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INTROOUCCION 

Al hablar de los medios de comunicación nos remontamos 

a los sonidos que dieron origen a la palabra, primer medio 

de comunicación con el que contó el hombre para relacionar

se con sus semejantes. Pero nuestra era ha evolucionado ta~ 

to que la palabra ha pasado a ser unicamente un elemento de 

la intercomunicaci6n. Su importancia, si bien no ha deca~

do, si ha tenido que ser compartida con irnagcncs o música, 

que en algunas ocasiones llevan más mensaje que la palabra 

misma ... 

Nuestro siglo llevado de la mano de la electricidad, -

nos ha hecho dependientes del radio, cine, televisión y --

prensa, creando con esto una nueva forma de respirar y vi

vir, ya que nuestra vida está íntimamente ligada a los me

dios de comunicación, formando parte de nuestra vida. 

Pero hasta que grado es "Nuestra vida", ¿Que tan dete..;: 

minados estamos? y ¿Cua1 es la protecci6n que las leyes -

ofrecen a nuestra nacionalidad e independencia? 

Es hora de analizar sí esta ideología y su mensaje a 

traves de sus medios de comunicación corresponden a nuestra 

cultura. 

Mi inquietud acerca de nuestra cultura y su transcult~ 

rización se remonta a la época en que leía historietas o c2 

mies y estos no se adaptaban a mi realidad socinl; en mi 

trato cotidiano con los medios de comunicación y en ver -

aplicada mi carrera a fenomenos sociales que considero im

portantes. 



':Nuestra 1"dentidad •es ·un tema de discre;pancia y en esta 

:te.s"!i..,s t-:r.a~are :de e:ntenderJ..a_ 

No e·s ·que ·esté .en contra de 1:0 .cosmopolita,, .sino ·gue 

siento que par.a ·entender a 1os demas ·hay gue entende:r:se .-a 

uno -mí.smo- ¿Y como podemos entender :una .aval.ancha 'de t::radi

·ciones .externas y al.ejadas de nosotros., ·si no -conooemos,, ya. 

no como pa~b# sino como individuos 1o ·que somos. y a donde -

vamos? Hay que detener un poco l.as invasiones extranj.er.as,, 

paxa poder entendernos4 

La invasi6n extranjera tiene su punto ·de apoyo •en ~os 

~edios de comunicación# no s61o en 1os anuncios~ si.no .en -

1os programas y 1as empresas que 1os manejan. 

La Ley Generai de Radio y Teievisi6n merece Ser .estu

diada y creo que 1a transcu1turizaci6n a trave.s de 1os :me

dios masivos de comunicaci6n ~s un tema de actua1idad~ en 

e1 que todos de a1guna forma nos sentimos involucrados~ 



C A P I T U L O I 

T R A N s e u L T u R I z A e I o N 



CULTURA 

La cultura tiene varias definiciones y ha ~ido 

muy estudiada durante la historia de 1a humanidad; ya r~ 

ferida a una sociedad en particu1ar, como es e1 caso de 

la cu1tura romana, o bien como cultura en generá1. 

La definici6n de cultura dada por'el antrop61ogo_ 

E.B. Tay1or e:x:pl.ica "Cul.tura .... es todo e1 complejo que_ 

inc1uye conocimiento, creencias, arte, moral, 1eyes, ca~ 

tumbres y cualquier otra capacidad y hábito necesitado 

·pOr e1 hombre como miembro de la .sociedad" . 1 

Les1ie A .. White piensa que la "cul.tura es una or

qanizaci6n de fen6menos o actos, objetos, ideas y senti

mientos dependientes del uso de s1:mbolos. La cultura --

principia cuando el hombre como un ser articu1ado, usa -

s!mbo1os, comienza por este car&cter s~mbo1ico •.. la cu.!_ 

tura es f~cil y r~pidarnente transmitida por das; de un -

organismo hwnano a otro". 2 Termina diciendo que "la cu.!_ 

tura es, entonces un proceso simb6lico, continuo, acumu

:iativo y progresivo 11
• 

3 

1. E. !3. Taylor, PRIItITIVE CULTURE (London: John Mu
rray, 19 7 l l , p . 1. 

2. WHITE' Leslie A. ' CULTOROLOGICAS VS - PSYCHOLOGI-
CAL INTERPRETARIONS OF HUMAN BEHAVIOR, American -
Saciolagical Review, 12. December 1947, p. 693. 

3. Ibidem. 
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Esto se refiere al cambio que ha tenido la cu1tu-

ra en donde algunas veces suma o resta características o 

costumbres, sin dejar de existir como concepto, d~ndoles 

una "razón simb61ica a su existencia y siendo siempre prQ. 

gresiva de acuerdo a su época. De a11! que la cultura no 

sea la misma de hace una d~cada, o un siglo, solo por 

mencionar algunos ejemplos. 

Coon S. Carleton sugiere que la cultura es "La S.!:!, 

ma total de formas en que el humano comienza a vivir, 

transmitida de gcneraci6n en generaci6n, para aprender_. 

incluye las relaciones entre personas en pares o grupos, 

las acti.vidades de trabajo de los hombres que se relaci!:!, 

nen con materiales naturales, y su expansi6n de energra_ 

en la relación de s:únbolos, incluyendo la rnGsica, e1 ha

bla, ias artes visuales y el cuerpo humano en s.í: misrn:> .... 4 

Esto nos da a entender que cultura es la forma en como -

e1 ser humano se re1aciona con su medio ambiente, consi-

derado como grupo social .. 

Bidney considera que la cultura se divide de 

acuerdo a las situaciones y lugares de all~ que diga que 

"Una cultura consiste en el adecuado y cul.tivado compor-

tamiento y pensamiento de individuos en una sociedad, 

4. COON, Carleton s., TH~ STORY OF MAN. New York. 
Alfred A. Knopt, Inc. 1954, p. 5. 
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tambi~n como de los ideales e' instituciones intelectua--

les, art~sticas y sociales que los miembros de la socie

dad profesan y que conforman. 115 

A pesar de ser este el ideal de la cultura, no es 

Qnicamente lo que la conforma, sino que debemos conside-

rara la realidad circundante, ya que sin ella ·no existe 

ta1 cu1tura. Además de que quien nos dará la pauta a s~ 

guir para clasificar y calificar a los ideales. Bidney_ 

añade a su teor1:a que el. hombre "es un animal que se cu!_ 

tiva a s~ mismo, se autorefleja, se autocondiciona y 

atiende al completo desenvolviraiento de sus potencias n~ 

tural.es solo tan l.ejos como 61 vive su vida cultural". 6 

Parsons determina a la cultura, como un constitu-

yente b~sico de un "sistema de acci6n". La cu1tura se 

1e presenta como un emergente de 1a interacci6n socia1 y 

es una guía de comportamiento en interacci6n subsecuen-

te. Considerando estrecha 1a re1aci6n entre la sociedad 

y su producto 1a cultura, pero sin olvidar 1a persona1i-

dad o individua1idad. "El. individuo se incorpora a l.a -

cultura de 1a sociedad y desarro11a una personalidad que 

s. BIDNEY A. THEORETICAL ANTHOPOLOGY, American -
Socio1ogical Review, 12, p. 30. 

6. Ibidem. 
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trata de ajustarse a las demandas de esa sociedad''. 7 

Para r,inton "una sociedad es un grupo organizado_ 

de .individuos. Una cultura es un grupo organizado de 

respuestas aprendidas c.:!racter.t:sticas de una sociedad en 

particular. El individuo es un organismo viviente capaz 

de Pensamientos, sentimientos y acciones indcpendi.ente ,-

pero con su independencia limitada y todos sus recursos 

profundamente modificados por el contacto con la sacie-

dad en que él se desenvuelve 11
• 

8 

Una concepci6n diferente es la de Kroeber, que en 

1917 hal;:>l6 de la cultura corno "Superorgtinica" dado que -

existe sobre y abajo de cualquier individuo. La cultura_ 

es mantenida por los individuos, pero esa existencia es_ 

ir1dependiente de cualquier individuo en particular. El 

sistema de srmbolos significativos que hacen un lenguaje 

demuestran la calidad de Superorg~nica de la cultura. El 

lenguaje de una sociedad no es dependiente de la vida de 

un individuo .. Si todos sus miembros desaparecieran jun-

to con las palabras escritas, el lenguaje presumiblemen-

te terminaría. Bajo condiciones ordin~rias el lenguaje 

7. Pl\RSON AND SHif,IS. TllEORETIC'AL ANTllROPOLOGY, 
Chapter I, y SORO Nin, op. cit., Chaptcr III. 
"GENERIC STRUCTU!ill OF SOCIOCULTURAi.. PllENO~IE1'i,". 

8. LINTON, Ralph, "THE TREE OF' CULTURE", tJew York .. 
Alfred Knopf, Inc .. , 1955. 
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se pasa de un individuo a otro y de grupo ~ grupo, como_ 

un "producto superorgánico". 9 

El. examen mas extenso del. .concepto de cultura ha_ 

sido hecho por Kroeber y K1uckhohn. E11.o~ estudiaron 1a 

historia de la palabra cul.tura y su significado en varias 

lenguas. As! clasificaron las definiciones de cul.tura -

bajo las siguientes caracter~stica~: descriptivas, hist~ 

ricas, normativas, psicol6gicas, estructurales y gen~ti-

cas. Siguiendo esto, ellos investigaron los diferentes_ 

argumentos acerca de l.a cultura, tratando con su natura-

1eza, composici6n y propiedades, tan bien como las rel.a

ciones entre cul.tura y psicolog~a; cultura y lenguajes; 

cultura y sociedad. Las definiciones fueron 164, sin 

contar l.os varios argumentos acerca de cultura que ileg~ 

ron a ser miies. La extensi6n de esta literatura sugie-

re la importancia de1 concepto de cu1tura para los cien

t~ficos socia1es . 10 

Resumiendo sus propias ideas, Kroeber y Kluckhohn 

no han intentado sumar las 164 definiciones de cultura,-

sino indicar en su propio pensamiento una nueva defini--

ci6n .. 

9. 

1.0. 

Sugieren que la "Cultura consiste de mode::Los ex.--

KROEBER' A. L. "THE NATURE OF CULTURE.. Chicago. 
University of Chicaqo Press. 1952. 
Ibídem. 
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p1~citos e implícitos, de y para comportamientos adquir~ 

dos y transmitidos por símbolos, constituyendo sus inco~ 

pora?iones en artefactos. E1 alma de la cultura consis-

te de tradiciones (hist6ricamente derivadas y seleccion~ 

das), ideas y especialmente sus valores vinculadores; 

lo~ sistemas culturales pueden, en una mano, ser conside-

radas como productos de acci6n, y en la otra como eleme~ 

tos condicionantes de acci6n lejana 0
•
11 

En las bases de ~sta y de las definiciones menci~ 

nadas, podemos formular nuestra propia concepci6n de lo 

que es la cultura, basándonos en los siguientes e1emen--

tos: 

a) Es el producto humano característico de una i~ 

teracci6n social; 

b) Provee patrones socialmente aceptables por co~ 

siderar 1as necesidades sociales y bio16gicas; 

c) Es un proceso generacional, a1 transmitirse de 

padre a hijos en una sociedad determinada; 

d) Es significativa para los seres humanos por su 

cualidad simbólica; 

e) Es aprendida por cada persona en el curso de 

su desenvolvimiento en una sociedad particu-

lar; 

11. Ib. 
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f) Es una base determ{nante de la personalidad; y 

g) Depende para su existencia del continuo funci~ 

namiento de la sociedad, pero es indepéndiente 

de cualquier individuo 'a grupo. 

Caracter~sticas de la cultura 

La cultura existe a t·rav~s .de las mentes y patro-

nes de h~bito de los miembros de una sociedad. La cult);!_ 

ra se ve a trav6s del comportamiento de los individuos,-

en la forma de actuar de acuerdo a comportamientos apre~ 

didos. Hay grados de visibil.idad del comportamiento cu.!_ 

tural que van de actividades regulares de las personas -

en sus razones internas (y algunas veces inconscientes) , 

de hacer algo. Muchachos y muchachas de preparatoria, -

por ejemplo se comportan dentro de un cuadro regular de 

adolescP.ncia en el cual e11os participan. Sus razones 

para salir, bailar y disfrutar están relacionadas a la 

cultura. Muchos de ellos salen con muchachos y mucha-

chas, porque desean ser populares, sin que una cita sig-

nifique un cariño especial por su pareja. Sus deseos de 

una aceptaci6n social son parte de su comportamiento 

aprendido por el muchacho y la muchacha, incluso si no 

es tan aparente como su comportamiento f:i:sico 11 
.. 

12 

12. MEAD, Margaret. "MALE AND FEMALE 11
, New York; 'Ni--

11iam Morrow and Company, 1949, Chapter 14. 
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Estos dos il.Spectos del c0n1portamiento l1a11 sido e~ 

ractcrizados por 1~luchhohn como ln cultl'.ri.l "ir.tplícitil." y 

"expl.:L~ita". La cultura explicita comprende "esas regul~ 

ridades en palabra y hecho que pueden ser generalizadas_ 

directamente de la evidenciti proveniente del ojo o del -

o.ído!' . 13 J_,as similitudes en el comportamiento de los 

adolescentes en un baile son parte de la cultura expl!c~ 

ta, ya que su comportamiento puede ser anil.lizado direct~ 

mente de la evidencia sensorial. Ln el nivel expl.:Lcito, 

el comportamiento cultural del adolescente puede ser ge-

neralizado por su forma de vestirse, hablar e incluso 

sus gestos. 

La cultura implícita, en las palabras de Kluckhohn 

es, "una abastracci6n de segundo orden, de donde el an--

trop6logo infiere las denominaciones menos comunes que -

parecen .... subrayar una multitud de contenidos cultura--

les 11 
.. 
14 En este nivel, las motivaciones culturales pue-

den ser asumidas desde la variedad de comportamientos de 

los adolescentes en cuesti6n .. Lo irnpl~cito desea la 

13. KLUCKHOHN, Clyde. "THE STUDY OF CULTURE", Chaptcr 
5 in Daniel Lerner and Harold O .. Lasswe11 (eds .. ); 
':'he Policy Science (Stanford: Stanford University 
Press, 1951), p. 88. 

14. Ibiclcm. 
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aprobaci6n social, que es una motivación introducida so-

cialmente que pueda interferir con el comportamiento del 

grupo. La cultura impl:l:cita es una generalizaci6n-de s~ 

gundo orden. 

La cultura es una abstracci6n, la realidad básica 

es el comportamiento humano y los productos de s·u compoE. 

tamiento nosotros. No podemos ver a la cultura como 

tal; solo podemos ver el comportamiento humano. Este 

comportamiento sigue por lo regular a los patrones de m~ 

da y de c~ta regularidad inferimos la existencia de algo 

qu~ llamamos cultura. Las formas pueden ser inferidas -

por la acci6n, las personas no las enfrentan como ·siste-

mas o esperanzas de grupo. vamos gente comer, beber, 

trabajar, casarse, pelearse y comprometerse en muchas 

otras formas de interacci6n socia1. Cuando nosotros ex~ 

minamos estas actividades, vemos que la individualidad -

no es muy coman y que se evade e1 ser casual, asumiéndo-

se en cambio formas previamente definidas. Las sistemas 

de actividad son abstracciones que el observador arras--

tra. Los participantes rara vez se dan cuenta de la na

turaleza del patr6n de su comportamiento . 15 

En este sentido 1a cultura puede ser vista simp1~ 

15. PARSONS AND SHILS, op. cit. p. 39. 
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mente como "regularidades de comportamiento de 1os m...1.. .. _!m

bros de una sociedad en particular 11
•
16 La cultura no es 

una fuerza operando por s~ misma e independiente de los 

actores humanos. Existe una tendencia inconsciente de -

creer a la cultura un ser viviente y tratarla como a una 

cosa. La cultura es una creaci6n de la sociedad que le 

di6 origen. En sentido estricto, la cultura no hace na-

da, no "causa '1 al individuo una forma particular de ac--

tuar, ~o convierte al individuo normal, en uno inadapta-

do. La cultura ser~, estrictamente hablando, el sujeto_ 

de un verbo transitivo. Es l6gicamente incorrecto abas-

traer a ~a cultura del comportamiento humano y decir que 

la cultura "causa" la actividad que nosotros observamos. 

Abreviando, 1a cultura es un producto humano¡ y no está 

dotado de vida independiente. 17 

La cu1tura es el motor de mucha, pero no de toda 

la uniformidad del comportamiento humano .. Las costum- -

bres, 1eyes consuetudinarias y el resto de las expectat~ 

vas de un grupo normativo, son ejemplos de cultura .. Es-

tos son generados en interacci6n social, transmitidos a 

16. BAGBY, Philip H. "CULTURE AND THE CAUSES OF CULTU 
RE", American Anthropologist #55, pp .. 535-554 -
(October, 1953), p. 539. 

1 7. BIDNEY' David. "ON THE CONCEPT OF CULTURE AND 
SOME CULTURAL FALLACIES"' American Anthropologist' 
#44, (January-March, 1944), pp. 30-44. 
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una nueva generaci6n, y const1tuídos como un juego de 

respuestas previamente definidas. Bl niño encuentra sus 

caminos de comportamiento ya trabajados Para él, y él d~ 

be seguir estos caminos, si espera ser un miembro· triun-

fador en el grupo. I.a sociedad deriva los beneficios de 

uniformidad en el comportamiento de sus miembros, y esto 

podría ser imposible sin cultura. Cada individuo adqui~ 

re los patrones de acuerdo ü sus necesidades para su - -

adaptaci6n al. grupo y su sobrevivencia Gltima en la so--

ciedad. 

La mayoría de las personas juzgan a otras cultu--

ras en t6rminos de su propia cultura. Los valores de e~ 

da cultura constituyen solo el criterio de las costum- -

bres y leyes consuetudinarias de cualquier otro. La peE_ 

sana criada en e1 Cristianismo, monogamia y capita1ismo, 

tiende a renegar de1 Maometismo, poligamia y comunismo,

ca1ific..1ndolo de pernicioso y "antinatural". Esta ten--

dencia general es conocida como etnocentrismo, "El acto 

de convertir la cultura propia en el centro del universo 

y tomarla corno la base para todas las comparaciones con 

otras cu1turas 11
•
18 

18. GRAHAM, Swnmer t·lilliarn. "FOKWAYS", Gen a·na Compa
ny, Basten, 1967, p. 13. 
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El estudio comparativo de culturas es dif~cil pa-

ra la mayoría de las personas, debido a su falta de hab~ 

lidad para ver otras culturas, sin mencionar su propia -

cultura, en un espíritu objetivo y científico. En un p~ 

r~odo temprano, cuando las sociedades vivían apartadas -

coml?arativamente, el ctnocentrisrno no tenia la importan

cia que tiene actualmente. Bajo las condiciones presen-

tes de estrechas relaciones internacionales, el indivi--

duo debe romper sus sospechas de otras culturas, al me-

nos en el punto de vivir y dejar vivir. 19 

En el estudio científico de las sociedades, el e~ 

tudiante-debe entender ptros valores que aquellos de su 

propia cultura, desarraigarse, vivir en otra cultura, 

tratar de entender1a y hasta entonces juzgar, entendien-

do a 1a cultura como entes totales en funci6n, para dar-

se cuenta de lo que es bueno o malo para uno, no es nec~ 

sariamente de este modo para otro. En este sentido, una 

cultura puede ser considerada "buena", en términos de su 

capacidad para satisfacer: 

a) Necesidades humanas, basadas en las necesida--

des espccia·les innatas, y 

19. KROEBER. "INTRODUCCION" .. The Nature of Culture, -
op .. cit., p. 6. 
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b) En cuanto a su capa6idad de satisfacer los de-

seos en s~ mismo, e1 sistema cultural o sus 

predecesores, como lo crearon. 20 

La comparaci6n no debería estar basada en 1os va-

lores de una cultura en particular, como la propia, pero 

en forma de que la cultura se mida de acuerdo a las nec~ 

sidades culturales y biol6giCas de _una sociedad dada. 

La cultura es entonces considerada como las re-

glas asumidas por el comportamiento humano .. En este se!!_ 

tido es tangible y puede ser experimentada con los sent~ 

dos. Esto viene del factor de que las costumbres en el_ 

comportamiento pueden alcanzar el grado de productos f !-

sicos .. Los varios elementos materiales en un marco f~s~ 

ca de una sociedad caen en una categoría inferior. En -

nuestra sociedad, los autom6vi1es, casas, ropa, zapatos, 

radio, T.V. y trenes surgen como una manifestaci6n de l.a 

cong1omeraci6n de manifestaciones materiales, creciendo_ 

para una interacci6n cultural. La variedad de estos el~ 

mentas materiales puede verse en los centros o p1azas co 

merciales, en donde 1a imaginaci6n encuentra su medida. 

