61iaia 

de contenido. 

La• categoria• H diHftan m4a apropiada111nte en 

t6rainos del proble•a particular que eatamo• inveatigando. 

11 eaqueiaa H siempre Hl•ctivo en relación con un 

planteamiento determinado. lato es, no nece1ita captar 

coapletamente el material en relación con todos los 

contenidos que interesa. 
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In la construcción del esque•a de categorial se ba de 

comenzar por la deter•inación de las di .. nsionea 

significativas que interesan. 

son tres las condiciones que (Hayntz 1975) dice que ha 

de cumplir el esque•a de categorias. 

- "Toda la serie de categorias debe referirse sólo a 

una dimensión significativa. 

- "Las diversas categorias deben excluirse entre a1. 

Lo que supone que cada una de las unidades lingOisticaa 

relativas a la dimensión significativa de la serie da 

categorias debe incluirse en una sola éategoria. 

- "La serie de categorias ha de ser exhaustiva, esto 

es: cada unidad lingOistica relativa a la dimensión 

sem4ntica de la serie (pero no cada una de las unidades 

lingOisticas del texto) debe catalogarse en una de las 

categorias existentes". 



UHIUCIAS 8181.IOGIUICAS 

1 SILICCIOI DI LICTURAS DI AJIALISIS DI COITllIDO 

M6xico, UIAM BllP-Acatl4n, 1981. p.35 

2 Op. Cit. P•9· 35 

3 Op. Cit. p49. 36 
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4 Investigación de C1111>0 

4.1 Muestra y diseno de Instrumento 

- La muestra de los programas considerados comprendió 

un lapso que abarcó del 7 de Febrero de 1993 al 21 de Marzo 

del mismo afio. Durante ese periodo, el nllmero total de 

programas emitidos fué de e. Sin embargo ~nicamente fueron 

tomados en cuenta 4 ya que la dinllmica y contenido del 

discurso del personaje Chabela no varió. 

- Se grabaron los programas con fecha: 

7-Febrero-1993 

21-Febrero-1993 

7-Marzo-1993 

21-Marzo-1993 

- Una vez hecho lo anterior se buscaron contenidos 

relevantes del discurso de Chabela para asf determinar las 

unidades l i ngOi st i cas, unidad es que en este caso fueron 

frases por ser éstas las configuraciones lingüisticas en 

las cuales se pudo encontrar el contenido de interés. 
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N•di•nt• un •u••treo •l••torio •• ••cogieron 20 de la1 

unid•d•• ling01•tic••· 

- Po•terior••nte se continuó d1Hrrollando •l Hque•a 

d• c•t•gor1H del an4li8il. L• definición de Htal 

categor1H H hizo en Urmino• de l• probleútic• de la 

cultura d• consumo debido a que en la construcción del 

••quema 11 ha d• comenzar por ·la determinación d• la1 

di••n•ion•• significativa• que intere1an. 

- Hecho ••to, el instrumento obtenido fue 1l·•iguient1 

cuestionario (ver Anexo 3). cuyo disefto y aplicación •• 

hizo con 11 propósito de cl11ificar cuantitativa•ente una 

parte de contenido del discurso d•l personaje Chabelo en •l 

programa infantil "Bn Pa11ilia", de acuerdo con un •i•te11a 

d• categoria• ya ideado para de esta manera, obtener da~• 

apropiados a la hipót••i• planteada. 

- 11 instrumento fu6 rHpondido por un grupo d• diez 

persona• prof••ioni•tas: P1icólogo, Filósofo•, Pedagogos, 

Sociólogo, ••l•ccionado1 a trav6a del m6todo de muestreo de 

juicio. 
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4.2 Presentación de resu1tados 

- Los resultados obtenidos reportan en cada una de las 

categorfas las siguientes frecuencias. 

Frecuencia con que las personas encuestadas 

ubicaron las unidades lingüfsticas en cada categorfa 

CUADRO 2 

CATEGORIA 

( 1) Compehncia 

(2) Publicidad 

(3) Consumismo 

(4) Afectividad 

(5) Exceso o deformación 

(6) Materialismo 

( 7) Valor Social 

(8) Distorsión Cult. Nal. 

(9) Valores Culturales Mercantiles 

(10) Aventurerismo 

( 11) Consumo de Tiempo Libre 

( 12) Individualismo 

FUENTE: Encuesta Directa, 1994. 