"La cultura material. es cl.aramente el. producto --

20. GILLIN, L ~ "CULTURAL AD..JUSTMENTº, AmeriCan Anthro 
pologist, #46 (October-December, 1944), pp. 429-
477. 
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de1 hombre". 21 Nadie puede decir que 1a televisi6n fue 

creada por fuentes diversas que la inteligencia humana. 

La te1evisi6n es el producto de miles de innovaciones, 

que "añadieron algo al concepto de televisi6n. Estas -

innovaciones pueden ser consideradas dentro de una línea, 

cuyo principio fue la electricidad, los transistores y 

el fin, la pantalla panorámica. El hombre trabaj6 para_ 

s~ mismo con manos y mente, para producir el desenvolví-

miento. cultural que culmin6 en la televisi6n. "Los re--

sultados f!sicos de estos procesos mentales pueden ser -

vistos por cualquiera. La cultura material es la exte--

riorizaci6n de la manifestaci6n f~sica de la interacci6n 

de lios seres humanos" ... 22 

La cultura no material tambi6n tiene un nacimien-

to humano. Nosotros hemos considerado e1 proceso donde_ 

costumbres, 1eyes consuetudinarias, 1eyes y otras expe-

riencias normativas proveniente$ de 1a interacci6n so- -

cia1, se mezclan. Estas uniformidades "ideo16gicas" son 

frecuentemente asociados con poderes sobrenatura1es, y 

estos proveen muchas de las sanciones para las normas. 

Las expectativas de g~upo comprometiendo 1os c6digos so-

ciales presentes, creciendo a experiencias acumulativas_ 

21. 

22. 

SOROKIN, A. "CULTURE", American Anthropoloqist, 
#46, p. 313. 
Ibidem. 
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en e1 mismo sentido, como e1 descubrimiento de 1a elec-

tricidad di6 origen a la televisión. 

Los aspectos inmateriales de la cuitura, no siem

pre demuestran 1a consistencia dei desenvolvimiento de -

muchos aspectos materia1es. Algunas normas contemporá--

neas no son superiores tangiblemente que sus antecesores 

hace dos mil años. Considerando q~e el automóvil es ap~ 

rentemente superior a la carreta como medio de transpor

tacidn; no sucede lo mismo con 1a calidad de las cosas -

anteriormente hechas a mano y hoy fabricadas por máqui--

nas y en serie. El aspecto humano de cultura, sin emba~ 

go, se aplica a todas estas manifestaciones. El hombre_ 

crea a la cultura con su mente. Algunos aspectos se en-

cuentran en 1a forma psicol6gica, mientras que otros en 

forma f.tsica. 

'
1 La cultura, sin embargo tiene dos formas o nive-

1es, ambos productos de significativas interacciones. 

Toda cu1tura es, en el. análisis fin_ai, un patrón de reg~ 

larizaci6n de1 comportamiento hwnano. La interacci6n s~ 

cial es la fuente de este comportamiento. E1 primer ni

vel de cuitura es e1 material e inciuye todos los arte-

factos u objetos materiales en un sistema particular. El 

segundo nivel. es el inmaterial. o "ideo1.6gicoº ~ incluye_ 



los significados, valores, normas y relaciones .. Estos 

son niveles de cultura, no tipos diferentes de cultu

ra .... 23 

16 

Las bases fundamentales de la cultura se encuen--

tran en la mente humana, y las manifestaciones f~sicas 

tienen significado solo en t~rminos de otros patrones 

mentales .. Las ideas son la fundaci6n real de la cultura .. 

Los objetos materiales no sirven sin la sabidur!a de co

mo usarlos, 24 el llamado "Know-How", que no es otra cosa, 

sino la forma en que se deben mezclar los ingredientes -

para tener el acabado perfecto. 

Los significados que se relacionan a los diferen-

tes niveles de cultura son m~s importantes que las fer-

mas frsicas. Las cosas que cuentan son las ideas, idea-

les, t~cnicas y relaciones regulares entre los seres hu-

manos. Los patrones de cultura son esencialmente menta-

les, encontrados entre los seres humanos socializados. 

En el estudio de las culturas humanas, los artefactos m~ 

teriales son la Gnica evidencia que recuerda el camino 

de vida de las socied~des antiguas. Desde entonces el 

23. rbid. 
24. LINTON. "THE THREE OF CULTURE"' American Anthropo 

líst, #46, pp. 36-37. Se refiere. 
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hacha de piedra y otros materiales remanentes son las --

~nicas bases para reconstruir la cultura. Las e:x:pecta--

cienes de grupo no tienen una existencia inde~endiente 

de la existencia del grupo. Pueden ser solo inferidas 

por los recuerdos f!sicos. La llave de una cultura, ya_ 

que esta ha desaparecido, o si atln existe, se encuentra_ 

en los significados que por sr solos dieron relevancia a 

los elementos f~sicos. 

Los patrones de significados de una cultura son -

pasados a través del grupo y son inculcados en cada ind~ 

viduo por la intcracci6n social. Cada patr6n original--

mente emerge de los seres humanos actuando en grupo. Su!l 

secuentemente los grupos conservan estas expectativas y_ 

les imponen sanciones sociales a los que no las sigan. 

Permanecen los grupos que pasan sus patrones de una gen~ 

raci6n a la pr6xima. Este proceso comenzO largo tiempo_ 

antes de que el hombre aprendiera a cscríbir sus normas 

de grupo, en orden de perpetuarlas para la posteridad. 

E1 proceso continuar& tanto como la vida del hombre so--

bre la tierra .. Las expectaciones culturales no son pro-

piedad exclusiva de cada hombre o grupo; estas existen -

independientemente de cualquier individuo. Como las CO.!!, 

tumbres existen en la mente de cada miembro de una soci~ 



dad. Ellas comprenden la herencia sociai. 25 

El concepto de cultura es la m~s importante con-

trib1.;1;ci6n de las ciencias social.es al. entendimiento de -

la sociedad. Existen otras caractcr~sticas que lo hacen 

más significativo. ~odas pueden ser caracterizadas de 

acuerdo a George P. Murdock, dentro de siete cualidades_ 

o grupos. 26 

_l. Cualidades aprendidas. La cultura es el. corn--

portamiento aprendido y no se encuentra dentro 

del. equipo biol6gico del ser humano. Esto in--

c1uye 1as expectaciones de grupo, que el indi-

viduo aprende durante su condicionamiento so--

cial. El hombre se compromete en una interac-

ci6n simb6lica y significativa con otras pers~ 

nas en una postura de grupo, y con eso aprende 

las uniformidades de cultura, que nosotros 11~ 

mamos cul.tura. 

2. La cualidad transmisib1c. La cu1tura puede --

ser transmitida de una generaci6n a la pr6xi--

ma, y, en este sentido, es acumuiativa. E1 ha~ 

bre puede construir 1os conocimientos y triun-

25. KROEBER, Op. cit., p. 129. 
26. MURDOCK. Georg e D. "THE CROSS-CULTURAL SURVEY... -

American Sociol~cal Review #5 (June, 1940), pp. 
361-370. 
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fos de 1as generaciones precedentes; no hay n~ 

cesidad de comenzar cada nueva 9eneraci6n. 

11 LOs diferentes aspectos de 1a Cultura son ac1!. 

mulativos en diferentes formas, con un 1engua

je que sigue un curso diferente de la tecno10-

gt.a11. 27 En el proceso de transmisi6n, 1as re-

gularidades de comportamiento asumen una exis-

tencia independiente de cada individuo o grupo 

en particular. 

3. La cualidad socia1. Sus miembros comparten - -

ciertas expectaciones que asumen una cua1idad_ 

normativa. Esto ilustra la cua1idad social de 

la cultura, en el que las expectaciones son 

producto~ de la interacción de grupo. El. com-

portamiento asume una uniformidad con respecto 

a las actividades pertenecientes al grupo. Ca-

da grupo organizado tiene su propio compromiso 

cu1tura1, que entre otras cosas se forma por -

estas expectativas normativas. 28 

27. MOORE, Harvey C. '"CUMULATION ANO CULTURAL PRO- -
CESS", American Socio1ogica1 Review ~5, pp. 67-89. 

28. SHERIF, Muzafer. "INTEGRATING FIELD WORK ANO LABO 
RATORY IN SMAL GROUP RESEARCH", American Sociol.o'::
gica1 Review, *19 (December, l.954), pp. 759 771. 
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4. La cualidad de identidad. Los h~bítos de gru-

po que comprometen la cultura vienen a ser vi~ 

tos como patrones idea1cs de comportamiento, -

en donde 1os miembros deben de encajar. Sin e~ 

bargo ex.i.ste disparidad entre el ideal y la 

práctica, pero la existencia del ideal es gen~ 

ralmente cntendible. Esta cualidad de la cul-

tura distingue a los hdbitos individuales con_ 

un contenido no idea1. 

s. La cua1idad gratificativa- La cultura satisfa

ce las necesidades humanas y se entiende como 

1a cuaiidad gratificativa. Estas necesidades -

pueden ser biol6gicas, corno hambre y sed: so-

cíocultura1es, y provenir de una intcracci6n -

de grupo y ser transmitidos en ei mismo senti

do. La necesidad de enamorarse y casarse es 

un producto sociocultural que el individuo 

aprende en nuestra sociedad. 29 
Los h~bitos í~ 

di.v.i.cluales sol.o persisten si ellos satisfacen_ 

necesidades indiv~duales conscíentes o incons-

cientes, ya que 1os h~bitos sociales de 1.a cu~ 

tura deben ~atisfacer necesidades socia1es. La 

faiia continua de cumplir con este requisito -

29. WINCH, Robert F. y KISANES, Virginia. "THE TEORY 
OF COMPLEMENTARY NEEDS IN MATE SELECTION' AND 
DESCRIPTIVE STUDY", American Socicl.ogical Review 
#19 (June, 1954), pp. 241 249. 
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repercutirá en la dcsaparici6n eventua1 de un_ 

patrón de cultura. 

Pero las necesidades en cada cultura tienen m~ 

tices diferentes: por 16 cual la neces1dad de_ 

casarse se atenGa en algunos paises, en donde_ 

tambi6n se permite e1 matrimonio entre persa--

nas de1 mismo sexo. En estos pa~scs y debido_ 

a 1a costumbre el patrón ·ae conducta de vivir_ 

en pareja prometiendo amarse por siempre, ha -

desaparecido o tiende a hacerlo; convirtiendo_ 

al matrimonio en una instituci6n caduca. 

6. La cualidad adaptativa. La cultura debe, incl~ 

so, adaptarse a las fuerzas fuera de s~ misma. 

La forma más obvia de dicha adaptaci6n envuel-

ve el ambiente geográfico. La gente debe t.e--

ner casa, vestido y sustento por s~ mismos; 

adaptándose a su medio ambiente. 30 La fami1ia 

debe entonces adapta~se a la computadora; y 

los gobiernos a la bomba de nitr6geno. Los 

hombres viven en, y a trav~s de la cultura, y 

es el más adaptable de todos los animales. La 

gente que vive en Africa, viste, come y habita 

30. MEGGERS, Betty J. "ENVIROMMENTAL LIMITATION ON THE 
DEVELOPMENT OF CULTURE"' American Anthrópoliqist -
#56 (October, 1954), pp. 801-824. 
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en forma totalmente diferente de la que los --

hombres que viven en Alaska. Con esto vemos -

que el lugar en donde se vive; si un hombre n~ 

cido en Africa se va a vivir a Alaska su forma 

de vivir se verá transformada, se tendrá que -

adaptar a su medio ambiente, comenzando con --

que los alimentos que acostumbraba comer; ya -

que quiz~s no se encuentren en su nuevo habi--

tat, adem~s de que su antigua ropa ser~ impro

pia y su habitaci6n deber~ corresponder al el~ 

ma. 

7 .. La Cualidad Integra ti va. r~as partes de una cu.!_ 

tura tienden a conformarse en un todo. En pal~ 

bras de Sununers existe una ''fuerza de consis--

tcncia .. , entre las varias partes de la cultu-

ra.31 Esta tendencia integrativa es aparente_ 

en una sociedad simple y aislada, donde los --

elementos extranjeros son escasos y los e1eme~ 

tos constitutivos están en cambio constante. 

Sin embargo, en los anchos límites todas las 

culturas demuestran dichas tendencias; pero --

sin un mínimo de integraci6n social, la socie-

dad no se unificaría. La cultura debe ser in-

31. svil!'IER, op. cit., p. 56. 
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tegra1, su unidad no" debe desmembrarse y s.! -

ser coherente consigo misma. No se pueden to-

mar una serie de elementos ais1ados en Los que 

1os fines de los individuos, no se vean· reali-

zados. De allí que la transcu1turizacidn o --

transposici6n de elementos externos a una cul

tura, en forma bombardeante y sin dar tiempo a 

as.imi1arlas o integ-rar1as· resulte tan negativa 

para una sociedadª 

El hombre tiene necesidades básicas en todas 1as_ 

sociedades, y en este esfuerzo de satisfacer necesidades 

surgen 1as diferentes formas de cu1tura. Cada sociedad -

tiene un ndmero de empleos determinado para personas, a~ 

tuando en términos cu1tura1mente prescritos~ Esta qene

ra1idad refleja la necesidad de todos los hombres a aju~ 

tarse: 

al A sus necesidades f!sicas y sociológicas; 

b) A las demandas del universo f~sico; y 

e) A las demandas recíprocas de otras personas. 

La forma exacta de ajustarse difiere de una soci~ 

dad a otra, pero las similitudes genera1es permanecen. 

Esta simi1itud constituye el "Común Denominador de Cult],!_ 
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ras 11
• 
32 El hombre para vivir, debe aprender a sobrevi--

vir y 1a forma de sobrevivir es lo que se conoce como --

cultura; y las necesidades del hombre para vivir, como -

ComGn Denominador de Cultura. 

Este común Denominador puede ser explicado en té~ 

minos de los principios del aprendizaje. Estos son los 

mismos en todos los humanos y envuelven los siguientes 

factores: 

A. r1anejo o impulso. Este factor se refiere al m~ 

nejo del hambre, sed, satisfacci6n sexual, y 

otros impul.sos que el hombre comparte con sus 

congéneres. Estos manejos no son sin embargo_ 

suficientes para explicar por s1 mismos las --

subrayadas similitudes en la cultura. 

B. Est~ulos o clave. Este factor se refiere a --

ciertos est~mulos generales que provienen de -

la interacción social en todas las sociedades. 

Entre estos problemas se encuentran el cuidado 

de los menores, tratos con el medio ambiente -

externo, y el control de las acciones del hom-

bre en sociedad. Otro ejemplo cuya importan--

32. MURDOCK, George P. "THE COMMON DENOMINATOR OF -
CULTURES" in Ralph Linton, The Scicnce of Man in 
the World Crisis, (New York: Columbia University 
Press, 1945). 
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cía ha trascendido ºinternacionalmente es el de 

la protecci6n al trabajador. 

C. Hé1:bitos. Este factor incluye ''la tendeñcia de_ 

que cualquier respuesta' aprendida seré1:· repetí-

da bajo condiciones similares de manejo y est~ 

mulos". 33 Cuando .los seres humanos h~n trabaj~ 

do razonablemente con respuestas satisfacto- -

rias a los manejos b~sicos y estrmulos, tien--

den a repetir estas respuestas bajo condicio--

nes similares. Las respuestas (costumbres) vi.!::_ 

nen incorporadas en la cultura. 

o. Limitaci6n de las respuestas potenciales. El -

factor final que subraya las similitudes b~si

cas de la cultura es la limitaci6n de las res-

puestas potenciales que el hombre puede dar a_ 

sus varios impulsos o clanes. A pesar de que_ 

el hombre es el m~s adaptable de todos los an~ 

males; sus reacciones (y de all~ el ntímero de_ 

respuestas culturales) son impredecibles. 34 

Todas las sociedades tienen problemas comunes que 

resolver. Las similitudes son mas importantes que las d~ 

33. Ibid., p. 138. 

34. MURDOCK, op. cit., pp. 137-138. 
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ferencias. Estos problemas han sido considerados bajo el_ 

marco de un "patr6n universa1 de cu1tura"; un concepto -

introducido por Clark Wissler. J~s elementos de este pa

tr6Ü universal de cultura son: idioma, rasgos materia- -

1es, arte, metodología, sistemas sociales, religión, prg 

piedad, gobierno y guerra. 35 

Este concepto es una abstracción conveniente que 

hace posible: a) entrever la cualidad de la cultura; b) 

apreciar las similitudes ~s importantes de la cultura; 

y e) analizar varias sociedades y sus culturas constitu.!_ 

das. 

El llamado Patr6n Universal de Cultura ha sido --

elaborado por una enorme labor escolástica conducida por 

años en la Universidad de Yale. Este proyecto es llama-

do Archivo en e1 Area de Relaciones Humanas; y es un ca-

t~logo y referencia de las culturas de varios cientos de 

sociedades contemporáneas consideradas como primitivas,-

más las de varias naciones modernas y otras sociedades -

que ya no existen. El estudio contiene aproximadamente_ 

entre sesenta y nueve aspectos de cu1 tura'· que van en e~ 

35. WISSER, Clark. "Ml\ll ANO CULTURE" (r~ew York: Tho-
mas Y. Crowell Company, 1923), p. 7~. 
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cala; desde el lenguaje, a las industrias con bienes ca-

pitales, y del entendimiento a la salud y beneficencia -

püblica. Esta lista difiere del Patr6n Universal -de Cul-

tura propuesto por \•Jissler en que todas 1as sociedades -

no tienen todos los elementos incluidos en el estudio. 36 

Este estudio observa ios factores de creaci6n de ia so--

ciedad como grupo determinado, y 1as caracter~sticas que 

ie dieron origen. 

Los elementos del Pátr6n Universal de Cultura son 

id~nticos en estructura, incluso clasifica las mismas --

funciones generales aunque exc1uye algunas. Existen va-

rias formas de estructurar por fami1ias al mundo: no ob~ 

tante el factor de familiarizar es una caracter~stica 

universai en el Patr6n Universal de cuitura. 

Lo más novedoso es, un sistema de clasificaci6n 

que ref1eja e1 factor de que todas l.as cu1turas tienen 

e1ementos en coman. Murdock. dice que: "Las verdaderas 

univers~lcs de la cultura ••• no son identidades en hábi-

to, en comportamiento definido. Son las similitudes en -

1a clasificaci6n, no en e1 contenido. E11as representan_ 

categor~as de historia y comportamiento de diversos e1e-

36. MURDOCK, George P. "OU'I'LINE OF CULTURAL MATERIALS"' 
3rd. rev. ed. New Have: Human Relations Area Fi-
les, Inc., 1950. 
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mentes qu~ tienen tanto en coman, que Permiten a un buen 

observador el. poder los clasificar". 37 

Diversos usos han sido hechos de ia suma de mate-

riales en el archivo en e1 Area de nelaciones Humanas. En 

un estudio, todos 1os aspectos de la cultura fueron c1as.!._ 

ficados bajo cuatro caracteristicas generales en una bd~ 

queda de componer un patr6n universal de cultura. Estos 

lineamientos se componen corno sigue: 

·a) Las artes productivas (actividades t~cnicas y_ 

econ6micas) ; 

b) Las artes regulativas (control social y de go-

bierno); 

e) Las artes expresivas personales {experiencia -

humana directa): y 

d) Las artes expresivas institucionales (ig1esia_ 

y famil:ial • 

Para cada sociedad dada, un perfi1 cu1tura1mente_ 

compuesto puede ser construida en las bases de estas el~ 

sificaciones, usando l.a informaci6n contenida en los ar-

chivos. 38 "Las simi1itudes y diferencias entre socieda-

37. MURDOCK, "The Cornmon Dcnominator of Cul.turesº, -
op. cit., p. 125. 

38 • ROSE, Edward y WILLOUGHBY , Gary. "CULTURAL PERFI -
LES AND ENFASIS", American Journal of Sociology, 
63: (.March, 1958), pp. 478-490. 
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des o grupos de sociedades pueden ser medidas estadísti

camente". 39 

Una caracter~stica final y general de la cÜ1tura_ 

es su variabilidad; existen varias soluciones poSib1es -

por cada necesidad humana. El patr6n Universal de cultu

ra es una obstracci6n que refleja la similitud de las n~ 

cesidades. Nosotros podemos ~ndicar algunos de los fact2 

res que Uieron realce a los diferentes caminos en que e~ 

tas necesidades son encontradas. Estas diferencias han -

siempre impresionado a la gente méÍs que las similitudes. 