16 .12 

13.89 

12.90 

9.18 

7.95 

7.44 

7.44 

7.19 

6.95 

5.70 

3.22 

2.00 



FRECUENCIA CON QUE LAS PERSONAS ENCUESTA 
DAS UBICARON LAS UNIDADES LINGOISTICAS 

EN CADA CATEGORIA 

C3 12.90% 

C6 7.44% 
C7 7.44% 

C12 2.00% 

C11 3.22% 

C!O 5.70% 

C9 6.95% 
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t.3 Jnterpretacidn de loa 1e1111ltado• 

11 hecho de que el funcionamiento de 11 televiaidn en 

nueatro paia se lleve 1 cabo bajo el r611i11en de conce•idn 

privada y que esta vista desde un enfoque •arxiata •ea un 

A. I .R., que junto con otros m.is coadyuva a que el •i•t•u 

continua vigente, nos hace reflexionar sobre la importancia 

de reafirmar nuestro compromiso como individuos, como aeres 

humanos a los cuales nos ha tocado vivir en un contexto 

histórico social distinto al que pudo haber vivido 

cualquier otro hombre; en donde el desarrollo tecnológico 

es un hecho sin precedente y un reto para el hombre qu• a 

pesar de verse sujeto a una serie de experiencias nuevas 

proporcionadas por sofisticadas tecnologias, entre ellas la 

televisión cree en el hombre y su trascendencia. 

Es un hecho innegable, que la televisión se encuentra 

presente en millones de hogares mexicanos y, aunque dentro 

de los alcances de este trabajo no se encuentra determinar 

su grado de influencia no podemos dejar de reconocer la 

misma. 

Bn la pr.ictica, nos hemos encontrado que todos 

expresamos la necesidad de inferir en nuestros respectivos 



campos educativos pero en ningün momento somos concientes 

de la necesidad de partir de un cambio de le vida personal, 

¿cómo pretender inferir en procesos educativos cuando 

nosotros mismos no modificamos nuestros h6bitos personal•~ 

de consumo, de recepción y acción? 

Ahora bien, consideramos que es necesario que tanto 

docentes· como padres de familia y educandos realicemos una 

labor conjunta que de soporte a toda un pr4ctica educativa, 

en donde uno de los objetivos sea formar individuos 

crit icos, ya que mientras los esfuerzos por comprender la 

influencia de la televisión en nuestras vidas sean hechos 

de manera aislada, ser4 m4s dificil que nuestras acciones 

cobren sentido y se desplieguen en acción social. 
• 

Lo anter.ior podría esquematizarse de la siguiente 

manera: 

llDlll DE allllXlll 
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En un segundo esquema, estarfan los rect6ngulos de 

Docente, Educandos y Padrea de Faniilia intersectadoa, el 

rect6ngulo que corresponde al Docente se encuentra fuera 

del rect6ngulo que representa a los medios de c0111unicacidn 

por dos razones: 

- Antes que docente se es ser humano y se han de tener 

presentes las distintas esferas que nos conforman y atender 

a todas y cada una de ellas (Biológica, Psicológica, 

Social). 

- Se supone que el docente posee elementos teóricos 

que le permiten analizar la realidad social desde una 

perspectiva distinta a quienes no los tienen. 

~ FaES FMllLIA 

~ 

~ BQB 

~ 

·mm SIR 
~ -
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In la .. dida en que todo• y cada uno to .. llO• 

conaciencia de nueatra traacendencia COllO ••re• hUll&no• 

poclre110• con nueatro eje•plo, con nueatraa accione•~ con 

nuHtro Hr dar a quienH noa rodean la posibilidad d• 

viduabrar c .. inoa diferente• a loa que •• no• preHntan, 

en eate ca•o en particular, el con•umiaMO: cuando •ato 

ocurra cada uno di los circulo•: Docente•, Padrea de 

r .. ilia y lducando• •• fortalecer4 y aabr4 que el problema 

funda•ental no •• dejar de interactuar con la televiaión 

aino aprovechar '•ta inteligentemente para lograr lo• 

Objetivos lducativo• buacado• por •aeatroa y 'padrH de 

fa•ilia. 