Los seres humanos han rechazado tradicionalmente a los -

miembros de otras sociedades como ligeramente ext7años, -

de caracteres siniestros, usando ropas chistosas, habla~ 

do un lenguaje incomprensible, siguiendo morales dudo- -

sas, y obviamente apaciguando a dioses fa1sos.Con estas_ 

caracter~sticas; es a1gunas veces dif~ci1 de creer que -

estas criaturas curiosas son seres humanos. 

As~ el Patr6n Universal de Cultura presenta va- -

ríos elementos: 

1. AMBIENTE GEOGRAFICO. Las condiciones en e1 ár-

39. FREEMAN, Linton C. y WINCH, Robert F. "SOCIETAL -
COMPLEXITY: AN EMPIRICAL TEST OF A TYPOLOGY OF 
SOCIETIES 11

, American Journal of Sociology, 62. 
(March, 1975), pp. 461-466. 
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tico necesariamente difieren de aquellas en el 

trópico o de la zona templada; y la cu1tura 

del esquimal est~ curiosamente adaptada al me-

dio ambiente de Alaska, como lo están las de--

m~s culturas a su ambiente geográfico. 

Similarmente, las piragüas y la escasa ropa de 

las personas de la jungla del Amazonas respon

den a los problemas de sobrevivencia del área_ 

bien. El ambiente limita las soluciones t~cn~ 

cas de sobrcvivcncia notablemente en el caso -

de la subsistencia. Como lo menciona Meggers,-

"E1 punto primario de interacci6n entre su cu~ 

_tura y su ambiente es en t~rminos de subsiste~ 

cia, el más vital aspecto del medio ambiente 

para el punto de vista de la cultura es de -

acuerdo a la producci6n de comida". 4 º 
E1 ambiente geográfico ofrece posibi1idadcs p~ 

ra 1a sobrevivencia de una sociedad dada, que_ 

puede aceptarlo o rechazarlo, dependiendo de 

su escenario particular o desenvolvimiento. 

2. DESENVOLVIMIENTO TECNOLOGICO. La etapa de 1a 

tecnolog!a ha.tenido efectos sobre la forma de 

40. MEGGERS, op. cit., p. 802. 
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vida de una sociedad. E1 estandar de vida est~ 

claramente re1acion·aao al desenvolvimiento te.s_ 

no16gico, con el m&s alto nivel de vida en las 

naciones y gentes con la tecnolog!a m~~ avanz~ 

da.41 

El elemento b~sico en tecnología es el conocí-

miento. El avance tecno16gico tiene un impacto 

inmediato sobre el sistema econ6mico, y esto 

afecta a las otras partes de la cultura. Los 

cambios masivos en la ·forma de vida después de 

la Revoluci6n Industrial son un ejemplo vivido 

de la re1aci6n de la tecnología con la estruc-

tura social. Las diferencias en 1as formas de_ 

varias cul.turas son una funci6n parcial del f,2 

ro del avance tecno16gico. 42 

Re1aciones mtis espec!.f icas que surgen entre la 

tecno1og~a y diversidad de culturas están a 1a 

mano. En d~cadas recientes 1os anticonceptivos 

han cambiado e1 tamaño y estructura de 1a fami 

1ia, y el autom6vi1 ha tra~do una necesidad y_ 

41. OGBURN, Wi11iam F. and ALLEN, Francis R. "TECHNO
LOGICAL DEVELPMENT ANO PER CAPITA INCOME", Ameri
can Journa1 of Sociology #65 (Washington, 1959), 
pp. 127-131. 

42. THEOOORSON, George A. "ACCEPTANCE OF INDUSTRIALI
ZATION ANO ITS ATTENOANT CONSEQUENCES FOR THE - -
SOCIAL PATTERNS OF NOW-WESTERN SOCIETIES", Ameri
can Socio1ogica1 Review #18, pp. 477-484. ----
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estandarizaci6n de la ·sociedad. Las sociedades 

son "primitivas" o "feudales", en parte por el 

estado rudimentario de su desenvo1vimient6 teE_ 

no16gico. El mundo es uno solo bajo la i:Ít-

fluencia de ln tran3portaci6n y especialmente_ 

los medios masivos de comunicación. Muchas va

riaciones de la cultu~a han ido desaparecien-

do. Este proceso Jibera al hombre del arduo -

trabajo f~sico y también destruye a muchas de_ 

las instituciones y relaciones originadas por_ 

una tecnología simple. 

3. LA CORRI.CNTE CULTURAL. En México cada regi6n -

tiene tradiciones y rituales especiales, baste 

citar como ejemplo el caso del d~a de muertos 

en Michoacán; cuyo ceremonial comprende cantos 

y velas. Sin embargo en lo que llamarnos mundo_ 

evolucionado o "cultural", el énfasis se da en 

formas materiales, dejando a un lado los cere-

moniales. Las energ~as se mueven para lograr_ 

un triunfo material y los honores de la socie

dad se otorgan a quien logra esta meta. Se bu.§!_ 

can invenciones t6cnicas con dinero y presti-

gio. El inventor social de una nueva ~eligi6n, 

sistema familiar o patrón de gobierno recibe,

pero no en igual cantidad. 
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La corriente general de la cultura determina -

muchas de sus caracterrsticas. 43 Una cultura_ 

que ha comenzado en una direcci6n en particu--

lar, tender~ a continuar en la misma direcci6n 

y producir~ cambios de acuerdo a este patr6n. 

En la Uni6n Soviética existe mucha de la remi-

niscencia del viejo zarismo autoritario .. Las -

formas de cultura construyen su propio momento. 

A pesar de que lo superficial cambie, muchos -

de los elementos internos permanecen y dan cuE 

so a nuevos desenvolvimientos culturales. As~_ 

las culturas difieren entre s!, porque comien-

zan en diferentes direcciones y su evoluci6n -

es diversa. 

4. EL ACCIDENTE HISTORICO. Un factor final en la_ 

variabilidad cultural es la oportunidad o acc~ 

dente histórico. Un evento sin importancia ap~ 

rente puede tener efectos inca1cu1ab1es sobre_ 

e1 desenvolvimiento subsecuente de una sacie-

dad. Algunas personas llaman a estos aconteci:_ 

mientas suert~, mientras otros los atribuyen a 

1a divina providencia. Sin embargo, cualquiera 

que sea la causa, la oportunidad juega un pa--

43. .K~OEBER, A.L. '"i'HL u.c;Ll.ll.I~ATION OF CIVILIZATIONS", 
Journal of the History of Ideas, 14. (April, -
1953), pp. 264-275. 
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pel importante en la variabilidad cultura.. Si 

Francia no hubiera sido derrotada por Inglate-

rra en 1763, la India no hubiera estado bajo -

el control de la Compañía Brit~nica de las In-

dias y subsecuentemente bajo el Imperio Brit~-

nico. Toda la historia.posterior y la cultura_ 

de la vasta India hubiese sido diferente. Ele-

mentas significativos en la cultura de cientos 

de personas crecen en la ºoportunidad" de ga--

nar 1a bata11a. 

La introducci6n de un nuevo elemento o grupo 

de e1ementos puede incluso cambiar el linea

~iento de una cu1tura. El impacto del Mahome--

tismo sobre l.as culturas nativas de Africa del 

Norte .. La introduccidn de1 caballo como ejem--

ple; impacto de tal forma a culturas como la -

Azteca y la Egipcia que no lograron entenderlo 

y l.o consideraron "el elemento" .. Estos ejem- -

ples ocurren sin previsi6n o plan, provocando_ 

un cambio cultural constante. 

Como un resu1tado de estos y otros factores -

casua1es, cada· sociedad pasee una cultura dif!:!. 

rente, constitu~da par diferentes e1ementos, -

con énfasis en estos también de manera difere!!_ 

te. En cada sociedad existen elementos tras--
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cendentes y otros sin importancia, pero en ca

da una, estos elementos son diferentes. Las --

energ~as básicas de una sociedad est~n-dirigi

das hacia la adquisición de bienes materiales; 

mientras que en otras sociedades se buscan va-

lores religiosos, morales, art1sticos o recre~ 

tivos. En una sociedad dada la gente está con

centrada vita1racntc en el dinero, mientras que 

en otra, e1 papel del dinero, como medio de --

cambio, es minimizado. Los triunfos de una so-

ciedad son muy diferentes de una a otra. Fuera 

de todos 1os elementos posibles, cada sociedad 

por separado mantiene sus propios valo~es. 44 

La diversidad de culturas es entonces el pro-

dueto de la selecci6n deº los elementos, de - -

acuerdo a los valores que 1o conforman. Entre_ 

1os posib1es e1ementos de 1os que una sociedad 

puede escoger están " ..... 1os t:ttu1os de propie

dad, 1a herencia que puede asociarse con 1a P2. 

sesi6n, existen tarnbi~n cosas materia1es y te5:._ 

no1og~a elaborada, hay factores de vida sexua1 

y patern.idad, fa1tas y cul.tos que pueden dar_ 

estructura a 1a 50ciedad, intercambios econ6m~ 

cos, y también sanciones sobrenaturales y 

44. BE!lEDICT, Ruth. "Pl\TTEru:s OF CULTURE". (New York.: 
Penguin Lool~s, I:;.c. 1D-16). Chapter II; "!.·he diver
sity of Cu1tures. 
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de dioses" .. 45 

As~ podemos imaginar toda una variedad de cu1-

turas de acuerdo a todos 1os e1ementos -posi- -

bies que pueden interesar ai hombre. Cada so-

ciedad mantiene sus instituciones básicas ace~ 

ca de ciertos elementos, frecuenteme~te reieg~ 

dos a otros. E1eme~tos actualmente importantes 

para nosotros (dinero, pOsesicines y tecno1o- -

g~a) , no 1o eran antes y no 1o son para otras_ 

cu1turas. La energ~a humana no tiene 1~mites; 

una sociedad no puede estar interesada en to-

dos ios aspectos posibies de ia cuitur~. As~ -

1as sociedades que desprecian 1os aspectos teE. 

noi6gicos pueden dar m~s importancia a ios ce

remonia1es re1igiosos y ritos de pubertad. Los 

e1ementos son 1os mismos, pero su preminencia_ 

en cada sociedad no, y de esta diferencia sur

gen ias cuituras. 

45. Ibid, p. 20. 
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TRANSCULTURIZACION 

La cu1tura surge a través de una sociedad dada y_ 

para.,satisfacer necesidades 11.ni~as de acuerdo a esa so-

ciedad. EntOnces como es que hab1amos de transcu1turiza-

ci6n. 

El prefijo Trans, si9nifica de1 otro lado, en la_ 

parte opuesta (trasat1ántico) , a trav6s de (transparen-

te); y··.cambios o mudanza (transformar). Es en este (i1ti

mo sentido en e1 que lo utilizamos al considerar a 1a --

transcu1turizacidn como un cambio en la cultura, ya sea_ 

parcia1 (ios h&>itos de comer o vestir) o tota1, refi- -

ri6ndose a1 cambio comp1eto en 1a forma de vida y sin --

responder al proceso generacional, quitando con e11o su_ 

1ogro distintivo. 

Sin embargo parece irracional hablar actualmente_ 

de la transculturizacidn, si la cultura surge a partir -

de un proceso inherente al individuo y a la sociedad de_ 

1a cual forma parte, pero debido a 1a gran comunicacidn_ 

internacional, este proceso aparentemente imposible e -

ilC:Sgico es cosa de todos los d.í:as; tenemos un gusto "in

ternacional .. y si siguiéramos 1a tendencia de carios - -

Marx a1 considerar a 1a Naci6n como un concepto burgués, 

que crea v!ncu1os nacionales de acuerdo a vinculas bur--
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gueses, caeríamos en la cuenta de que la cu1tura actual_ 

surge, a través de la burguesfa internacional, en este -

caso EE.UU. 

Hoy en dj'.a se habla de cultura gl.obal o univer-

sal, en la que 1a humanidad entera participa de manera 

contínua, en un conjunto de valores culturales, logrando 

una sola cultura del hombre. Muchos de sus elementos son 

difundidos a trav~s de los medios de comunicaci6n, sdlo_ 

como lo·S modelos cultura1es a seguir y habiendo sido ge

nerados por los grupos econ6micos dominantes en 1a es- -

tructura internacional, con lo que la llamada cultura --

universa1:Puede considerarse como una forma de domina- -

cidn cultural o transculturizacidn. 

"La cultura de masas, que es el producto de la C2_ 

municaci6n de masa, ha reemplazado a la vieja cu1tura po 

pular o fo1klore por este subproducto totalmente comer-

cializado, que est4 en consonancia con el nivel de come~ 

cia1izaci6n que ha alcanzado tambi~n 1a vida humana en 

1a sociedad de masas". 4 6 Así. tenemos una mudanza de -

ideas ajenas a nuestra cultura modific~ndola constante-

mente. "Se busca la un.iformidad, la estandarización. Se 

46. STAVENHAGEN. Rodol. "LA CUT.TURA POPULAR y LA - -
CREACION INTELECTUAL". fotocopia 4. 
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trata de lograr la igua1dad comercia1, sin rasgos de di-

ferencia marcados, llevando a una gran nive1aci6n los -

gustos y los intereses, a través de la falta de oportun~ 

dades de elecci6n que nos presentan, por ofrecernos pro

ductos masificados sin ningün contenido cultural pro

pio". 47 Tenemos as!. que el idea1 f:tsico actual en Méxi-

co es ser rubio como lo es en Jap6n tener los ojos gran-

des. Los niños quieren ir de vacaciones a Oisneilandia, 

por no escribir Disneyland y los padres que sus hijos_ 

hablen inglés, sin importarles otros factores educaciori~ 

1es. A los adolescentes 1es enloquecen cantantes fuera 

de su contexto social. y su máximo anhelo es ser Punks, 

Rockers, etc., sin entender e1 momento y c:trcu1os socia

ies que originaron estos movimientos. 

La transcu1tu~izaci6n implica pues el cambio de 

1a cu1tura, sin una penetraci6n interna de 1a sociedad y 

sin tener necesariamente un beneficio de este cambio. 

Cua1quier rasgo prestado debe para su coherente uso en 

otra cu1tura ser remode1ado. A veces este remode1amiento 

es drástico y a veces no 1o es tanto, pero a1 seguir e1_ 

investigador cua1quier rasgo cu1tura1 que en su paso en-

47. GRACIARENA, Jorge. Revista del Colegio Mayor de -
Nuestra sra. del Rosario, Nam. 518, may-ju1, -
1982. "Rasgos generales de la Sociedad Masifica-
da" (II). Bogot~, Colombia, p. 27. 
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cuentra se le han dado extraños significados y usos, o -

se 1e ha hecho intervenir en raras y novedosas combina-

cienes. 48 

Cuando fue inventada la rueda en el viejo mundo,-

a1rededor de 3000 a.c. se extendió rápidamente a Siria,

Irán"y· 1a India y más tarde a Egipto. En estas cu1turas_ 

era muy importante 1a cerámica y cuando la rueda llegd a 

Egipto fue como torno de alfarero, o1vidándose de su uso 

para transporte. No fue sino hasta el año de 200 a.c. en 

que fue adoptada 1a rueda por 1os pueb1os de1 norte de -

Europa, y e11os la usaron para veh~culos rodantes duran

te cerc~de un millar de años antes de que la utilizaran 

para fabricar cerámica. Tribus y naciones no Pod~an uti

lizar la rueda en un carro tirado por caballos, a menos_ 

que tuvieran animales domesticados a los que se adiestr~ 

ran para ser enjarzados y no pod~an usar1a para 1a cerá

mica; a menos que tuvieran una industria de este tipo y_ 

se preocuparan en fabricar 1os objetos con rapidez. As! 

1a rueda se uti1iz6 en maneras diferentes a1 difundirse_ 

a1 mundo. 

A1 pasar por una regi6n a otra se dan nuevos sig-

48. SHAPIRO, Harry. "HOMBRE, CULTURA y SOCIEDAD". Ed. 
F.,C.E. México, 1975. "Sobre e1 Desarrol.lo de l.a -
Cu1tura" de Ruth Benedit, p. 255. 
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nif~cados a los rasgos prestados. De ah~ el origen de 

nuestras "Posadas", fiestas religiosas celebradas los 

nue~e d!as antes de la Navidad. Segün las costumisres re

ligiosas aztecas, anteriores a la conquista, el ·26 de d.!_ 

ciembre, segGn nuestro actual calendario, los ind!genas_ 

celebraban la fiesta del decimosexto nacimiento de su --

"Tonalamatl", llamado "Atemoztl.i" (descendiente del agua 

o del sol) y en esa fecha conmemor'aban nada menos que el 

adiestramiento del Dios Huitzilopo~chtli, a quien ellos_ 

veneraban. La celebración consist~a en que todos, hom--

bres y mujeres ten~an la obligación de no dormir la no-

Che de ese d~a. La pasaban en vela en los recintos de --

los templ~, alrededor de lumbreras esperando l~ llegada 

del sol, la espera transcurr~a en medio de bailables, e~ 

mida, cuentos y consejos de las viejas. 

Segdn 1os historiadores de la uni6n de la vieja 

costumbre pagana de los aztecas en el tiempo de navidad, 

y de 1a nueva práctica catdlica surge 1a fiesta de las -

posadas. 49 

Este remodelado de 1os rasgos prestados ocurre -

del mismo modo en la organización social y el folklore,-

49. VARIOS AUTORES. "MEXICO: PORTICO DE AMERICA GUIA 
ECONOMICA, SOCIAL, POLITICA Y CULTURAL".'Ed. P6r
tico de América, S.A. México, D.F., 1972, pp. - -
381 y 382. 
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as~ como en cualquier otro campo de 1a vida. Un buen -

ejemplo es el variado significado de las prácticas del 

caniba1ismo. E1 caniba1ismo no ocurre en todas partes -

del mundo, pero donde aparece ha tenido los significados 

más contrastantes. En algunas tribus fue usado como un -

medi? de asegurar el nacimiento de hijos: solamente eran 

comidos niños de corta edad y Gnica~1cnte participaban -

los miembros inmediatos de la familia; después de esto -

cre!an que nacería nuevamente un hijo en la faffiilia. En 

otras tribus, so1amente eran ingeridos los corazones de 

los enemigos valerosos, se hac~a para aumentar el valor_ 

de quien~s los com~an. A veces el canibalismo era un di~ 

frute goloso de buena comida; y otras la prueba de que -

un hombre pod~a enfrentarse a cua1quier cosa en el mundo 

después de atreverse a deg1utir una porción de carne hu

mana. Cada tribu y cada región ha tomado este aspecto de 

1a conducta y 1o ha usado a su manera especiai. 50 

Ocurre 1o mismo con 1as ceremonias de 1a ado1es--

cencia, 1os sistemas de parentesco y las instituciones 

de realeza, formas de estado o gobierno. La gente toma 

prestado un rasgo y una vez que han adoptado ese rasgo, 

este se ha convertido en algo diferente de la cosa que -

50 SHAPIRO, op. cit., pp. 255 y 256. 
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era antes de ser prestada. Por tanto, el proceso de dify 

si6n ha favorecido la repartici6n de inventos y aumenta

do la rica v~riedad de las culturas, permitiendo-que 1a_ 

herencia social del hombre se haya enriquecido cOn innu-

merables artes e invenciones. 

El desarrollo de comunidades humanas de.mayor ta

maño es, a pesur de toa~ la ·destrucción.que a menudo es

tos grupos han presentado para otros, uno de los princi

pales motivos del progreso. Debe traer aparejadas venta

jas futuras y cierta unidad pasada, para no ser tan tra~ 

~~tica para la sociedad transformada; sin embargo es 

aqur donde surgen los obst~cu1os para 1a adopci6n de nu~ 

vos rasgos provenientes de otra cultura, fen6meno canee~ 

do como transculturizaci6n. 

El crecimiento de la cu1tura no ha sido tan contá_ 

nuo, y tan determinado sin embargo, como solemos imagi

nar al hablar de progreso. Nuestras ideas del progreso -

son en sí mismas invenciones culturales que retratan al_ 

inquieto.hombre moderno ávido de mejoras. En el mundo mE_ 

derno, en una sola generación adoptanos y aprendernos a -

manejar el autom6vil o el aeroplano, el teléfono, telev~ 

si6n o las t~cnicas de producci~n fabril. en masa. No re

chazamos los cambios, pero debemos de adoptar~os a nues

tra cultura Aceptar los cambios favorables a nuestra s~ 
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ciedad. Existen cambios tecno16~icos a los que procur~ 

mes adaptarnos y cuyos beneficios aparentes nos deslum

bran y tambi~n existen cambios culturales, como e1 ves

tir:· que no nos trae ninqt:in beneficio, sino el de sen-

tirnos desubicados en la sociedad y con nuestra forma -

de vida. 