Maynta menciona que •l lenguaje no ea •ólo una pr••i•a 

impartante de la acción aocial, aino que el hablar y el 

escribir aon par •1 11i•ll01 tallbi,n, una for ... de conducta 

aocial pueato que en lo que decimoa o eacribimoa expreaa110a 

intencionea, actitudea, nuestro• conocimiento• y supueatoa 

aobr• el entorno. Lo anterior dice ,1, eatar4 codeter•inado 

por el aiatema aociocultural •n el que ae encuentra la 

peraona que ha dicho o Hcrito algo, por lo tanto la• 

caracteriaticas reflejadas no aólo Hr4n caracteriaticaa 

de la penona como individuo Bino de la aociedad que l• 

rodea; de ahi que diga 'l que en base al an4li•i• 
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ling01atico H Podr' hacer inferencia• de fend•ao• no 

ling01aticoa tanto a nivel individual collO aocial. 

In Hte cHo en particular •diante la• frHea 

extraidaa del di1curao del peraonaje Chabelo en el progr .... 

"In raaUia" 1e infiere que el progr... reaponde a una 

cultura d• con1U110, en donde la competencia, la publicidad 

y •l conauaiallO aon una1 de l•• caracteriaticaa 

aobreaalientea; muHtra de ello •• el porcentaje que al 

aplicar la encuHta H obtuvo 16.12, 13.89 y 12.90 

reapectiva•ente. 

Ve•oa puea que la cultura d• con1umo •• producto d• un 

procHo histórico .en el cual el deaarrollo cienUfico y 

tecnológico han jugado un papel i11portante al per•itir un 

perfeccionamiento en lH t'cnicH de producción; 

tecnologfa que a trav'• de lH diferente• fHH de au 

automatización ha sido el medio utilizado por el bollbre 

para producir •4• en menor tiempo, reduciendo coito• y 

generando mayor•• ingre1oa. Con la producción indu1trial •• 

ha creado un mercado de con1W110 en continuo enaanch .. iento 

y, como decia Carlos Marx, el producto aólo alcanza su 

final en el conaumo, la producción crea un objeto para el 

sujeto y un aujeto para •l objeto. 
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CollO conaecuencia del cona1111ia110 la publicidad •• ba 

conatituido en uno de loa incentivo• 114• i11POrtantH 4• 

••t• fenó .. no convirti6ndoae en la actualidad vital • 

indiapenaable para laa econo11iaa de 11ercado. Loa 

fabricante• y co .. rciantes invierten grande• auaaa de 

dinero en ella (aueatra de ello es el prograaa "In Puili•" 

y au din4mica concursos comerciales) de haber tenido un uao 

de car4cter convencional infor111ativo baata antes de que 

comenzara la era industrial se ha transformado en necesidad 

general. 

Por otro lado la sociedad de COnSUllO es 

fundamentalmente una sociedad de competencia. A mayor 

competencia se depuran y mejoran las mercancías fundando el 

concepto inatitucional de la marca que ea el triunfo de un 

homJ>re, en t6rminos de calidad y confianza ante el 

plebiscito cotidiano del consumo. 

Las frases del personaje Chabelo relacionan la 

adquisición de productos con obtención de afecto, de 

aimpatia, etc., presentan un modelo de conaUlllO a trav6a de 

un discurso ideológico. 
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CoDCluaiOMa 

La televisión, inició en M•xico cOM un inatrUMnto 

principal para relacionar a loa productor•• de loa diveraoa 

bien•• y aervicio• con aua poaibl•• conauaidor•• y d••d• 

entone•• •• aprovecha al -'•i110 collO .. dio publicitario. La 

publicidad •• ba convertido en un •l• .. nto clave ·al 

vincular a loa productor•• que repreaentan la f aae inicial 

del proceao econ6•ico y el conaU11idor, por lo que la 

televisión juega un papel iaportant• en la agiliaaci6n d• 

la circulación de .. rcancia• y por lo tanto para continuar 

reproduciendo ••• econo•i• d• ••rcado. 

11 progra11a "In Pa•ilia" •j••Plifica lo anterior, aua 

patrocinador•• aon empreaaa como: Gueaa, Marinela, 

Sabritaa, K•llog'a, "••tl•, etc. Publicita b6aicament• 

•li••nto• induatrialiaadoa de bajo valor nutritivo 

(alimento• chatarra). In loa corte• coMrcial•• cuya 

duración pro11edio •• d• do• •inuto• aon tran••itidoa 

anuncio• que publicitan producto• de laa ••Pr•aa• 

patrocinadora• del progra•a. Loa MnaajH d• loa anuncio• 

crean atllldaferaa y ambiente• artificial•• en donde •• 

prHentan ••tilo• de vida y coatUllbr•• que •Hncialment• 

proponen que la aatiafacción d• laa neceddadH del Hr 
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humano •• reali1an 11ediante la adquisición de objetos: 

Muestra bogares ar110nioaoa y llllbiente• donde las relaciones 

hWllanaa son intensas, llenas de afecto, gracias al tipo de 

productos que conaua1en. (Ver cuadro 2, p4g. 110 de este 

trabajo) 

Bl programa "En Familia" es ejemplo de cóllO el 

propósito publicitario no es ya llnica111ente inforaar sino 

integrar al individuo a una dinámica social de conductas 

consumistas. 

Otro de loa recursos publicitarios ea la recompensa 

que se puede dar en forma de regalo o como recompensa por 

la compra de alglln producto. to anterior ea observable en 

cada uno de los concursos-comerciales que tienen lugar en 

el programa; a los ganadores del primer lugar se lea da una 

bicicleta y una dotación de todos loa productos que la 

empresa en particular eat' patrocinando, a loa segundos 

lugares una patineta o un carro dealizador. 

Visto el programa como producto de intertaea 

particulares '•te presenta un modelo de consumo, una forma 

de pensar, una ideologia que concibe a loa productos 

publicitados como portadores de status, 6xito, afecto y al 
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acto de con1uairlo1 y utilia1rlo1 collO la actividad que no1 

lo proporcionar4. 
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Propuesta 

En base a la observación empirica y a la revisión de 

la información bibliogr4f ica, conaideralllOa que es de vital 

i•portancia que comprendamos el creciente papel de la 

televisión como fuente de Aprendizaje Infor•al, ya que el 

educando no sólo aprende en el aula. Cada uno de nosotros 

somos mediadores entre los mensajes de la televisión y el 

proceso educativo; independientemente de que existan 

intereses comerciales de ciertos grupos sociales que 

invierten recursos de todo tipo (tecnológico, económico, 

humano, etc. ) para lograr vender sus productos, radica en 

quienes tenemos la posibilidad de analizar en este caso a 

la televisión desde la perspectiva critica, la 

responsabilidad de promover la reflexión de quienes 

atrapados en conductas consumistas, materialistas y de 

competencia no reconocen. en sus actos individuales su 

trascendencia social. 

Consideramos que los padres tienen un papel 

fundamental en la relación que establecen sus hijos con la 

televisión, de ahi la importancia 

la influencia de ésta, en el 

de que reflexionen sobre 

funcionamiento de las 
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relacione• de co•unicación que ae eatablacen en el circulo 

fuiliar. 

Partiendo de lo dicho en el p6rrafo anterior; penallllOa 

en delinear un progra•a dHtinado a loa PadrH de ra•ilia 

•n donde el Objetivo General ser6 hacerlo• reflexionar 

sobre la influencia da la televisión en el funcionuiento 

de la• relacionH de co11unicación que H eatablecen en el 

circulo fa•iliar, eapecialmente en referencia al deaarrollo 

del educando. 

Bl programa se baaad en una estrategia global que 

contempla tres aspecto•: 

1.- Senaibilización a Padrea de ra•ilia. 

2. - cuno de fo.rmación a Padrea de ramilia. 

3.- Manual de conaulta para Padres da ramilia. 

1.- Se tratar6 de despertar la inquietud de loa padrea de 

familia ante el hecho de que aua hijoa ae exponen 

asidua y cotidianamente a la televisión. 

Objetivo General: Provocar que loa padrea de familia 

piensen sobre la influencia de la 

televisión en los valorea, actitudes 



y conductas de sus 

sellalarles la posibilidad 

hijos; 

real 

12f 

y 

que 

tienen de intervenir para que sus 

hijos se acerquen de una •anera 

critica y selectiva a la televisión. 

Para lograr lo anterior pensamos que al interior de la 

Institución educativa podrá planearse una campalla de 

sensibilización mediante una estrategia multimedial: 

conferencias mediante escritos. 

El material escrito que se utilizar4 ser4n manuales, 

articulos en periódicos y revistas. Podrian incluso 

elaborar un pequello manual en donde: 

Se hablará de los niftos y le 

televisión dando una explicación sencilla de como muchas de 

las actividades útiles son sustituidas por el acto de ver 

televisión. 

En donde adem4s se explicar4 la 

importancia de la televisión en la sociedad moderna, su 

presencia y funcionamiento tanto en la sociedad en general 

como en la vida cotidiana de las personas. Se hará énfasis 
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en lo importante que •• Hber u•arlo•. se expondro •u• 

••pecto• po•itivo• y negativo•, para derivar la nec••idad 

de· ~· tanto adulto• collO nitlo• fuer1110• ú1 critico1, 

reflexivo• y Hlectivo1 ante 101 que 

cotidian ... nte recibillO•. 