Se crean nuevas religiones y cultos, la vida ap~ 

rece 11ena de pequeños descubrimientos que no se adopt~ 

ron aan cuando hubiesen sido dti1es en determinadas cu~ 

turas. La necesidad no es necesariamente la madre de -

la invenci6n .. La invenci6n del cero, un descubrimiento 

simple qÜe no hicieron los matem~ticos griegos clásicos 

o los ingenieros romanos, no significa gue no fuera ne

cesario para ellos, ya que solamente mediante el uso de 

a1gün s!mbo1o para la nada, puede usarse el s!rnbo1o 1 -

de ta1 modo que pueda tener el valor de 10 6 de 100. H~ 

ce tambi~n posible que se use un pequeño ndmero de s1m

bolos para representar valores tan diferentes como el 

l.92 y el 921.. Sin esta invenci6n no es posible sumar 

o restar las cifras escribiéndo1as unas sobre otras y la 

mul.tipl.icaci6n y la divisi6~ son más compl.icadas. cua!!. 

do 1os romanos trataban de dividir la dificultad era Í!!. 

mensa. As! la invenci6n de Yucat~n tiene ±nterés mun--

dial. (Se sabe aue en la ~poca del nacimiento de Cris

to ya ten!an un signo para el cero y valores posiciona-
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1es de los n~meros; de modo independiente estas inven-

ciones se hicieron en la India de cinco a siete sig1os_ 

más tarde. So1o c;zradualmente se adoptaron en ia·-Europa 

medieval, donde se conoci6 como riotaci6n arábi~a, por-

que fue introducida a11r por los árabes). 

No solamente la necesidad es la inevitable madre 

de la invenci6n; tampoco es ·posible suponer aue un pue

blo adoptar~a invenciones nuevas o aceptara descubri- -

mientes hechos por otros. La t~cnica para fabricar el_ 

bronce fue establecida en Europa y Asia un par de miles 

de años antes de que se trabajaran 1os metales ferrosos, 

y aan después de que se conocieron las técnicas para -

forjar y templar el hierro, el bronce se siguió usando. 

En el mundo moderno, cada Nación excluye algunas 

de 1as invenciones existentes. Pudiera suponerse que 

en 1as grandes civi1izaciones donde 1a contabi1idad y 

la medici6n son importantes, se adoptar!a e1 sistema -

con unidades m~s conveniente; e1 sistema Métrico, pero_ 

no es as!, EE.UU. e Inglaterra lo excluyen solo por CO.§. 

tumbre, sin ninguna otra raz6n l6gica aparente. 

El desarrollo de 1a cultura no puede reconstruir 

se pcr medio de la 16gica y la deducci6n. A veces una_ 

cosa obvia y simple no fue descubierta o aceptada de --
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ning~n modo, pese a existir una ~ran necesidad 16~ica. 

En ocasiones en las sociedades primitivas m~s simples -

se han inventado cosas muy complicadas. Esto es cierto, 

exc1.~yendo 1'1nicamente el caso de la Tecnolog.!:a .... se -

aplica a la organizaci6n social, a los sistemas le~ales, 

a 1a re1igi6n y a 1a fi1osof~a popu1ar. Para entender_ 

e1 desarrollo de la cultura, es necesario descubrir p1~ 

namente los parciales que 11eqan a ser todos los hom- -

bres hacia el medio ambiente artificial, especialmente_ 

creado por medio de sus propios ordenamientos e inven-

ciones culturales. 

Los h4bitos de cualcruier cultura se ajustan a 

los pueblos oue han aprendido a usarlos como quantes 

gastados. Este ajuste llega a ser profundo, ya aue sus 

ideas sobre lo bueno y lo malo, su selecci6n de pasio-

nes y deseos hUI!lanos, son parte integrante de 1a ver- -

si6n integral de 1a cultura. Pueden reaccionar ante e1 

modo de vida de otras personas con una suprema falta de 

inter~s o por 1o menos de co~prensi6n. Entre los pue--

b1os civilizados esto suele aparecer en su desprecio 

por "1o extranjero"; es fácil desarrollar ceguera en lo 

concerniente a las atesoradas costumbres de otros pue--

b1os. Entre los pueblos primitivos ha sido proverbial_ 

esa falta de inter~s por el "progreso" y con buena ra--

z6n. Baste ver a los menonitas. 
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Toda tribu primitiva tiene sus propios ordena- -

mientes culturales e1aborados; ~ue aseguran su supervi

vencia, ya sea tecnológicamente, en sus .formas ae orga

nizaci6n social, o por medio de ceremonias y ofrendas -

a los dioses. AGn cuando puedan codiciar a1aunas cosas 

que trae el hombre "b1anco", tal. vez armas de fue~o, -

ta1 vez cuentas, etc. general.mente no contemplan la cu± 

tura del hombre blanco como .).a "mejor" sol.uciOn para --

los problemas de la vida que el.los tienen. Posib1emen-

te no tengan inter~s cu1tural, ni siquiera en los disp2 

sitivos que ahorran trabajo, ya que con frecuencia el 

valor que conceden al tiempo es extremadamente bajo y 

ia "prudencia" tiene un valor mucho ftlayor que ).a.efi

ciencia. 

Algunas culturas primitivas no han sido capaces_ 

de acomodarse ai contacto dei hombre bianco. Cuando en 
traron en contacto con la civi1izaci6n moderna. todo su 

modo de vida se desp1om6 como un castil1o de naipes. 

Como ejempio ei de ios indios de EE.UU. que de ia noche 

a 1a mañana se encontraron sin Nación. Cuando 1leg6 -

por primera vez el hombre blanco, las tribus de 1as pl~ 

nicies tuvieron un breve sur~imiento cultural a1 incor

porar al caballo a su modo de viCa, y 1os indios de la 

costa noroeste tuvieron un verdadero renacimiento en e1 

arte de1 tallado de madera cuando disfrutaron de herra-
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mientas de metal. Pero un contacto ~s rntimo dej6 a1 

descubierto el abismo existente entre los valores del -

indio y del. hombre blanco. .r..as culturas indias no po-

d~an sobrevivir a la interferencia del hombre bl.anco 

con sus guerras tribales y los rebaños de b~falos y la 

pesca del sa1m6n de las oue depend~an. El contacto con 

las extrañas costumbres blancas de trabajar por sala- -

rios y pagar por la tierra y manejar empresas privadas 

destruy6 sus antiguos ordenamientos sociales, s~n que -

su lugar fuera ocupado por algo inteligible. Por su -

parte el hombre blanco fue incapaz, igualmente, de ver_ 

los valo~es culturales que apreciaban l.os indios y que 

se quebrantaban y perd~an para siempre. Cada lado per-

manec~a ciego a l.os ideales culturales aue para el otro 

eran l.as cosas más rea1es de1 universo. As~ se di6 la 

transcu1turizaci6n; 1a cu1tura de1 blanco tom6 el lu~ar 

de 1a cultura ind~gena, sin dar luoar o tiempo para una 

digestión hist6rica o futura a 1os nuevos elementos de_ 

1a cultura blanca, 1os indios. 

Sin embargo, ni 1a inteligencia, ni los sentidos 

de los pueb1os "primitivos" sOn inferiores, atin cuando_ 

su modo de vida sea muy frugal~ En la civi1izaci6n oc

cidental somos herederos de invenciones procedentes de 

toda 1a faz de 1a tierra. Todo lo ~ue tenemos y canee~ 

mos son elementos de nuestra herencia socia1. Simple--
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mente pertenecemos a ellos pdr nacimiento. Del. mismo 

modo un indd es heredero de una serie de rituales 7:{ va-

1ores, cuyo significado es l.o más importante 9ara él.. 

Nosotros no entendemos su cultura', y su forma de· vida, 

del. mismo modo que ~1 no entiende nuestras actividades_ 

y nuestro inter~s por las cosas materiales, as1 como --

nuestra pena por el.los ~ue ellos a su vez sienten por -

nosotros y nuestro "retraso" al. coii.siderar a esta vida_ 

y sus bienes como importantes. 

Nadie ha desarrol.lado jam~s una escala objetiva_ 

de val.ores de acuerdo a la cua1 todos los diferentes o~ 

jetivos culturales puedan graduarse como mejores o peo-

res. La civilización occidental, por ejemplo est~ erg~ 

nizada para extender su poder sobre 1a tierra. Sin em-

bargo, puede confirmarse e1 caso del va1or de un objet~ 

vo cu1tura1 que no tenga ~ue ver con 1a conquista o el_ 

dominio econ6rnico. Todo puebio aprecia más ios impui--

sos y emociones a los cuales está acostumbrado, y qene-

ra1mente condena a los pueblos que carecen de e11os. 

Tienen raz6n en apreciar su propio modo de vida, pero 

su desprecio por otras culturas suele basarse en malas_ 

interpretaciones. 

Debido a que todos los pueblos defiende~ su pro

pio modo de vida, es f&ci1 entender que una manera por .• 
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medio de 1a cual las culturas se enriquecen y se hacen_ 

más complejas ha sido mediante la elaboración y multi-

plicaci6n de sus propias y más apreciadas costumbres. 

I.11evan sus costumbres favoritas m~s y má.s all.~; en una_ 

nueva colonizaci6n o conquista, buscando la supremac!a_ 

de su cultura y con e11o la transculturizaci6n hacia lo 

suyo •.. En EE.UU. existe el dj'.a de las brujas o 

ºHa11owee", qu<! nada tiene aue ver con nuestros cultos. 

Pero a pesar de ello e1 pueblo mexicano parece poco a -

poco ir· aceptándolo y cambiarlo por la ceremonia del --

d.!a de 1os Nuertos o de todos los santos,. .fecha en que_ 

se comulgan con 1as seres aue han dejado e1 mundo de --

los vivos .. ~ se preparan ofrendas consistentes en plati-

11os especiales y bebidas con la intenci6n de ~ue "sus" 

muertos participen ese d~a de la mesa en el seno de la_ 

familia. Ta1 d~a y 1os previos, 1as panaderras parecen 

vestirse de fiesta con alegorras espectrales en los - -

grandes aparadores y 1os "panes de muerto" y las caiav~ 

ritas de a2acar o chocolate marcan la fecha. 51 As~ - -

nuestro desarro11o cultural es una especie de industrig 

so tejido~ cuyo estambre son los h~bitos viejos, escog~ 

dos y simples, adn cuan.do se les haya dado l.a forma de_ 

observancias tan comp1ejas, que a veces parecen deste--

jerse. Se 1es estima por su congenia1idad, no en vano_ 

SI.. México, Pórtico de América. pp. 372 V 273. 
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Pl.at6n dice "La costumbre no es poca cosa" 52 , Montes- -

quie "Un pueblo defiende con má~ empeño sus costumbres 

que sus Leyes 053 , e1 AJ::cipreste de Hita "TJa costumbre -

es otra natura, ciertamente, apenas non se pierde fasta 

que vien' la muerte 054 , y Hume "La costumbre es la gran 

guta de la vida humana• 55 . De all~ que le demos el va-

l.or que merecen a la costumbre y con ella a l.a cu_ltura. 

Las culturas tienden a desarrollarse por costura-

bres y es posible por lo tanto entender· las diferentes 

l.Xneas a 1o largo de las cuales, por ejemplo han evolu

cionado las civilizaciones orientales de China y la In-

dia en contraste con las civilizaciones occidentales. 

A menos que uno se acostumbre a esas maneras, suelen --

parecer superfluas las elaboraciones de o~ras culturas. 

Pero la historia del desarrollo de la cultura está lle-

na de superficialidades a las que miembros de una tribu 

o nación han dedicado un profundo apego y lealtad. 

Actualmente la incorporación rápida de casi to--

52. Cfr. ?-10N'TAIGNE. "De la costumbre". Vicente Ve
ga. "Diccionario Ilustrado de frases c~lebres y 
citas literarias". Ed .. Gustavo Gil.i, S .. A. Bar
celona, 1952. p. 137. 

53. Cfr. MONTESOUIE, "El esptrítu de las leyes". 
Ibídem. p. l37. 

54. Cfr. ARCIPRESTE de Hita,. "Libro rle1 Buen Amor", 
est. l66. Ibídem. p. 137. 

55. Cfr. IIU?-"...E, Da vid .. 
Understa·n-din~ 11 v .. 

"Inquiry concerning Human 
(l748). J:b. 
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das las zonas del mundo a 1a "cornunidad" internacional._ 

po1~tica y econ6mica señala el fin, o el principio de -

~ste, para 1as comunicaciones ais1adas y tribales y ex~ 

ticas,_ y también para 1as civi1izaciones complejas y ªE 

caicas. En este sentido, y s61o en éste, 1a unifica- -

ci6n del mundo es ya casi completa. 

"Pero 1os contactos entre culturas y sociedades_ 

son, en ese sentido estadrsticos, "normales",. auncrue --

tanto 1a variedad como la frecuencia de tales contactos 

han sido bastante distintas segQn ei momento y ei iu-

gar•. 56 

Entre 1as formas de contacto cultural aue exis--

ten actual.mente tenemos 1as migraciones, ya individua

l.es o co1ectivas, el comercio, el. turismo, fuerza labo-

ra1 transportada (braceros), religiones misioneras y s~ 

bre todo ios medios de comunicaci6n. 

Para moore " ••• 1a transferencia de factores cu1-

tura1es está re1acionada con su senci11ez, su coheren--

cia con 1os valores existentes, e1 prestigio de una no

vedad, una situaci6n de por s~ cambiante en 1a cultura_ 

56. Ni1bert Hoore, 11 CA!-'~:r.o SOCIAT ... " Trad. Dr. Jorge 
G6mez de·siiva. Uni6n Tipográfica. Ed. Hispano 
Americana, M~xico, 1972. p. 144. 



53 

receptora, sumado a una integración cerrada, evidencia-

da, por ejempl.o por l.a importa.ncia de l.os el.ementos in

conformes y ampl.itud y continuidad del. contacto 0
•
57 

Se cree que l.o más fácil.mente aceptado es ra tes 

no1og~a y las herramientas debido a su eficacia. Pero 

no son 1os 6nicos elementos transcu1turizantes. Otros 

son ia reliqi6n o las tendencias pal~ticas. Te~ernos -

también el. caso de l.as l.eyes ~ue han traspasado fronte

ras entre l.os que se encuentr~ el. código '?<apol.~onico. 

No hay que ol.vidar que l.a modernizaci6n en todas 

sus ramificaciones, es l.a forma principal. de transcul.t~ 

rizar en nuestra mundo, y que este proceso comp1ejo es_ 

probabl.emente l.a fuente principal. de general.izaciones -

acerca de cambios en sociedades, motivadas por fuentes_ 

externas. Y que el. ritmo de cambio de l.a sociedad está 

muy re1acionado con l.a extensi6n de 1os medios de comu

nicaci(5n. 

Concl.uimos as1 que 1a transcu1turizaci6n es una_ 

forma de conquista, que requiere además del. conquista-

dar de una sociedad l.o suficientemente débil. para no 

defender sus valores y costumbres provenientes de su P~. 

sado histórico; frente a otras tradiciones no mejores, 

ni peore~•; pero con 1as cua:Les no ha tenido un punto de 

contactc1 y en l.as que la sociedad a la que pert~necen -

no corresponde. 

57. Ibidem. p. 145. 
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RELACION DE LA cur,TURA CON ET, CONCEPTO DE 

NACIOZ·: 

Ya entendido e1 conce~to de cultura como un pro-

ceso generacional que depenGe de una sociedad, con se--

1ecci6n de el.ementos y preponderancia que la convierten 

en 'thlica, procederemos a delimitar e1 concepto de na--

ci6n; pero dando antes la explicación del por qué no h~ 

mas elegido el concepto de Esta~o. 

El Estado es una persona colectiva de derecho, -

con e1ementos definidos entre los que encontrar:tos al t~ 

rritorio_que "suele definirse como la porci6n del espa

cio en que el estado ejercita su poder", 58 noblaci6n; 

o el grupo de 9ersonas oue habitan entre territorio, G~ 

bierno; entendido como "Los 6raanos del Estado que eje~ 

cen el poder, es la estructura que adoptan los 6rqanos_ 

o p~deres de1 Estado, en e1 ejercicio de sus funciones_ 

constitucionales y 1as re1aciones políticas aue estab1~ 

cen entre s!''. 59 Soberan!a que es "una característica, 

atribuci6n o facultad esencial del poder del Estado aue 

consiste en dar 6rdenes definitivas de hacerse obedecer 

en el orden i~~erno del estado y de afirmar su indepen-

dencia en re1aci6n con los demás estados ~ue forman la_ 

58. Eduardo Garcí.a r~a~rnez. "Introducci6n al Estuc1.io 
del Derecho", Ed. PorrG.a. 1980. p. 98. 

59. r-:iguel Acosta Romero. "Teor:l:a General del Dere
cho Administrativo", Ed. Porr1la, 1984. p. 50. 
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comunidad internacional". 6 º Orden jurí.dico en el aue -

se incluyen todas las normas de derecho pOblico o priv~ 

do que la regulan; con fin propio, considerado éste c2 

mo e1 bienestar com6n, se logra a· través de los objeti-

vos que son "las actividades concretas previstas en su_ 

régimen jurídico propio" 61 

Concluimos así can la def inici6n del maestro se-

rra Rojas al decir que 11 El estado es un orden de convi-

vencia de la sociedad pol~ticamente organizada, en un -

ente pelblico superior, soberano y coactivo". 62 Este -

concepto no se aplicar.:ta perfectamente a la idea que - -

pretendemos dar acerca de la estrecha relaci6n entre el 

concepto de cuitura y pobiaci6n; ya que ei estado soio_ 

toma a la poblaci6n y a los fines como meros elementos_ 

sin dar1es la importancia a los lazos que los une: el -

t~rmino naci6n en cambio se refiere a un conjunto form~ 

do por individuos a los que la unidad de ericen e hist2 

ria, cultura, costumbres o idiomas inclinan a la comun~ 

dad debida y crea la conciencia de un sentido comGn, --

as:í se logra integrar una "unidad de vida política, ec_2. 

n6mica y social dominadas por un proceso cultural deteE 

minado 11
•
63 

60. Andrés serra Rojas, "Ciencia Po1!ticatt, Ed. Po--
rrOa, i980. p. 399. 

61. Miguei Acosta R. op. cit., p. 48. 
62. Serra R. op. cit., p. 283. 
63. Ibidem. p. 365. 
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Esta unidad se logra de acuerdo a las teorras n~ 

turalistas por alguna cosa en coman, como sería la raza, 

las costumbres o e1 idioma .. Para los espir1tua1istas -

la ~nidad se basa en un ~uerer hacer o unir, sin c;rue -

esto impli~ue una unidad de cosas materiales sino más -

bien de ideales. 

"La palabra naci6n viene del lat!n NASCI, tribu, 

pueblo y de a11.í NACERE, tmTUS' ~· de este NATIO' 

NATIO"tlIS". 64 Surge dP-1 sic¡lo XV al XVI en España, Fra!!. 

cia e Inglaterra, ya entendida corno una unidad territo

rial y humana .. 65 El maestro ?!ario de la Cueva citando_ 

a Renan _escribe "Una naci6n es un alma, un principio e.!! 

piritual, dos cosas que a decir verdad son una sola, 

una está en e1 pasado, la otra en e1 presente: una es -

la posesi6n en com~n de un rica legado de recuerdos, 1a 

otra es el consentimiento actual, e1 deseo de vivir ju~ 

tos, la voluntad de continuar haciendo valer la heren--

cia que se ha recibido indivisa ••• una herencia de glo-

rías y de do1ores y un mismo programa por realizar ••• -

haber hecho grandes cosas, ~uerer hacerlas en el futuro, 

he a11.í la condici6n esencial para ser un pueblo ••• La 

naci6n es un p1ebicito de todos los días, en el mismo -

64. 
65. 

Ib. p. 367. 
Mario de la cueva. "La ·idea del Estado", 
M~xico, 1980. p. 50. 