- se destinarA una Hcción en donde 

se resalte la i11portancia de 101 padr•• en lo• h4bito1 

infantiles anta la televisión, su papel COllO 110delo ante 

su1 hijos, su polibilidad de orientarlo• en cuanto a la 

cantidad de ti•lllPO y calidad d• lo• ••n1aja•, 1u capacidad 

para 11otivar a 1u1 hijo• para que realicen otro tipo de 

actividadH. 

2.- Consideramos que seria importante involucrar tanto 

a padre• collO a madrea de fa•ilia 

Objetivo General: Crear conciencia sobre la posibilidad y 

responsabilidad.que tienen de intervenir 

en la relación que IUI hijol establecen 

con la televi1ión. 

La metodologia del curso daberA propiciar la 

integración del grupo, la participación y el respeto a las 

opinione1. In las actividades se darA prioridad ~1 trabajo 
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colectivo, a trav6s de din4•icas, juegos de si1111lacidn, 

diacuaionea, etc. 

Loa módulos que integrarian el curso tendrian laa 

siguientes secciones: objetivo, texto explicativo del 

problema, preguntas guias para propiciar la discusión y 

reflexión grupal¡ ejercicios, din4micaa de grupo, 

materiales necesarios y evaluación. 

Los temas de loa módulos serian: 

1.- Los padres y la televisión. 

2.- Loa educandos y la televisión. 

3.- La comunicación familiar 

4.- Uao creativo de la televia.ión en 

la familia. 

3.- Bl manual tendr4 laa mismas secciones y contenidos 

de lo• módulos d•l curso, se lea repartir4 a los padrea que 

hubieran participado con el fin de que pudieran revisar loa 

temas de ·reflexión. Bato implicaría asistir forzosamente 

al taller para poder utilizarlo. 
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AllllO 3 

La• fraHa aiguiant•• fueron axtraidaa del discurao 

del paraonaja Cbabelo an al prograaa infantil "In Puilia" .. 

Lea cuidadoa ... nt• laa catagoriaa que a continuación •• 

praaantan y, aaigne a cada fraa• aquella (aa) catagoriaa 

qua conaidara qua corraapondan. 

CATIGORIAS 

1. - Diatoraión da CUltura lacional - Introducción da 

patronea de consu111<> a11tranjaroa, inducido• por intar•••• 

co•arcialaa, creación da una cultura uniforM y Hrcantil 

aobre todo el aapecto del conaulllO qua pro•uava valora• 

ajeno• a nuaatra realidad económica y aocial. 

2 • - ConaUllO da Ti•llPO Libra Laa difarant•• 

actividades a realizar no son suatituidaa por nuavoa 

modelo• da acción aino por la actividad de conta•plar la 

T.V. 

3.- Valor social In al aspecto cultural la 

publicidad convierta a la mercancia y al dinero en loa 

valor•• aocialaa m6s altoa, pues en función del mayor o 
J 
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menor número de mercancfas que el individuo posee, adquiere 

su distinción, su identidad y su aceptación. 

4.- Valores Culturales Mercantiles - Son aquellos que 

procuran que la población crea y haga suya la necesidad del 

consumo, para acceder a las satisfacciones que brinda el 

producto. 

5.- Exceso o deformación Modificación en los 

patrones de consumo particularmente en lo que se refiere a 

los renglones b4sicos de· alimentación. cultura, recreación, 

en detrimento de la economía y del bienestar social de las 

clases • 

. 6.- Individualismo - Creencia de que las necesidades y 

aspiraciones del individuo· predominan sobre las comunidades 

de las cuales forman parte. 

7.- MaterialislllO - Creencia de que las metas m4s 

importantes de los seres humanos son la adquisición de la 

riqueza, la acumulación de bienes materiales, el disfrute 

de servicios y el logro del bienestar general. 
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e.- cona•iuio Tendencia de lao individuo• a 

.conaumir cuanto producto se lanza al mercado solo porQua es 

nuevo o eat4 ·de moda. 

· 9.- Publicidad - Acción que no aólo conlleva la 

intención de que la gante conozca la existencia da las 

mercancf as, sino que se convenza de la necesidad da 

comprarlas, tenerlas, consumirlas, oatentarlaa. 

10.- Afacttvidad - Sa pretenda qua al p(lblico crea y 

haga auya la necesidad dal consumo pmra acceder a 

satisfacciones afectivaa. 