UNAM. 
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grado en que la existencia individual es una afirrnaci6n 

perpetua de vida". 66 

La Naci6n es "la unidad cultural ·ae .un pueblo, -

Producida en el devenir l.ii:>re de 'las generaciones·, si~ 

pre inconclusas y mirando ardientemente al futuro". 67 

As! según Garc!a Morente "La naci6n es un estilo de vi

da que van forjando constantemente los hombres;•. 68 

La Naci6n esta ligada ~ntimamente al concepto de 

cu1tura, ya que esta uni6n de costumbres, de valores es 

conocida como cultura y sin una cultura uniforme no es-

tar1amos hablando del concepto de Nación. De a11.! que_ 

el ideal sea fortalecer a la nación y con ella al Esta-

do a trav~s de su cultura, ayudando a que esta unidad -

de ideas sea producto de la historia y tradiciones, pr~ 

vacando con ésto una evoluci6n arm6nica del grupo de i~ 

dividuos que conforman a 1a Nación. 

Sin esta unidad cultural, se crearan estados sin 

naciones. 

Para lograr un estado firme se requiere de una -

unidad culturai capaz de rechazar las costumbres o va12 

66. 

67. 
68. 

Op. Cit. Citando a Renan. 
contemporáneas", Ed. Labor, 
rbidem. p. 53. 
rb. p. s2. 

"I,as ideas políticas 
1930. pp. 118 y sigs. 
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res en contra de 1o propio; de a11~ QUe la Nación y su 

cu1tura sean las posib1es v~ctímas de 1a transcu1turiz~ 

ci6n, arrastrando quizás en un futuro a1 estado. 

La Nación siguiendo la ten.!"encia naturalista o 

espiritua1ista surge por 1a cu1tura; ya sea por fines 

espiritua1es o hechos históricos o de sangre, pero 1a 

Nación no aparece sin la cultura y esta unidad idea1 de 

individuos conocida como 'Naci6n requ.iere para su exis-

tencia de objetivos y razones para permanecer unidos a1 

mantener sus valores. 
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IDENTIDAD NACIO?!AT, 

La Naci6n puede definirse corno existencia por h~ 

rencia de factores ~tnicos y culturales y la creencia -

en un·· destino coman. Pero 1os valores caracter~sticos 

de l.a naci6n mexicana ha sido objeto de arandes interr~ 

gantes. De acuerdo a Justo Sierra nuestra Nación sur~e-

por: 

"a) El contacto de las cul.turas aborí.genes y la 

cultura española; 

b) La jamás consumada destrucción del pasado --

precortesiano; 

et La persistencia del. alma ind~gena en la na--

ci6n mestiza, y 

d) La necesidad de encontrar la forma de esa -

unificaci6n suprema de la patria". 69 

La cultura mexicana se cre6 en respuesta a espe-

crficos e irrepetibles desaf ros que se le plantearon de 

acuerdo a la tradición, al. medio ambiente y a contactos 

humanos determinados. AsS: Mt!xico es el resultado de la 

69. Del discurso oficial, pronunciado por Justo Sie
rra, como ministro de Instrucci6n Pab1ica y Be--
11as Artes en el 22 de septiembre de 1910 al - -
inaugurarse la U.N.M., ahora U.N.A.M. tratando -
e1 problema pedag69ico como la so1uci6n a la 
ideologS:a. 
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interacci6n de dos grandes familias; las abor~genes y -

las europeas; sobre una geografia de una extensi6n y -

una variedad vertiginosa. 

La visi6n convencional sostiene aue una de ellas, 

la española, gracias a su tecno1og~a superior, avasa116 

a las restantes, dotándolas Ce un vehículo de comunica

ci6n': la lengua, que no ha servi~o sin embargo, para h~ 

mogeneizar las diferencias, ni para acceder plenamente_ 

a la cultura calificada de superior, Occidente. La re!!. 

lidad es infinitamente más compleja. En este proceso -

de choque y fusi6n, no debemos ver la elemental imposi-

cidn de una tecnolog~a superior sobre otras inferiores, 

sino el. encuentro, el ineercambio de métodos de acci6n 

entre tecnolog~as diversas. "Pues no existe una sola -

variedad de tecnolog~a, sino tres: una gue opera sobre_ 

la naturaleza inanimada; como la fundici6n de los meta-

les o los explosivos, otra crue trabaj!:_ sobre la natura

leza animada, como la que obtiene vegetales h~bridos o 

nuevas especies, y la que opera sobre 1a conducta". 7 º 
Todas las naciones tienen estos tres tipos de tecnolo--

g~a, aunque su importancia es diferente de acuerdo al -

tipo de sociedad. Ei problema surge debido a que cada_ 

70. BRITTO Garcl:a, Luis, "Iia identidad de Am(!rica -
Latina", Revista de Bellas Artes, Níim. 7, Oct. 
1982. M~xico. p. 4. 
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sociedad, las valora de diferente forma. "Una pirámide 

es m~s visible que Pl desarrollo de un determinado ce-

real, y este m~s obvio que una conducta_espec~fica; si 

bien es cierto que la primera no.puede existir sin com

plejas interrelaciones entre la segunda y la tercera, y 

que, en definitiva, una pirámide, O un televisor, o una 

ametralladora, no son rn~s que medios de conformar con-

ductas11. 71 

As~ no podemos considerar la superioridad de una 

cultura sobre otra, solo porque su tecnolog~a se nos r~ 

presenta como obvia. Nos es más difícil entender que -

el mundo interno de una vieja curandera como Mar~a Sab.!_ 

na quiz4 fuera tan cornpl.ejo y profundo como J.a rgl.esia_ 

de Santo Domingo: y más sutil, porque no necesita de la 

brutal movilizaci6n de la piedra para hacer sentir su -

poder o perpetuarse. 

La necesidad de externar un rasgo cultural puede 

corresponder a su debi1itaci6n interna. Ya aue de J.a -

misma manera que 1a externizaci6n de un ran~o de la ci

Vi1izaci6n conduce a evitar la internalizaci6n, como e1 

1ibro aniquila la memoria oral, dentro de una misma cu~ 

tura; e1 encuentro de una cultura con otra produce - --

iguales fen6menos. M~xico, para rn~ es el resultado del 

71. Ibidem. pp. 4 y s. 
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enfrer..tZ?.;.o.iento, sustitución y la s1ntesis de estos est_! 

los de operaci6n sobre el mundo, con sus correspondien-

tes externaciones e internalizaciones. Una de las fami-

1ias_base de M~xico; la aborigen se ha caracterizado -

por un énfasis en la tecnoloq~a de la conducta, aplica-

da al dominio de la naturaleza animada; y la cultura --

espa,ño1a en ei énfasis en ia tecnoio~~a de dominio de -

la naturaleza inanimada, aplicada a la conforrnaci6n de 

1a conducta. 

La sobrevivencia de 1a primera dependi6 de su r~ 

1aci6n con la naturaleza, siendo recolectora, cazadora 

y agraria; ei fruto, ei ani.ma1 y ia p1anta fueron su o~ 

jetivo, al que subordinaron su estructura socia11 as~ -

pusieron ~nfasis en la "ap1icaci6n de una tecnolog!a de 

la conducta, dirigida a alcanzar un dominio sobre 1a n!!_ 

turaieza ani.mada". 72 La cu1tura hisp4nica en cambio d~ 

bi6 su triunfo a una meta1urgia, permiti~ndo1o un pode-

r~o mi:Litar. 

Nuestro M~xico, antes Tenochtit1án, ten.!a pocos 

anima1es, pero en cambio infinidad de vegeta1es y p1an-

tas, aunado a un c1ima ben~fico ~, benevo1enter aunque 

con una geograf~a extraña a1 resto de1 mundo; a1 no -

coincidir 1a mejor tierra con ei aguar impidiendo con 

72. Ib. p. 5. 
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el1o las poblaciones cercanas a r~os, lagos, etc. Pero 

a pesar de ello la tierra americana retribuye mejor a 

quienes conf!an en ella y los abor~gen~s no fueron la 

excepcidn. El ~nfasis en la te~nolog~a comunit~ria de_ 

la conducta bast6 para resolver con el trabajo humano -

las tareas de la supervivencia; recolecci6n de terrazas 

agr~colas en los valles de las cordilleras. El rigor y 

el caracter estricto de la orqanizaci6n comunal, fueron 

directamente proporcionarles a la dureza del medio am--

biente, donde la misma se instal6, y el esfuerzo requ~-

rido para obtener el sustento en ~l. Su perpetuaci6n -

se centro en la oralidad, complementada con ricas eser,!_ 

turas ideográficas o notaciones de en sociedades de ma-

yor talla, como la maya, o 1a azteca. Lenguajes que --

eran ritua~es y arte. Se enfatizaron los roles sexua--

les y la adhesi6n comunal a la coordinaci6n del ~rupo -

constituyendo el lazo de uni6n. su arquitectura habit~ 

ciona1 no reguer!a de ~ran esfuerzo ya que 1as sutiles_ 

edificaciones invisibles de 1a conducta, suplieron en -

el ind~gena, las funciones que el occidental conf~a al_ 

concreto. Ya gue 1a arquitectura además de ser un cob~ 

jo; es un aparato ideol6gico que impone conductas. As~ 

el aborigen solo construyo para la posteridad los monu

mentos ideol6gicos, pir~ides y ciudades sa~radas. Al 
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parecer sus construcciones invisibles permanecen en las 

costumbres, lengua e ideas de las diferentes etnias aun 

existentes en el pa!s. 

Sin embargo las culturas ind1genas no eran horno-

geneas, a pesar de sus similitudes algunas eran guerre

ras y otras sedentarias¡ aunque todas ten~an la capaci

dad de subsistir en un medio creando relaciones arm6ni-

cas con ~1, sin destruirlo y sin Cestruirse por contra-

dicciones internas. Y que incluso, a~ue11as culturas, 

como 1a maya al desaparecer, lo hizo sin arrasar con su 

entorno .. "Religi6n, moralidad, derecho y política se -

encontraban estrecha e indisolublemente vinculados en~-

tre s~, y estos a su vez, ligados por relaciones má~i-

cas con el curso de la naturaleza". 73 Su tiempo era e_! 

c1ico y estable, regido por estaciones no muy marcadas_ 

y anunciado por constelaciones. Ast su estabi1idad so-

cia1, 1es impidió comprender una circunstancia inesper~ 

da y reaccionar entre ella; la conquista fue l.a herida_ 

que abrió a 1a cultura autócrata al caos del universo -

siempre cambiante, para arrancarlo de una autosuficien-

cia estéibl.e. 

E1 españo1 habta desarro11ado una tecno1o~ta de_ 

dominio sobre la naturaleza inanimada, tendiente a l.o-

73. Ib. p. 7. 
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grar un control de conducta. As! 1a tecnolog!a del ac~ 

ro tuvo a su servicio el aprovechamiento de 1o animado; 

haciendo del conquistador, un consumido~ del cultivo, 

cosechado con técnicas de los "derrotados". 

Nuevamente el ~nfasis de una tecnolog~a produc~a 

la depresi6n de otra; ya que no tiene necesidad de -

abrir el surco quien puede contar con esclavos o vasa--

11os. Otra caracter!stica de la cultura española es la 

escritura alfab~tica que hab!a transformado a la orali-

dad; daba lugar al individualismo y sentaba 1as bases ~ 

del mexicanismo. Mas la cultura española era una diveE 

sidad de pluralidades que "trataban de unirse cultural_ 

y pol!ticamente"74 basado en la castidad, la fe, la ceE 

tidumbre y la autoridad. 

La peculiaridad del encuentro de estas dos cu1t~ 

ras consiste en que no hubo aniqui1aci6n y ni siquiera_ 

mera yuxtaposici6n, sino fusi6n entre e11as. "As!. 1a -

cultura vencedora, fue tan profundamente modificada por 

e1 contacto, como la vencida. Y en un sentido rnetaf6r~ 

co, no menos herida de muerte por é1 11
•
75 Ya que si - -

bien e1 europeo debi6 su triunfo en M~xico a su armame!!. 

74.. Car1os Fuentes.. "Cervantes: Cr!.tica de la Lec
tura u r .J'oaquí.n l-1orti z. M~xico. p. 6 6. 

75. Luis Britto, op. cit. p. 9. 
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to, su supervivencia dependió ae la tecnoloa!a aar1co1a 

del ind3'.gena. Si bien se usO el español como lengua, 

sirvió como s:1mbr:>lo de unión de 1as diversas ·etnias y 

arma más tarde en contra de ellos. Su unif icaci6n del_ 

Nuevo Mundo, unificó España. Y en su intento de violar 

el tiempo circular de1 aborigen por el tiemno apoca1~p

tic~, _ sumi6 a su vez a España en otro· tiempo estancado_ 

"que, harta detonar el progreso y el anhe1o en el resto_ 

de Europa. As1 el conquistador español se adaptó al --

ma!z, ·papa y la yuca e inc1uso a la '-"Ísi6n de1 tiempo -

del aborigen, cuyas estructuras tribales o comunitarias 

sometió a la encomienda y vasallaje, sin poder destruí~ 

los total.mente. 

El español implantó su lenc::rua y su fe para en- -

contrarias transmigradas en una multiplicidad de códi-

gos, en los cuales los pueblos conquistados expresaban_ 

sus propios sentimientos y adoraban a sus propias divi-

nidades bajo la máscara de un santo cat61ico. El len--

guaje tom6 diferentes formas convirti~ndose en un nuevo 

esti1o de actuaci6n, indiferentes hacia ias institucio

nes abstractas, pero 1eal hacia 1os v~nculos directos 

dei clan, 1a familia a· la amistad, y a pesar de ello, 

profundamente individualistas. La influencia de1 grupo 

familiar ha hecho perdurar la diferencia de los ro1es -

sexuales y prolongado e1 machismo. Existe una indisci-
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plina hacia 1o no familiar, que a9arece como protesta -

o opci6n liberadora. PoseemOs además una rica emocion!!. 

1idad 7 una aceptación de la adversidad. Somos el re-

sultado de dos culturas, con las cuales individu~lmente 

hoy no nos identificar~amos p1enamente y a las cUa1es -

no podemos ignorar o disminuir en importancia. 

Nuestra identidad es la fusión de las dÓs cultu

ras que nos dieron origen como seres humanos especial-

mente mágicos, misteriosos, individualistas, ingeniosos 

y fami1iares, todav1a en busca de nuestra propia com- -

prensiOn. 

De acuerdo al maestro Paco Prieto nuestra .cu1tu-

ra es negativa. Ya que nuestra infraestructura cu1tu--

ral comienza con la independencia y nos lleva a la Rev2 

iuci6n. Como otro factor importante tenemos un arte -

con pretendido car~cter nacional gue incluye a la pínt~_ 

ra, mas~ca, novela y cine y por ~1timo un afecta nacio-

nai de encuentro entre cada estado- Explica además - -

otros factores caracter!sticos de una inercia cu1turai_ 

avanzada: 

l.- La tecno1og1a de la corrupción. cuyo oriqen 

se remite a Moctezuma II y con 1a cual convivimos Cia-

riamente, sin percibirla. 
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2.- El sistema corporativo oue nos lleva a ese 

retorno al Clan y ene1 ~ual confiamos y dependemos. 

3.- Las formas institucionales de Seguridad So--

cia1., creadoras -de la burocracia entorpeciendo el cambio 

social interno. 

4.- El desarrollo cada vez m~s perfeccionado de 

1as diversas tecnolog~as destinadas al control social -

o policial .. 

S .. - La carencia de proyectos hist6rico-cu1tura--

1es serios por parte de las alternativas opositoras .. 

6 .. ~ La escasa significaci6n social de la mas -

avanzada é1ite trabajadora de la cultura forma1. As~ 

estos se encuentran cada vez m~s alejados del pueblo, 

quien al darles el adjetivo de cultural, los considera_ 

1ejanos y aburridos. As! la cultura positiva entendida 

como la posesi6n del hombre promedio de un sistema vi-

tal de las ideas de su tiempo aue le permite actuar de 

acuerdo a su entorno, cuando los va1ores representati--

vos pasan o han pasado visiblemente a la realidad so~ 

cial; no parece encontrarse o identificarse con la cu1-

tura formal, a pesar de nuestra gran necesidad de 

el1a. 76 

76.. Francisco Prieto. 11Comunicaci6n Social y Desa-
rrollo Cultural". Resumen libre de las p~ginas_ 
35 a la 38 de sus apuntes. 
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Es tiempo de que la Universidad tome su 1ugar de 

acci6n y cabeza en busca de esta uni6n, apareciendo co

mo una Instituci6n movib1e, irnprimi~ndo1e este sello a 

nuestro pa!s, pero con un sentido internamente cu1tura1. 

Es quizás hora de que volvamos la.vista atrás y forta--

1ezcamos nuestros lazos culturales como Naci6n y si

guiendo el ejemplo de los estudiantes que nos precedie

ron hablemos de nosotros, dejando a un lado e1 yo. 
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Er, ESTADO Y :LOS MEDIOS MASIVOS DE COM~TICACION 

· .... 



J'.!EDIOS MASIVOS DE cm!UNICACION 

Los medios de comunicaci6n no pueden ser consi-

derados ais1adarnente, para entenderlos hay oue estu- -.. 
diar a la sociedad en su evoluci6n '!' al debate general 

de las ciencias sociales. 

La investigaci6n de la comunicaci6n no puede --

ser ajena a la invcstiqaci6n sobre la naturaleza mis~a 

del hecho comunicativo. Hay oue excarvar el vínculo -

entre la comunicaci6n y las ciencias sociales y adap--

tarse a la corriente que más nos convenza; sin perder_ 

de vista la pluralidad de las disciplinas. 

La materia que m~s ha tenido que ver con el es-

tudio de los medios de comunicaci6n es la sociolo~~a. 

Pero en los medios de comunicaci6n intervienen distin-

tos elementos y procesos trascendienCo a todas las - -

ciencias sociales~ 

Debido a su importancia, los medios de cornunic~ 

ci6n han sido objeto de innumerables estudios que pre-

tenden comprenderlos de acuerdo a la forma en gue sus_ 

te6ricos entienden a la estructura social: sin embargo, 

no hay que perder de vista que el proceso de la comun~ 

caci6n debe estar enfocado a vigilar el entorno pol!t~ 

ca del estado, a ayudar a la vinculación de las partes. 

70 
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de la sociedad y a la transmisión de la herencia cult~ 

ra1. 

Entre 1as teor!as cue estudian a los medios de_ 

comunicaci6n, las más conocidas son la Teor!a ~uncion~ 

lista, la Teoría Estructuralista y la Concepción o Te2 

r!a Marxista .. 

TEORIA FUNCIONAI,J:STA 

Que considere a la sociedad como a un 6r~ano en 

el cua1 cada parte tiene una función, entendiendo por_ 

función, "la contribución aue aporta un el.emento so- -

cial a la organización, acción del conjunto del aue --

Cottsecuentemente con l.o anterior, el ~o~ 

tulado básico del funcionalismo es la unidad funcional 

de la sociedad, a fin de obtener el equilibrio interno 

que ha~a posibl.e la continuiC\ad clel sistema". 77 

Dentro de esta tendencia se encuentra Robert K. 

Merton que junto con Pau1 F. Lazarsfeld, a1 estudiar -

1as estructuras sociales descubren como elemento esen-

cial a 1os medios de cornunicaci6n. Estos dos investí-

gadores al final de 1a d~cada de los cuarenta realiza-

77. LOPEZ Ayon, Sergio. "EL DERECHO A I.A INFOru".A-
CIOt':", p. 21. Ed. Porrtla, M.éxico: Hablando 
sobre Gil.berta Gim~nez, ''A9roximaciOn a la con
cepci6n estructural de la sociedad", Christus, 
~~xico, agosto 1977, p. 16. 
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ron estudios, ?·'.':erton mencionando cifras de personas ex-

puestas a 1os medios de comunicación: calculando 

70,000,000 estaunidenses por e1 cine y con tres horas 

Ciarías de radio por cada norteamcricanó medio. 

:r.,azaresfel., ayudado Ce Berel.son !..' Caudet, rea1i-

z6 estudios po1!ticos, el ~rimero en 1941, The Peop1e's 

Choice. How the Voter Hal<:es up his Mind in the 

Presidential. Campaing (J.a elecci6n ñ.e 1a qente. Como 

e1 votante cambia su idea en una campaña presidencial), 

que se pub1ic6 en 1948. E1 experimento consist1a en --

preguntar a 600 personas su opini6n acerca de los can--

didatos a la presidencia; Fooseve1t-Wi1kie en 

este caso, •rarias veces durante e1 :oeriodo de la. campa

ña electoral y ver como cambiaban de acuerdo a 1a camp~ 

ña de prensa, radio y cine, sin o1Vidar su contorno so-

cia1. As1 11eq6 a 1a conc1usi6n, que 1a idea de1 voto_ 

m4s que una decisión individua1, ec una experiencia de_ 

grupo, ya que 1os medios so1o se em~ñaron en satisfa-

cer y hacer más fuertes 1as actitudes preexistentes. 