11.- Callpetancfa - Alentar al deseo da ganar y 

sobresalir, demostrando cierta auparioridad o predominio 

sobra loa dem••· 

12.- AvanturariSllO - CrHncia de qua el 6xito en la 

vida del individuo aat6 basado sustancialmente an la 

oaadia, al oportunismo, la viveza y la rudeza. 



t.- •.• Y desde lúe110 el eplauso que ••te plJblico 

maravilloso le• da a los 11anadorea ••• 

2.- .. . Es una aventura 11egar al super, a cualquier 

tienda y poder ••coger entre toda la variedad d• lo• 

productos, oh si ••• 

3.- .•. Estos e personajes son para ju11ar, y los ni~os 

los pueden obtener juntando cuatro envases de alguno de los 

productos de Chamb,ourcy o de Nest I• que es sinónimo de 

calidad y dar NI 5.00 pesitos .•. 

4.- .• . Ruff1es, Ruff1es que es su onda •.• a prop6aito 

¿no quieren alg~n producto? .•. 

5.- ... Tenemos una secci6n destinada precisamente a 

las personitas que no est'n aquí presentes, sino que nos 

hacen el favor de mandarnos sus cartas con sus tellfonos y 

nosotros nos comunicamos con ellas con muchfsimo gusto para 

hacerles ganar muchos miles de pesos en premios ..• 

e.- .. . Por favor el aplauso para Martha y· el la su 

contrincante se llama Araceli .•. 



1. - ••• Prfm•r 1u11•r p•r• Ar•c• 1 f, ••11undo 1u11•r P•r• 

lla.rtith•, Y los r•11•1o• ¿cudl•• son ••Ror A11ufl•ra? 

a.- ... y por favor •1 11pl11u•o qu• u•t•d•• 1•• dan 11 

los ganadores ••• 

9.- .• . Estoy ••guro que despuls qu• uds. sabore•n un 

Tin Larin y, 11 lo m•Jor d• compartirlo con •1 amigo, con •1 

hermano, con p11pd, con mamd ••• 

10.- •• • S• 1111n11 NI 500.00 su bicicleta tambiln y por 

favor lo mds bonito ¿sabes cudl •• lo mds bonito Adan? lste 

11p111uso qu• •1 p~blico 1es da 11 1os 11•nador•s ••• 

11.- ... Y ahora 11del11nt• Sr. A11ui1•ra con los 

mfcr6fonos y con 111 cdmara para que ud. •ntr•11u• NI 250.00 

si at;nan 111 ganador del siguiente concurso que •• de 

Sabrftas ••• 

12.- .• . Pablo vas 11 tener 111 su•rt• 11 1o mejor de 

giJnarte lfste T. V. a color que es e7 regalo que puedes 

encontrar si encuentras alguno de los 3 magicupones que 

tienen ese premio para ti, 11sf que cudl escoges e1 t, el 2 

o el 3 ... 



13.- .• • Ke11og's es experto en a1i111entaci6n y por eso 

nos est4 sugiriendo que cambien un poquito de h•bitos, de 

todos 1os dfas 1o mismo ;no; ••• 

14.- .. . Ahora •sto se 1o puedo cambiar por 1o que 

tengo detrás de 1a tienda de raya, pero no se gu fe ud. por 

el tamaño, decfdalo ud. por 1o que 1e 1ata ¿qu• te 1ate a 

ti mano? ¿caja o tienda? •.• 

15.- .. • Si uds. gustan desayunar de una manera 

diferente, coma Pop Tarts pero en caliente ••• 

16.- .• . Cada uno de nuestros patrocinadores ha puesto 

la cantidad hasta completar N$ 1000.00 que será 

precisamente ·el premio que le entregaremos a uno de los 

participantes que están aquf ••• 

17.- .. . Chiquitín es el quesito del corazón y es para 

nilfos alegres, para niños traviesos, para niños 

simp4ticos ••• 

18.- •. • Pueden encontrar uds. un premio que diga que 

· les entregan otra de las tres mi 1 Iones de papitas en 



bolsit•• . que h•Y 11r•tuit•s P•r• los consumidor•• de 

S•brit••·,. 

19.- •. • Los pingOinos <tle M•rin•1• 

COlflP•rtirlo• con la amistad, con •1 

familia, con quien sea ••• 

20.- ... Y desde 

c-peon fsimos ..• 

vienen dos p•ra 

hermano, con la 

los 
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