Mere1son io define as1: ''Ciertos tipos de comu-

nicaci6n, acerca de ciertos tipos de asuntos, ?resenta

dos a ciertos tipos de personas, en ciertas condiciones, 

originan ciertos tipos de e!:ectos". 7 ª 

78. MORAGAS Spa, Migue1 de, 
ci6n", Ed. Gustavo Gil.i, 

"Teor!.a de 1a Comunica
España 1981. p. 47. 
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Basados en Lazaresfeld y Merton podemos se~alar_ 

como caracter~sticas de esta conce~ci6n: 

1.- Los medios de comunicaci6n confieren status_ 

social. Se refieren a caracter!sticas de1 "ru~o social, 

que requiere ver plasmada su actividad social de manera 

simult~nea y masiva .. 

2 .. - Los medios de comunicaci6n tienen la funci6n 

de imponer normas sociales; ya aue dan pautas para la -

feliciQ.ad y toda persona "normal" debe aspirar a ellas .. 

As! existe una nueva serie de valores, que se alejan m~ 

cho de la moral y se vün a lo econ6mico, fomentando el 

consumism~ .. "Proponen, imponen, a la colectividad un 

mismo prisma de interpretaci6n de la realidad y de la 

historia 11 
.. 

79 

Se seleccionan estereotipos a sequir por la masa 

y se crean esquemas de acuerdo a las actitudes predoMi-

nantes o "ideales". Se pretende la uniformidad de la 

sociedad, dándoles valores preestablecidos de acuerdo a 

los intereses dominantes. 

3.- La llamada Narcotizaci6n, que consiste en --

amontonar a la poblaci6n, sin darles un criterio y con-

virtiéndolos en receptores, sin conciencia, oue aceptan 

79. :!bidem. p. 51. 



74 

como ciertas todas las ideas y políticas aue los me- -

dios pro'ponen .. A esto se ha llamado aisfunci6n, ya --

que 1a función primordial -comunicar- se ve alterada, 

creando una masa poblacional ~ol!ticamente inerte-y 

amorfa; y fomentando la inactividád y 1a apatia. 

El proble~a surge cuando los miembros de la so

ciedad "confunden el estar bien informados con el he-

cho de actuar en sociedad" .. SQ I.os medios tienden a a~ 

tuar como un freno de la acci6n pol~tica de las perso

nas, debido a la información y a su contenido. 

Merton considera esta persuasión política en su 

obra: Mass Persuasion: The Social Psychology of a 

War Bond nrive, persuas!6n de masas: 1a psicolog~a s2 

cial de ur.a guerra, en donde se exaltó a los oyentes a 

cooperar para 1os gastos de 1a guerra. Incluso ve 1a 

comercializaci6n y a1to grado de perfección de 1a pro

paganda en esta y otras materias. Se refiere incluso_ 

a 1os comerciales de 1a post-guerra (segunda cuerra -

mundia1), como el de un dentista que suger~a oue una -

sonrisa de victoria favorecer~a un estado de animo en

tusiasté(1 con la consecuente compra de 1a dentadura o 

aqu~l de ¿Menos hombres a causa de 1a guerra?, ¿Dura 

80. Loe. Cit. 
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competencia? Manten suave tu piel, Mantente bella para 

cuando tu hombre vuelva a casa~ 81 

En M~xico, aunque no referidos a querras, tene--

mas·· ejemplos ele una pretendida felicidad, corno el de 

Colgate "la crema dental completa", aue permite a la f~ 

milia ser la triunfadora, por su increíble sonrisa. 

La teoría principal de esta tendencia es "la un!_ 

dad funcional de la sociedad, a fin de obtener el eaui-

1ibrio interno que haqa posible al continuidad del sis

tema ... 82 

En esta teor~a se manejan problemas qlobales oue 

afectan a la sociedad eil. general y se entienden a 1os -

medios como transmisores de un conjunto Ce signos, aue 

se reconocen como datos y dan seguridad al individuo. 

Esta concepci6n supone un esquema formado por 

emisor-mensaje-receptor, aue cada autor caiifica ñe 

acuerdo a su criterio. Entre los elementos considera--

dos m~s importantes está la calidad de1 receptor ~ue -

consiste en e1 nive1 socioecon6mico y cultural ~ue po-

sea. 

81. 
82. 

Ib. referido a Berson y Janowitz 1955: 765. 
Giménez, Gilberto. op. cit. p. 16. 
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TEORIA ESTRUCTURAJ,ISTA 

Para e~p1icar1a tomaremos como base a Abraham A. 

Moies (i920) nacido en Estanburqo. Une i·a comunicaci6n, 

cul.tural, l.a base psicosocio16g-ica, la base teórica f1-

sicomatemática y el modelo l.ingü~stico. DescoMpone es

tos elementos en un n~mero l.irnitado de tipos para deteE 

minar esquemas comunes ~ue permitan la comprensi6n de 

].a interrelación de los fen6Menos comuni~ativos entre 

sí.83 

Señala como caracterl:sticas de la ciencia de la 

comunicación moderna: 

a) La teoría generai de ia comunicación (Shanon_ 

y tliener) de car~cter matemático,. adaptado a los probl,.!! 

mas de comunicaci6n entre seres humanos, estos y los ~~ 

dios de comunicación. 

b) sociometr~a cuantitativa gue considera que t2 

da comunicaci6n tiene regl.as y normas consideradas como 

proceso comunicativo. 

As1 tenemos que 1os medios de comunicaci6n son -

considerados c~1u1as de 1a sociedad y su comprensi6n se 

basa en ia aritm~tica y ia iingü~stica. 

83. Moragas Spa, Migue1 de. op. cit. p. iss. 
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"Los medios Ce comunicaci6n son un r>odclo m§.s, 

dentro de una compleja red de modelos comunicativos .. 

Ningtln fen6meno comunicativo podrá estudiarse fuera de 

este marco ecol6gico: La eco1o~~a de la comunicaci6n_ 

será la ciencia, en aesarro11o, de 1as relaciones e --

interacciones existentes entre las diferentes activid~ 

des.de comunicaci6n en el interior de un conjunto so-

cial disperso en el territorio: 

do, g1obo terrestre, etc. 84 
emoresa, ciudad, est~ 

Para moles la cultura y los medios de comunica

cidn est6n vinculados.. La publicidad en los medios 

tiene dos mensajes, el sem4ntico o denotativo, crue se 

refiere al estudio de los si~nos como tales y e1 rnens~ 

je est~tico o connotativo, en cuanto a las atribucio--

neG f~sicas de1 mismo. Con estos dos mensajes o for--

mas se explica el aspecto comercial y cultural de los_ 

medios. 

Clasifica a 1a cultura de 1os medios como "cul-

tura mosaico", en la que los diferentes mensajes no 

tienen re1aci6n o jerarqu~a, creando confusi6n y la 

iiarnada "cultura actual", formada por influencias tra!!. 

sitorias y elementales. E1 incluye en esta "cultura" 

los conceptos: 

84. J:b. op. cit. 



78 

a. Retablo de conocimientos, o retablo sociocul

tural es 1a conclusi6n de1 flujo de los medios de comu

nicaci6n y que se organiza de acuerdo a la historia y -

1a socio1og~a. 

b. La memoria del mundo, ~ue la entiende como el 

canal de interpretaci6n de los mensajes que van circu--

1ando por 1os medios y que determinan 1a cu1tura. 

c. Retablo de conocimientos, que no es sino el -

resu1tado de 1a memoria de1 mundo. 

Maneja una tab1a de va1ores interna e individua1, 

que se basa en 1a teor~a de 1os va1ores socia1es. E1 -

proceso comunicativo será un ciclo, en el cual 1os emi

sores ser~n receptores, afectándose por los medios, a -

la vez que creándolos, ~ato se conoce como "feed-bacJtR 

(retroa1imentaci6n); ya que 1a c1ase emisora no puede -

aislarse de 1a sociedad y por 1o tanto de 1os procesos_ 

de comunicaci6n que genera. 

"El acto elemental de la comunicaci6n implica la 

existencia de un emisor, que extrae de un repertorio 

cierto ndmero de si9nos; que conjunta segdn ciertas le

yes, de un cana1 a trav@s del cual el mensaje es trans

portado a través de1 espacio y e1 tiemoo, de un recep-

tor que recibe el conjunto de signos, ~e constituyen -
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el mensaje y 1os identifica con signos que ~1 µosee al

macenados en su propio repertorio. 85 

Por 10 que concluirnos que para los estructura--

listas 1o fundamental son las condiciones que dan sent~ 

do a 1a sociedad, consideran que la comunicaci6n es un_ 

elemento de la información. 

Esta concepci~n no responde todas las prequntas_ 

acerca de los medios de comunicaci6n, ya que aunque -

acierta en cuanto a la diversidad de los enfoques, el 

cu1tura1 y comercial, no profundiza o da resouesta a 1a 

actividad de los medios. Se limita a la verificaciOn 

semi6tica y sociol6~ica. Solo considera a los medios 

como reafirmantes del sentido social y no ha tenido -

gran ap1icaci0n excepto en el estudio de la semi6tica, 

significante y significados. 

TEORIA l~RXISTABG 

Esta teoría, como su nombre 10 indica, sur~e de_ 

1a teor~a econ6mica marxista, teniendo como idea funda-

mentai 1a dominaciOn de c1ases. 

Entre sus caracter~sticas se encuentra e1 consi-

derar a 1os medios de comunicación como parte de1 sist~ 

85. 
86. 

Loe. 
Cfr. 

cit. 
Sergio L6pez Ay6n. Op. Cit. p4c;s. 27-32. 
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ma social al que pertenecen, siendo dependientes de ~l, 

a la vez que constituyentes. 

Los grupos sociales aue forman a la sociedad son 

heterogeneos y esto provoca la diyersidad de intereses_ 

con la consecuente lucha de clases. Cada clase busca -

su conveniencia y no puede haber un entendimiento so

cial con diferentes clases, ya que cada clase tiene su 

evoluci6n hist6rica dentro de s~ misma. Por J.o que no_ 

puede existir una concepci6n general, sino delimitada a 

grupos sociales espec~ficos. 

Concibe a la realidad social como un proceso hi~ 

tdrico, acumulativo y direccional; lo aue quiere decir_ 

que la sociedad va a avanzar de acuerdo a sus antecede~ 

tes para acumular hechos, situaciones y caracteristicas 

que la dirijan a nuevas estructuras y adelantos; enten

di~ndose como una "totalidad en marcha". 

Para esta teor!a no es la conciencia la aue de-

turmina la vida, sino la vida la que deterfl'1ina la con-

ciencia. Comprendiendo que ideolog.!a es la que SP determ.,:i 

na por la sociedad, el mundo y sus relaciones. Divi- -

di~ndose en dos tendencias principales: 

la. Encabezada por Louis Althusser y que consid~ 

ran que la ideolog~a no es sino creencias, re~resenta-

ciones y va1ores basados en experiencias personales, --
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sin Vill.Ores universales; sienC'o solo falscélnr]cs sub;c-

tivas. 

As~ los medios de comunicación se conocen como_ 

obfetos o medios para doninar a una sociedad, por la -

c1ase privilegiada o burguesa. 

2a. Antonio Gramsco representa la se~unda ten-

dencia o subcorriente, que da una es?ecie de factibil~ 

dad a l.as re1aciones humanas, pero sin ase~urarl.o. Co~ 

sidera que existen otras formas del conocimiento entre 

1as que se encuentra la ciencia; determinando nue la -

ideo1og~a puede ser un medio de control, utilizada ca~ 

ciente 6 inconscientemente por l.a el.ase dominante, 9e-

ro tarnbi~n constituye un instrumento necesario ~ara el 

cambio social. 

E1 punto ee uni6n de estas subcorrientes es el._ 

considerar a la ideolog!a "mas que un conjunto determl:, 

nado de mensajes codificados, como un sistema de codi

ficaci6n de l.a real.idad". 87 

• 

87. Cfr. Giiberto Giménez. Ibidem. pág. 29. 
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QUE SON LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 

Mucho se ha hablado del t~rmino correcto que d~ 

bemos darle a la televisiOn, la radio, cine y prensa; 

al hablar o referirnos a ellos como grupo. Existe la 

idea de que el nombre correcto es el de llamarles me

dios de comunicaciOn masiva: ya q:.1.e se dice que la com..!:! 

nicaci6n es la masiva y no as1 el·mediq. Mas sin embaE 

go a mi forma de ver el medio es el que le da el carac

tcr de masivo a la comunicaciOn, ya que el teatro puede 

ser considerado un medio de comunicaciOn "no masivo 11
, -

al ver lo limitado de su namero de espectadores, y con_ 

ello la comunicaciOn. 

Otros han preferido evitarse complicaciones y -

han dado por llamarlos Mass-Media. Yo sin embargo he -

optado por emplear el término de medios masivos de com~ 

nicaciOn, por creer que 1o masivo es la te1evisi6n, el 

cine, la prensa y el radio y no 1a comunicaci6n en s11_ 

ya que puede existir una comunicaciOn de dos personas,_ 

pero no un cine que sea limitativo en esencia. Sin em-

bargo esto implica una pol~mica mucho mti.s extensa y c.O!!!. 

p1icada en 1a que no intento entrar. 

Actualmente nuestra vida depende de la difusiOn_ 

y sus ideas. "La crisis de 1a cultura nacional en gran 
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se da ais1ada". 88 La comunicaciOn resulta indispensa--

b1e y trata de unificar sin barreras de naciona1idad. 

Los medios de comunicaci6n van ñesde gacetas, fo11etos, 

etc. Sin embargo estos medios debido a su poco alcance -

han visto disminuida su importancia dando paso a 1os m~ 

dio~ masivos de comunicaci6n. 

Pero, qu~ son, o cu~1es son 1os rncdios masivos 

de comunicaci6n; "básicamente, tl;cnicas e instrumentos_ 

concebidos para 1a difusi6n masiva de I'\ensajes" 89 "A.E, 

t~an con arreglo a un sistema de est~mu1o co1ectivo, d~ 

finido con una base sociol6gica, mé'.is que tecno16<:tica ... 9 o 

Su finalidad es faci1itar la auto-e~~resi6n, 1a ~ersua

siOn, e1 di~1ogo y e1 an~1isis en pQb1ico de 1as situa-

cienes de grupo, aunque egte ~rupo no sea e1 oue corre~ 

pande a 1a rea1idad naciona1. 

Los medios masivos de comunicaciOn son e1 resul-

tado de todo e1 proceso t~cnico y socia1 actua1; aue 

los ha 11evado a alcanzar distancias ilimitadas. La p~ 

88. FERNANDEZ Christi1ieb, Fatirna, "Los medios de 
difusi6n masiva en M~xico". Ed. Juan Pablos, 
3a. ed. México, 1985. p. 199. 

89. LOPEZ AYON. op. cit. Refiriéndose a Marcos 
Kap1an, "Estado y Sociedad", 2a. edici6n, M~xico. 
U.N.A.M. 1980, p. 43. 

90. MAC BRIDE, Sean y varios, "Un sol.o mundo, voces 
m~1tip1es, ed. F.C.E., la reimpresi6n. 1981. 
p. 30. 
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labra se ha visto extendida sobre e1 planeta y ha 1ogr~ 

do, aunada a 1a ciencia, 1a c0municaci6n del hombre con 

e1 hombre en nivel.es antes inimaginables. Esta comuni-

caci6n ha permitido la mutua influencia, CTUe ha dado el 

resu1tado de seres socia1es. 

La pal.abra tiene una larga historia que v.a de la 

Piedra a l.a imprenta, esta Qltima "proloncx6 l.a ·mente y 

l.a voz del. hombre para rcconStruir a escala mundial. el 

diál.ogo humano, tendiendo un puente entre las edades 11 
.. 
91 

Este diálogo se ha ido acrecentando gracias a l.os avan

ces cient~ficos y permitiendo actual.mente el. milaqro, -

no sol.o de Leer palabras, sino escuchar paiabras en el 

momento mismo de ia acciOn o en el c:tue roás nos convenga .. 

La imagen ha evolucionado de igual forma, dejan

do a un 1ado su carácter estático y gracias a medios m~ 

cánicos, conservarnos imágenes aisladas; fotograf~a y m~ 

vib1es, cine o televisi6n. La tecnol.og!a actual. nos 

permite, incluso manejar 1as imác;:¡enes "caseramente" y -

participar activamente en e1 proceso de la comunicaciOn. 

La fotograf~a, e1 cine y la te1evisi6n, existen_ 

como creaciones de grupo, de una sociedad y ºNadie pue-

91. MC LUHAN, Harsha1l., "La comprensi6n de 1os me
dios como 1as extensiones de1 hombre". Ed. Dia
na, la. edición, 9a. reimpresi6n, M~xicO, 1982. 
p. 214. 
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de hacer fotograf!as a solas'' •.. 92 "Con las fotogra- -

fras e1 hombre ha descubierto e1 modo de hacer informes 

visuales sin sintaxis'•. 93 

La fotograf!a creada por Talbot en 1839 se9u!a -

e1 m~todo de imprimir ou~micamente positivos tomados de 

negativos, dando una imagen ~ue conocemos como foto9ra-

fra. ·El la definiO en una ponencia, como dibujo fotog~ 

nico o sistema con el que puede hacerse que objetos na-

tura1es se delineen a sí mismos, sin 1a ayuda del lápiz 

del art.ista". 94 

De estas primitivas formas mecánicas, aunadas al 

fonógrafo y al teléfono; surgieron lo que ahora conoce-

mas como medios masivos de comunicaci6n. Sin embarqo 

su importancia depende del mensaje ~ue a través de 

ellos se realiza. 

LEGISLACION APLICABLE 

En M~xico, 1os medios de comunicaci6n están re~~ 

1ados en primer t6rmino por 1a constituci6n gue en 1os_ 

art~cu1os 6° y 7° que estab1ecen: 

Art .. 6°. "La manif estaci6n de 1as ideas no será 

objeto de nin9una inquisici6n judicia1 o administrativa, 

92. Ibidem. p. 235. 
93. Ib. p. 236. 
94. Loe. Cit. pp. 238 y 239. 
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sino en el caso de que ataque a 1a mora1, los derechos 

de tercero, provoque alg~n delito o perturbe el orden 

pdb1ico; el derecho a la informaci6n será.garantizado 

por el. estado. 

Art. 7°. "Es inviolable la 1ibertad de escribir 

y pub1icar escritos sobre cualquier materia. Ninguna 

1ey, ni autoridad puede establecer la previa censura, 

ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar 

la libertad de imprenta, que no tiene más l~mites que -

el. respeto a l.a vida privada, a l.a moral. y a l.a paz pd

b1ica. En ninsan caso podrá secuestrarse la imprenta -

como instrumento del. del.ito. 

Así la Carta Magna garantiza e1 derecho a infor

mar o ser informado teniendo como ~nicas limitantes el 

orden p~blico, los derechos del tercero, el delito, el 

respecto a l.a vida privada, a l.a moral. y a l.a paz pdbl.~ 

ca; todos e11os factores cu1turales, ya que no ser4n -

los mismos, o se consideraran iguales en la URSS o en -

EEUU. 

LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION 

Publ.icada en el. D. O. del. 19 de enero de 1.960 e~ 

tipula en su artS:cul.o l.o.. que "Corresponde a l.a l"laci6n_ 

el dominio directo de su espacio territorial." y, en co~ 
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secuencia, del medio en aue se ~r~pa~an las ondas cleE 

tromagnéticas. 

criptible. 

Dicho dominio es inalienable e imorcs-

E1 art!culo 4 del mismo ordenamiento añade aue_ 

''la radio y la telcvisi6n, constituyen una actividad -

de I?1TERES PUBLICO, por 1o tanto e1 estado deberá oro-

tegerla y vigilarla para e1 debido cumplimiento de 

funci6n social''. Así se fundamenta su importancia y 

por lo mismo su control. 

su 

La finalidad de estos medios es estipulada ~or_ 

la ley, ya que para ella la radio y la televisi6n tie

nen la funci6n soclal Ue contribuir al fortaleci~iento 

de la integración nacional y el mejora~iento de las 

formas de convivencia humana. En sus transmisiones se 

procurará afirmar el respeto y los principios de la rn~ 

ral social, la dignidad humana y los v~nculos familia

res. En este punte cabe señalar ~ue la ley parece ser 

burlada diariamente, y que quizás todos estos elcmen-

tos subjetivos, no se nos Presenten actua1mente de la 

misma forma que lo fueron cuando se inici6 su viqencia. 

Se tratar~ de evitar influencias nocivas o per

turbadoras al desarrollo arm6nico de la nifiez y la ju

ventud. A lo que volvemos al elemento subjetivo de el 
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desarrollo arm6nico, que auizás 9ara cada persona sea -

diferente. Ya oue habrá quier considere aue el ni~o ae-

be conocer la violencia como realidad y auien pretenda_ 

ocultarla a1 pensar ~ue la va a tener oor el resto de -

sus d~as. 

Pero nuestro punto clave es el inciso III del ªE 

t~culo SQ que a la letra dispone: 

11 III. ~ontribuir a elevar el nivel cultural del_ 

pQblico o a conservar las caracter!sticas nacionales, -

las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad 

del idioma y a exaltar los valores de la naci6n mexica

na. Este pe~ueño inciso debía ser el enfoaue nacional, 

que de acuerdo a nosotros ser!a el primero a realizar, 

aunque aquí se trate el t~rmino cultural, no como cult~ 

ra, sino como conocimiento, se habla acto seguido de -

caracter~sticas nacionales, que vienen a ser lo que a -

través de este pequeño trabajo hemos manejado co~o cu1-

tura. 

Desgraciadamente los medios de cornunicaci6n han_ 

sido de los factores aue más han exaltado al extranje-

rismo. Si bien es cierto aue el 1egislador trató de ~r~ 

teger nuestra cu1tura, la realidad nos demuestra aue la 

protecci6n o fu~ insuficiente, o nula, pues el nrender_ 
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el radio o el televisor nos lleva de la mano a la tran~ 

culturizaci6n .. 

La Gltima parte de este art~culo habla sobre el_ 

fortalecimiento de las convicciones democr~ticas, la -

unidad nacional y 1a amistad y cooperaci6n internacion~ 

les. 

Lo cual nos parece muy a~radable, pero que no d~ 

ja de parecernos ut6pico, ya que aunque la mayor~a de -

los meXicanos tenemos un medio de comunicaci6n a nues-

tro alcance, tambi~n es cierto que esto no nos unifica_ 

en forma alguna como Naci6n y si al contrario, el enea~ 

trarnos Con un bombard6o de actitudes extrañas, oue ha

cen m~s amplio el surco ya existente entre nosotros mi~ 

mas. As~ concluimos que a pesar de las buenas ideas, -

d~a a ara tenemos m~s violencia, menos moral y m~s cos

tumbres extranjerisantes. 

Art. 60.- En relaci6n con e1 art~culo anterior.

el Ejecutivo federal por conducto de las Secretar~as y 

Departamentos de Estado, los Gobiernos de los Estados, 

los ayuntamientos y los organismos p~blicos, promover4n 

la ~ransrnisi6n de programas de divulgaci6n con fines de 

orientaci6n social, cultural y c!vica. 

Este p~ecepto a pesar de sus buenas intenciOnes, 
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ha topado con impreparaci6n técnica por parte de las 

autoridades en tiempos anteriores y hasta con una espe

cie de aletargamiento o faita de medir ei tiempo entre_ 

ios diáiogos (el mal iiamado timeing, otro ejempio ex-

tranjerisante) , provocando programas 1entos y faltos de 

interés a los ojos del espectador y al o~do dei radioe~ 

cucha. Aunque afortunadamen~e esto parece ir tornando -

un mejor curso. 

Art. 70.- Bi Estado otorgará faciiidades para -

su operaci6n a l.as estaciones difusoras que por su po-

t_encia, frecuencia o ubicaci6n, sean susceptibl.es de -

ser captadas en el extranjero, para divulgar l.as ·mani-

festaciones de l.a cultura mexicana, fomentar las rel.a-

ciones comercial.es del pa~s, intensificar la propaganda 

tur~stica y transmitir informaciones sobre los acontec~ 

mientes de la vida nacional. 

Nuestra te1evisi6n parece estar siempre enlazada 

con ia cadena SIN (SYSTEM INTERNATIONAL NETWORK) o a -

UNIVISION y d:ia a d:ia uni~ndonos con m&s y diferentes -

cadenas, permitiéndonos con e11o externar y fortalecer_ 

nuestra cultura. Bsta ley tambi~n faculta a diversas -

Secretar~as a intervenir en 1os diferentes aspectos in

ternos de1 radio y teievisi6n, relativos a la cultura. 

Art. io .- Compete a ia Secretar:ia de GobernaciOn.: 
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I.- Vigilar que las transmisiones de radio y te

levisi6n se mantengan dentro de los 1~mites del respeto 

a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, 

y no ataquen los derechos de tercero, ni provoquen la -

comisi6n de algdn delito o perturben el orden y la paz_ 

pttblicos; 

II.- Coordinar el funcionamiento de las estacio

nes de radio y televisi6n pertenecientes al Gobierno -

federal; 

III.- Vigilar la eficacia de las transmisiones 

a que se refiere el articulo 59 de esta ley; 

IV.- Imponer las sanciones que corresponda a sus 

atribuciones y denunciar los delitos que se cometan en_ 

agravio de las disposiciones de esta ley, y 

v.- Las demás facultades que le confieren las --

leyes. 

Art. 11.- La Secretaria de Educaci6n Püblica te~ 

dr4 las siquientes atribuciones: 

I.- Promover ~ organizar la enseñanza a trav~s -

de ·ia radio y la te1evisi6n; 

II.- Promover 1a transmisión de programas de in

ter~s cultura1 y c~vico. 
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III.- Promover e1 mejoramiento cu1tura1 y 1a pr2 

piedad de1 idioma naciona1 en 1os programas que difun-

dan 1as estaciones de radio y te1evisi6n; 

IV.- Intervenir dentro de ·1a radio y 1a televi-

si6n para proteger 1os derechos de autor: 

v.- Extender certificados de aptitud a1.persona1 

de 1ocutores que eventua1 o permanentemente participe -

en 1as transmisiones; 

VI.- Informar a la Secretar!a de Gobernaci6n los 

casos de infracci6n que se re1acionen con 1o preceptua

do en este art~cu1o, con excepción de 1a fracciOn IV, -

a fin de que imponga 1as sancian·es correspondientes, y 

VII.- Las dem~s que le confiera la ley. 

Tambi~n se trata de salvaguardar el territorio 

nacional y cualquier intromisi6n pol!tica extranjera s2 

bre 1as tradiciones naciona1es. 

Art. 60.- Los concesionarios de estaciones radiE, 

difusoras comercia1es y 1os permisionarios de estacio-

nes cu1tura1es y de experimentaci6n, están ob1igados ~

transmitir gratuitamente y de preferencia: 

I.- Los boletines de cualauier autoridad que se 

relacionen con la seguridad o defensa del territorio n~ 
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ciona1, la conservaci6n ae1 orden ndhli~o, o con me~i-

das encaminadas a ~rever o remediar cual~uier cala.Midad 

pdb1ica; 

II.- Los mensajes o cualcuier aviso relacionado_ 

con embarcaciones o aeronaves en peliqro, ~ue soliciten 

auxilio. 

Art. 62.- Todas las-estaciones de ra~io y telev~ 

si6n en e1 pa!s, estarán oblir.adas a encadenarse cuando 

se trate de transmitir inforJT1aciones de t~ascendencia 

para la naci6n, a juicio de la Secretar!a de ~oberna

ci6n. 

Art. 63.- ~uedan prohibidas todas las transmisi2 

nes que causen la corrupción del len~uaje y las contra

rias a 1as buenas costumbres, ya sea mediante expresio

nes maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y 

escenas de doble sentido, apoloq-1a a la violencia o del 

crimen1 se prohibe, tambi~n, toao aque11o oue sea deni

gran~e u ofensivo para e1 culto c~vico de 1os h~roes y 

para 1as creencias religiosas, o discriminatorio cle 1as 

razasi queda asimismo prohibido el entpleo de recursos -

de baja comicidad y sonidos ofensivos. 

Art. 64.- No se podrán transmitir: 

r.- Noticias, mensajes o oropaqanda de cualaui~~ 
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el orden pablico; 

II.- Asuntos aue a juicio de la Secretar!~ ~e c2 

municaciones y Transportes irnpli~uen competencia.a 1a -

Red Nacional, sa1vo convenio del concesionario o permi

sionario, con la citada Secretar~a. 

Art. 65.- La retransmisi6n de programas desarro-

11ados en el extranjero y recibidoS por 'cualc;ruiér medio 

por las estaciones difusoras, o la transmisi6n ·de pro-

gramas que patrocine un Gobierno extranjero o un orga-

nismo internacional, Unicarnente podr~n hacerse con 1a 

previa autorizaci6n de 1a Secretaría de C-obernaci6n. 

Y exaltar los valores nacionales e idioma. 

Art. 73.- Las difusor.as deber~n aprovechar y es

timular los valores art~sticos locales y nacionales y -

las expresiones Ce arte mexicano, dedicando como ~roar~ 

maci6n viva el m~nimo que en cada caso fi~e la Secreta

r~a de Gobernaci6n, de acuerdo con las peculiaridades -

de las difusoras y oyendo la opini6n del Consejo racio-

nal de Radio y Televisi6n. La ~roqramaci6n diaria crue_ 

utilice 1a actuaci6n persona1, debera incluir un mayor_ 

tiempo cubierto por mexicanos. 
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Art. 75.- En sus transmisiones 1as estaciones d~ 

:fusoras deber:lin hacer uso del idioma nacional. 

La Secretar~a de Gobernación podrá autorizar, en 

casos especia1es, e1 uso de otros idio~as, siempre crue_ 

a continuación se ha~a una versi6n al españo1, !nte~ra_ 

o resumida, a juicio de la propia Secretar~a. 

Por ~ltirno 1a 1ey determina las infracciones ad

ministrativas en materia de radio y televisión. 

Art. 101.- Constituyen infracciones a la ~resen-

te 1ey: 

I.- Las transmisiones contrarias a 1a se~uriñad_ 

de1 Estado, a la integridad nacional, a la paz y al or

den p11blicos-; 

II.- No prestar los servicios de inter~s nacio-

nal previstos en esta ley, por parte de los concegiona

rios o permisionarios: 

III.- La operación de una emisora con una poten

cia distinta'a 1a asignada, sin autorizaci6n de la Se-

cretar~a de Comunicac~ones y Transportes; 

IV.- La alteración substancia1 por 1os locutores 

de los textos de boletines o inforI'laciones proporciona

dos por el Gobierno, con car~cter oficial para su tran.!!_ 
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misi6n; asimismo, la emisi6n no autorizada de los tex-

tos de anuncios o propa~anda comerciales ~ue requieran_ 

previamente la aprohaci6n oficial; 

V.- Utilizar 1os servicios de locutores, -cronis

tas o comentaristas que carezcan de certificado de apt~ 

tud; 

VI.- Iniciar 1as transmisiones sin la previa in~ 

pecci6n t~cnica de las instalaciones; 

VII.- No suprimir las perturbaciones o interfe-· 

rencias gue causen a las emisiones de otra difusora en 

e1 p1azo que a1 efecto 1es haya Fijado 1a Secretarta de 

Comunicaciones y Transportes; 

VIII.- Modificar las instalaciones sin la previa 

aprobaci6n de la Secretar~a rle Comunicaciones y Trans-

portes; 

IX.- La violación a lo dispuesto en el articulo_ 

46; 

x.- No cumplir con la ob1igaci6n que les impone_ 

e1 art~cu1o 59 de esta 1ey; 

XI.- La falta de cumplimiento a cualesquiera de 

las ob1i~aciones contenidas en e1 articulo 60 de esta -

1ey. 
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XII.- f!o encadenar una Qmisora cuanao se trate -

de transmitir 1as inforniaciones a nue se refiere eJ ar

t!cu1o 62; 

XIII. - J ... a desobediencia a cualouiera ele l~s nro

hibiciones que para la correcta ~ro9rarnaci6n ~rcv6 el -

art!cu1o 63 da esta 1ey: 

XIV.- ~a violación a 1o dispuesto por el art~culo 

64 de esta 1ey; 

XV.- Contravenir lo dispuesto por cualquiera de 

1as tres fracciones de1 art:r.culo 67 de esta J~e~.'; 

X'?I-- Contravenir las disposiciones CTUe, en de-

fensa de 1a sa1uñ nQb1ica estab1ece e1 art!cu1o €8 de -

la presente le~, 1 

XVII.- Realizar propaganda o anuncios en contra

venci6n a1 art!cu1o 70; 

XVIII.- Fa1tar a 1o nue dispone e1 art!cu1o 75 -

en relaci6n con el uso c1e1 idioma nacionaJ.; 

XIX.- La violaci6n a 1o dis~uesto en el art:r.culo 

78; 

Y..X.- ?To acatar las observaciones oue ha'!:'a la Se

cretar:r.a de Gobernaci6n en 1os t~rMinos del art~culo --

97: 
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XY.I.- (Reformado por Decreto de 28 de diciembre_ 

de 1974, publicado en "Diario Oficial" de 31 del MisMo_ 

mes, en vi~or treinta dfas des~u~s, corno si~ue): 

"XXI.- No acatar las 6rdenes o no respetar las 

caracterfsticas de las autorizaciones aue sobre transm~ 

siones formule la Secretarfa de Gobernación"; 

XXII.- (Creada o adicionada .por decreto de 28 oe 
diciembre de 1974, pub1icado en "Diario Oficial" de 31 

del mismo mes, en viqor treinta d~as despu~s, co~o si

gue): 

''XXII.- Uo transmitir los programas que el Esta

do ordene en el tier.tpo cuyo uso le corresponde en los -

t~rminos de esta Ley u otros ordenamientos"; 

XXIII.- (Creada o adicionada por decreto de 28 -

de diciembre de 1974, publicado en "Diario OT.icia1" de_ 

31 del mismo mes, en vi~or treinta d!as despu~s, como -

sigue): 

"XXIII.- Operar o explotar estaciones de raC.iod.!_ 

fusi6n, sin contar con 1a previa concesi6n o permiso -

de1 Ejecutivo Federa1 ''; y 

XXIV.- (Creada o adicionada por necreto de 28 de 

dic~ernbre de 1974, pub1icado en ºDiario Oficia1" Ce 31 
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del mismo mes, en vigor treinta a~as después, como si

gue): 

"XXIV.- Las demás infracciones que se ori~inen 

del incump1imiento de esta 1ey"ª 

REGLAllEHTO DE LA LEY FEDERAT. DE RADIO Y 

TELEVISJ:OH Y DE LA LEY DE LA J:NDUSTRJ:A 

CJ:?lEMATOGRAFJ:CA 

E1 reg1amento retoma a 1a Ley Federal de P.adio y 

Televisi6n, pero con respecto a la nombrada Y.ey de la 

Industria Cinematográfica, esta ley parece no estar vi

gente, encontr~ndose 1a industria cinemato~r~fica sin -

ley. El reglamento se remite al elemento cultura1, en 

los si~ientes artículos: 

Art. 3.- La radio y la televisi6n orientaran or~ 

ferentemente sus actividades a 1a amp1iaci6n de 1a edu

caci6n popular, la difusi6n de la cultura, la extensi6n 

de 1os conocimientos, al propalaci6n de 1as ideas ~ue -

fortalezcan nuestros principios ~, tradiciones: el est~ 

mulo ~ nuestra capacidad para el pro~reso: a la facui-

tad creadora del mexicano para las artes, !' el an~lisis 

de 1os asuntos del pats desde el punto de vista objeti

vo, a trav~s de orientaciones adecuadas ~ue afirmen 1a_ 

unidad nacional. 
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Art. 4.- La funci6n in~ormativa constituye una 

actividad espec~fica de la radio y la televisi6n ten

diente a orientar a 1a comunidad, en forma veraz ~' opoE_ 

tuna, dentro C'.e1 respeto a 1a vid~ privada ~' a 1a rnora1, 

sin afectar 1os derechos de tercero, ni perturbar el oE_ 

den y la paz pablica. 

Art. s.- Los programas recreativos procurarán un 

sano entretenimiento, que afirMe 1ós va1ores naciona1es, 

no sean contrarios a 1as buenas costumbres, eviten 1a 

corrupci6n del lenguaje, la vulqaridaé'., las :-;>alabras e 

i.maqenes !='rocaces, frases "!' escenas Ce Cob1e sentido y 

atiendan al prop6sito de ennoblecer los 9,Ustos del aud~ 

torio. 

Art. 6.- La programaci6n de las estaciones de r~ 

dio y televisi6n deberá contribuir al desarrollo econO

mico de1 pa~s, a 1a distribuci6n eauitativa de1 inqreso, 

y al fortalecimiento de su ~ercado. 

Art. 7.- La radio y la te1evisi6n en su ~ropa~an 

da comercia1, deberá estimu1ar ei consumo de bienes y -

servicios preferentemente de ori~en nacional, tomará en 

cuenta 1a situaci6n econ6rnica de1 pa!s a fin de restri~ 

gir, en cada casO, 1a pub1icidad de art!cu1os suntua

rios, y propiciará la e1evaci6n del nivel de vida del 

auditorio por medio de una adecuada orientaci6n en 1a 
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~PJ:aneaci6n del casto familiñr.. 

!Estos artí.cu1os ~arece~ a primera vista incre~-

ll:::ilce,, ··.:t.ra que cómo es oue eY.isten, si la realidar se nos_ 

¡pnes.~Ii:C.a a 180° de Ciferencia? ~~u! dehemos 1a~entar -

(Eil. caue lla ley no sea costumbre ~ crue esta ley o reqla-

nnartto a:oMpi ta por el n1lmero uno en no~as le~a1es vial~ 

cd..as.-.· 

IB1 Reqlamento a ryesar de su ineficacia, tiene -

~v:a:rii:os ~~éritos entre los cue se e~cuentra la conciencia 

~ae !.SB.ber <!Ue se este'S: en una co!""':.unidat:"!. ~e r-~aciones, ~.r -

.-aS?J: cc~en a 1as !:irecciones ('."er:erales de In~orl""'aci6n y 

COi-nenato~raf !a .. 

:.~rt. 8 .. - F.l !"'re sen te oreer.ar.iento, r-e~l~enta s~ 

froJ1as<atribuciones que conceden la Ley Federal de Ra-

'd:i:o;y'!re1evisi6n y 1a Ley de 1a Industria Cinematogr~-

ffii:c.a., L-a la Secretarí.a de Gobernaci6n, la que las ejerc_!! 

u:'li}Pcr<conducto de las Direcciones Generales de Inform~ 

cc.'.i.'?5n '.3 <:Cinematograf:ta • 

• Art. 9.- A 1a Dirección General de Informaci6n -

<ecm¡pete:: 

~.- Señalar el grado de prioridad que correspon

:da }Para su difusi6n, segGn su importancia, a 1os progr~ 
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¡mas te~aborados ·por ~as dependencias~y.argani:smos1ptll:>.Li

ccas ,que ~se ~transm±.tan •en .e1 lti.e~po ~de.l. :E.atado,, 'ª 1que $e 

;n~ le1 ... Ar..t~cuiio c59 'ªª 11..-a iLe_y (_tle ll.a :ma.tecia;; 

:x:c:L.-- ;Conocer :pi;ev:i.amentc 1.l~s lbc>le.tines :que !l::cs -

1_concesi--onarios ·y !Permisd.ona:x".i-os (est'6n rób'.lii.gados .a ttrat!!!. 

:m:i.t:i:r ,g.ratu.i1tamente y ordenar :a .-~stos :su .di:fuS.i?Sn., '.Sa'.1-

'.VO '"en 1.os ,casos _de -notoria ,urgencia -en J.os cua:.:k-es :otras 

.-autoridades .podrán directamente, y bajo su responsahj""'1_2.. 

,a.-ad,, •Oi::denar .su ±ransm.isi6n de .acuerdo é.Con tel. .tAr~d..c.u1.o_ 

'ºº «'le !La 'Ley cde U.-a ·mater:i.acJ 

"J:J:'.I .• - 10rdenar a J.as ,estaciones .O.e :radio :Y <.te:l:ev_4. 

'.S.iCSn el .encadenamiento a que se .refiere .e'1 .'Ar:~cu1o t52_ 

,de :1a :Ley ,de 1a ,materia.. La :Secr.et~a de ·'.Gobexna:cilSn_ 

-proporcionará ~os medins necesarios para 1ograr,e1 .ene~ 

·denamJ..ento y .el aviso ·.xespecti:vo 1o ·Comuni.carft ;por •.ee

,crito .a 1as estaciones con ·24 horas·de ,an:t.id.;paCi~~, --

,cuando :menos, .excepto cuando 1a urgencia :no ~o TPe.rtTÜ.ta:1 

:rv.- cuidar que 1as transmisiones se ·sujeten ·a -

·1as di.spos.iciones ·de 1a Ley de la materia y de este IRe

..g1amento, ·sin menoscabo de 1as que ·deban ·ser .aplicada~ 

por :la Sec.r..ztar:ta de comun.i.caciones y '.Transportes:; 

V. - Conceder permiso para 1a tranem:i.si:CSn d.i:recta 

de programas originados en e1 extranjero.1 
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VI.- Conceder permiso pora programas a~ concur-

sos, de preguntas y respuestas y otros semejantes en -

que se ofrezcan premios: 

VII.- Autorizar transmisiones en otro idioma; 

VIII.- Evitar la innecesaria multiplicaci6n de 

un servicio especia1izado en las estaciones de radio y 

te1evisi6n, oyendo previamente a1 concesionario intere

sado; 

IX.- Sancionar a los infractores de la Ley en la 

materia a que se refiere este Reg1arnento; y 

X.- Las dem~s que a juicio de la Secretar~a de -

Gobernaci6n contribuyan a a1canzar los objetivos de la 

Ley. 

Art. 10.- A 1a DirecciOn General de Cinematogra

f!a compete: 

I.- Vigilar el contenido de las transmisiones 

por televisión de pel!culas cinematogr~ficas, series 

filmadas, telenove1as y. t~1eteatros grabados producidos 

en el' pa~s o en el ex.ranjero, y autorizarlas siempre y 

cuando dicho contenido corresponde a los objetivos de 

la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley de la 

Industria Cinematogr~fica y de este Reglamento. 



104 

II.- Autorizar la importaci6n de pe1t:cu1as cine

matogr4ficas, series ilmada¿ , telenovelas y teletea-

tros grabados para la elevisi6n, observando un crite-

rio de reciprocidad co los pa~ses exportadores; 

III.- Autorizar la exportaci6n de pelt:cu1as cin~ 

matogr4ficas, series f Imadas, telenovelas y teletea- -

tres grabados nacional .s y extranjeros. Podr:i.negarse_ 

cuando se considere inc nveniente, por s~ tema y desarr2 

110, la exhibici6n de 1 s mismos en el extranjero, aun_ 

cuando hayan sido autor·zados para transmitirse en M~x~ 

~º· 

IV-- Retirar tra sitoriamente del mercado las p~ 

lt:culas cinematoc;rr&fica •. , las series filmadas, 1.3s tel!:. 

novelas y los teleteatr s grabados para la televisidn -

que se transmitan sin a torizacidn, sin perjuicio de --

1as sanciones en que incurran los responsables; 

V.- Cancelar o su pender las autorizaciones CUll!!. 

do se infrinja la Ley de la materia o este Re~1amento, 

o cuando causas superven entes de inter~s p~b1ico 1o -

ameriten; 

VI.- Vigilar que n las transmisiones de pel!cu

las cinematogr~ficas, ser"es filmadas, te1enove1as y t~ 

leteatros grabados, se gu rde un adecuado equilibrio e~ 
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tre los nacionales y los de origen extranjero; 

VII.- Llevar el re~istro pfiblico de los conce--

sionarios y permisionarios de tclevisi6n; 

VIII.- sancionar a los infractores de la Ley de_ 

la materia y de este Reglamento; y 

IX.- Las dem~s que a juicio de la Secretar!a de 

Gobernaci6n contribuyan a alcanzar los objetivos de la 

Ley de la materia. 

Art. 11.- Las autorizaciones para la transmisi6n 

por televisión de pel!culas cinemato~ráficas, series -

filmadas, telenovelas y teleteatros grabados, proceden

tes del extranjero, se otorgarán de acuerdo con las s~ 

guientes reglas: 

I.- Deberán ajustarse en todo a las disposicio-

nes de la Ley de la materia y de este Reglamento; 

II.- No serán ofensivos o denigrantes para M~xi-

co; y 

III.- Siempre y cuando no existan razones de re

ciprocidad o de inter~s p~blico que lo impidan. 

En este mismo Reglamento se encuentra una protec 

ci6n cultural hacia nuestros heroes y 1enguaje, as! co

mo el rechazo al vicio y violencia. 
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Art. 36.- Queda prohibido a los concesionarios, 

permisionarios, locutores, crOnistas, comentaristas, ªE 

tistas, anunciantes, agencias de publicidad, publicis-

tas y deméis personas que participen en la t;>reparaci6n o 

realización de programas y propaganda comercial por ra

dio y televisi6n lo siguiente: 

r.- Efectuar transmisiones contrarias a la se~u

ridad del Estado, a la integridad nacional, a la paz o 

al orden pablicos; 

II.- Todo aquello que sea deniqrante u ofensivo_ 

para el culto de los h6roes o para las creencias reli-

giosas, as! como lo que, directa o indirectamente dis-

crimine cua1esquiera razas; 

III.- Hacer apología de la violencia, del crimen 

o de vicios; 

IV.- Realizar transmisiones que causen 1a corruE 

cidn de1 lenguaje y las contrarias a las buenas costum

bres,. ya sea mediante palabra•s,. actitudes o imágenes 

obscenas,. frases o escenas de dob1e sentido,. sonidos 

ofensivos,. gestos o actitudes insultantes,. asi como re

cursos de baja comicidad; 

v.- La emisiCSn de textos de anuncios o propagan-



107 

da comercial que requiriendo la previa autorización of~ 

cial,no cuenten con ell~; 

VI.- Alterar substancialmente los textos de bol~ 

tines, informaciones o programas aue se proporcionen a 

las estaciones para su transmisi6n con car~cter oficial; 

VII.- Presentar escenas, imágenes o sonidos que_ 

induzcan al alcoholismo, tabaquismo, uso de estupefa---

cientes o de sustancias psicotr6picas; 

VIII.- Transmitir informaciones que causen alar-

ma o p4nico en el pQblico. 

Ar.t. 37. - Se considera que se hace apologj'.a de -

la violencia, el crimen o los vicios en los siguientes_ 

casos: 

I.- Cuando se excite al desorden, se aconseje o 

se incite al robo, al crimen, a la destrucci6n de bie-

nes o se justifique la comisión de los delitos o a sus_ 

autores; 

rr.- Cuando se defiendan, disculpen o aconsejen_ 

los vicios; 

rrr.- Cuando se enseñe o muestre la forma de re~ 

lizar delitos o practicar vicios, sin demostrar durante 

la transmisión las consecuencias sociales adversas de -

esos hechos. 
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Art. 38.- Se considera ~ue se corrompe el lengu~ 

je en los siguientes casos: 

I.- cuando las palabras utilizadas por su origen 

o por su uso no sean admitidas dentro del consenso gen~ 

ral como apropiadas; y 

II.- Cuando se deformen las frases o pal~bras, o 

se utilicen vocablos extranjeFos. 

Art. 39.- Se consideran contrarias a las buenas_ 

costumbres: 

I.- El tratamiento de temas que estimulen las -

ideas o prácticas contrarias a la moral, a la integri-

dad del hogar, so ofenda al pudor, a la decencia o exc~ 

te a la prostituci6n o a la práctica de actos licencio

sos; y 

II.- La justificaci6n de las relaciones sexuales 

il~citas o promiscuas y el tratamiento no cient!f ico de 

problemas sociales tales como la drogadicci6n o e1 a1c2 

ho1ismo. 

Asr nuestra critica a estas disposiciones, con-

siste en su falta de cohercibilidad o la ineficacia de 

1a misma, ya que en papel nos parecen coherentes y ncc~ 
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sarias para la protecci6n de nosotros mismos, nuestra -

cul.tura. 
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PUBLICIDAD95 

En M~xico en 1981 los medios de comunicaci6n - -

constituidos por 114 canales de televisi6n, 633 radiod~ 

fusoras AM y 165 FM, 256 peri6dicos. 133 revistas come~ 

ciales, 1.15 especializadas y 13 empre.sas de cine que m.2_ 

nejan todos los comerciales y noticieros fílmicos, son 

controlados casi en su totalidad por 30 agencias de pu-

b1icidad que aportan el 65% de su financiamiento total, 

de las cuales 26 son manejadas por capital estadounide~ 

se, inclu~das las 8 principales agencias de Estados Un~ 

dos. 96 (Ver cuadro 1) Actualmente esto ha aumentado -

en un 2%. 

Esto ha provocado que en los Gltimos años la pu

b1icidad sea estudiada desde todos los puntos de vista; 

psico16gico, ideo16gico y econ6mico. 

¿Pero qué es 1a publicidad?; segGn Patricia 

Arriaga "La publicidad es e1 gasto que una empresa des

tina para dar a conocer sus productos entre el pablico_ 

consumidor". 97 

95. 

96. 

97. 

La publicidad actualmente es un producto social_ 

Este inciso está basado en datos de la Comisi6n 
Nacional de Inversiones Extranjeras y el Centro
Interamericano de Est .. de Seguridad Socia1. -
CNIE en 1981, en su articulo "La publicidad en -
M6xico", p.. 1 • 
Arriaga, Patricia. nPublicidad, Economía V Comu 
nicaci6n Masiva".. Ed. Nueva Imagen. M~xicO, -
1980. p. 49. 
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en el que se pretende nuc los anuncios sean arouctipos_ 

sociales. La publicidad va unida al mercado de la ofeE 

ta y la demanda desde sus orígenes, actualmente un nue-

vo factor se ha unido al proceso: E1 pGblico; aue al -

ejer'cer sus preferencias y opciones de consurno, lo hace 

influido por motivaciones o impulsos que están más en -

la costumbre del hábito social, como parte de una cult~ 

ra, que en la raz6n intrínseca del consumo mismo. 

"El pQblico reclama la publicidad hasta cuando 

fa1tan mercancías ~ue vender. va al encuentro de ella, 

no la espera. Diríase aue el producto social ha reem-

pl.azado al producto comercial". 98 

La publicidad es parte de los medios de comunic~ 

ci6n y existen sociedades que no lo entienden sin e1la. 

Es esta la que orienta el camino en forma más c1ara. Y 

ha sido empleada inc1uso por el qobierno para enseñar 

a1 ciudadano sus obligaciones y derechos; creando la -

llamada publicidad instituci6n al con un contenido so--

cia1. 

La experiencia demuestra que la publicidad es 

obra del hombre y las condiciones sociales, y esta a su 

vez las modifica creándose un círculo aue se cambia - -

constantemente. El hombre, inventor de la publicidad, 

98 - Ferrer Rodríguez, Eulalia. 
Comunicología".. p. 86 .. 

11 Comunicaci6n y 
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ha ido haciéndola y haciéndose a ella en una acumula-

ci6n hist6rica de arraigos constantes y diversos. ne 

todos los modos y por todos los medios, el hombre ae-

muestra que el hábito publicitario constituye una de 

las tendencias m~s antiquas e intensas. La socierlad c2 

mo una forma de vivir en coman incluye a la oubliciOad 

en su uso, pero sin la fuerza social del uso ae la nu--

blicidad no existirfa. Sin cmbarqo el párrafo inicial_ 

de este inciso nos demuestra la estructura trasnacional 

de la publicidad y el dominio aue ejerce sobre los me--

dios de comunicaci6n, merced a su potencial t~cnico y -

financiero, distorsi6n a nuestros patrones de conducta, 

promoviendo un estilo de vida aue frecuentemente con-

trasta con 1as necesidades de desarrol1o del pa!s. 

La publicidad lleva a rea1izar una errónea asi~-

nación de los recursos, proponiendo crue el consumidor -

sea un instrumento de manipu1aci6n. "El. comnorta.miento 

humano está influ!do por 1os mensaies aue rlichos medios 

difunden en una uniformidad aue es, a 1a vez, comunidad 

y comuni6n 11
•

99 

"El consumidor acttia oor emoción, reacciona in--

conscientemente ante las im~aenes e ideas asociadas en 

99.. Cazenueve, Jean.. 11 sociolog~a de la Radio v la -
Te1evisi6n".. Ed. 1>aid6s.. Buenos Aires.. i 967 .. 
p. 43. 
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e1 subconsciente con e1 producto" . 100 As! las exhorbi-

tantes cifras oue son producto del qasto publicitario en 

México, incluyen de tal manera aue el individuo que 11~ 

ga a hacer de él presa fácil del consumismo, va nue --

sus ideales, conceptos, aspiraciones y natrones de con-

ducta son terqibersados en concordancia con intereses -

pre~stablecidos; intereses que raramente se iñentifican 

con los objetivos del desarrollo nacional actual. As1_ 

''la publicidad orilla a realizar un error en asiqnaci6n 

de los recursos,proponiendo ~ue el consumidor sea un 

instrumento de mani~u1aci6n", 1 º 1 con lo que nuestra 

influencia geográfica y territorial con los Estaños Un~ 

dos se vuelve más penetrante y obsesiva al grado de ~o

mentar un extranjerismo cultural y un contrabando de o~ 

jetos no nacionales. 

"I.ias principa1es aaencias pub1icitarias en ~éxi-

co son contro1adas por extranjeros o afiliadas a aran--

des empresas internacionales. Las diez más ~randes -

aqencias de pub1icidad contro1an el 65% de 1os medios 

de comunicaci6n". 1 º2 

100. 

101. 

102. 

Rarn1rez Contreras, Seraio. "La Te1evisi6n como 
instrumento de ena;enaci6n y los preceptos 1eaa~ 
1es que la regulan". Tesis 1975.· 
CNIE. "Los contratos de oub1icidad como forma 
de transferir asistencia técnica". -p. 1. 
Ibidem. p. 2. 
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Lo que provoca que 1a publicidad 11.eque al ex- -

tranjero y con el.l.o no se apl.ique a nuestra cul.tura di_!! 

torsionando nuestros patrones de conducta, manteni~ndo-

se subinformados con el objeto de modificar nuestras --

preferencias, aan en contra de nuestra cultura. Inci--

diendo su más alto dominio en aqu611as el.ases que debi-

do a sus escasos ingresos econ6micos y deficiente educ~ 

ci6n, son más susceptibles de manipular, aunaue no son_ 

los Gnicos, ya que tarnbi~n la clase al.ta se deja impre-

sionar y en su afán de internacionalizarse, pierden va-

lores sin sopesarlos. 

La programación nacional de televisi6n es 711 h~ 

ras semanales, con 33% de programaci6n extranjera y 83% 

de publicidad de la misma especie con una frecuencia de 

2.6 veces mayor que el de 1ns mexicanas, 103 aunado al -

factor humano transculturizaci6n de este medio. El. ra-

dio en cambio t.iene 13.nicamente el 33% de marcas extran-

jeras. El cine depende de la importación; ya ~e apro-

ximadamente e1 91% de las pel.~culas en la ciudad de M~

xico son extranjeras y la proporci6n en provincia es un 

poco menor, pero con tendencia a incrementarse. 

Se calcula que en 1980 el gasto publ.icitario en_ 

M~xico fué de1 orden de 24 mil millones de pesos, de --

103. CNIE. "La Publicidad en México" ... p. 2. 
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1os cuales 15 mil 600 millones (el 65%) fueron gastados 

por empresas de capital extranjero, aue siqnificaron el 

3.5% de sus ingresos totales y ouc se rlistribuycron en_ 

un 44% a la te1cvisi6n, 30% a la r~dio, 19% a la publi

cidad impresa y el 7% a los medios restantes. 

Este ca1culo reoresenta el 0.9% del Producto In

ternO Bruto, e1 19% del qasto naciona1 de la educaci6n_ 

y 1.4 veces el gasto nacional en investigación y desa-

rrollo tecno16gico. Con lo cual comprendemos el impac

to social de 1as campañas publicitarias y su influencia 

en nuestras costumbres. 



CUADRO 1 

AGENCIAS DE PUBLICtDAD INSCRITAS EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS 

EMPRESA Cl\Pl'Jl\L % PRIOCIPAL INVERSICNISTA Nl\CICNALID\D 
SO::IA!, IID 
($000) 

W.l\LTER 'lllCMPSCN DE MEXICO, S.A. 1,500 100 Walter 'lhaipsm Ioc. Estadounidense 

YCWG R!JBICAM1 S.A. DE C.V. 3,125 100 Yamg and fubicam Inc. Estadounidense 

M: Cl\NN ERICKSal-STA'ltN, S.A. DE C,V. 2,300 100 'lhe Inter¡:ublic Gro¡:u of Estadoonidense 
Caripanies Inc. 

DIES'IB MERINO-BBOO, S.A. DE C.V. 1,000 47 BBOO International Corp. Estadouniden!E 

LID BumEIT NOVAS, S.A. DE C.V. 1,500 100 Wastra r<miatung Holding Suiza 

PANllMERICAN roILW ANO Wl'IllER, S.A. 5,000 20 O:¡ilvy and futher Internatirnal Estadrunidense 

ram:, crnE AND BElllING DE MEXICO S.A. 750 100 Foote, Crne and Belcling de EstadC!Jllidense 
M&ico, S.A. 

REnSA, S.A. DE C.V. 5,000 49 Red de Publicidad Exterior, Española 
S.A. 

COmlAACICN INTERPWLIC MEXICANA 2,300 100 'lhe Interp.iblic Grrup of Can Estadounidense 
panies, Ioc. -

mNOO AUDIMS\VIL S .A, 2,000 15 carlos Kelisek Harabina Arqentina 

JmEro NEIDIWI, S.A. DE C.V. 2,000 49 Needham !larder and St:eers F.stadotmidense 
Inc. 

STAIDI Q{iúlAANT IN'lm/ATICNAL, S.A. DE C.V. 2,000 49 'lhe Interpublic Gro¡:u CCI!pil- Estadoonidense >-' 
nies In::. >-' 

"' 



AGENCIAS DE PUBLIC •:DAD :CNSCIUTAS EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS 

EMPRESA 

WALTER 'Il!CMPSCN DE MEXICO, S.A. 

YOUNG RUBICAM, S.A. DE C.V. 

M:: CANN ERICKSCN-S'DVION, S.A. DE C.V. 

DIESTE MERINO-BBDO, S.A. DE C.V. 

LID B~ NOVAS, S.A. DE C.V. 

CJ\PI'Il\L 
s=Il\l. 
($000) 

1,500 

3,125 

2,300 -

100 

100 

100 

47 

100 

PRINCIPAL INVERSICNISI1\ 

Wal ter '111anpson Tnc. 

Young and Rubicam Inc. 

'!he Interpublic Grop..t of 
Ccmpanies Inc. 

BBDO International. Corp. 

Wastra Warwatung Holding 

CUADRO l 

NJ\CICNALIDl\D 

Estadounidense 

Estadounidense 

Estadounidense 

Estadounidense 

Suiza 

PANAMERICAN CGILVY ANO Ml\'IHER, S.A. 

FCCII'E, CCNE ANO BELDING DE MEXICO S.A. 

1,000 

1,500 

5,000 20 °=Jilvy and Ma.ther Internaticnal Estadcx.midense 

750 _100 

REDSA., S.A. DE C.V. 5,000 49 

=RPORl\CICN INTERPUBLIC MEXICANA 2,300 100 

MUNDO AUDIOITISUAL S.A. 2,000 - 15 

RCMERO NEEDHAM, S.A. DE C.V. 2,000 49 

STATCN QUADAANT INTERNATICNAL, S.A. DE C.V. 2,000 49 

Foote, Cene and Belding de 
~ico, S.A. -

Red de Publicidad Exterior, 
S.A. 

'lhe Interp:Jblic Grcop of CC!!). 
panies, Inc ... 

Carlos Kelise.k Harabina 

Needham Harder and Steers 
Inc. 

'lhe Interpublic Gropu Ccrnpa
nies Inc. 

Estadounidense 

F.spañola 

Estadounidense 

Arqentina 

Estadonnidcnse 

EstadounidC11se 



ARELLANO PUBLICIOP.D, S.A. DE C.V. 1,000 49 Me.xican Holding Corporation Es t.adOlUl idense 

PUBLICIDNJ D 1 AR:Y, S.A. DE C.V. 717 100 o•arcy-M::Manus & Masius Estadounidense 
Inte:rnational '.lnc. 

DOYLE Ol\N BERIB1\CH DE MEXICO S.A. 600 100 Negcx:ios Ot:B, S.A. de c.v~ Estadamidense 
DE C.V. 

FOX INTEFJ\MERJ:CANA, S.A. 560 93 ~tl.eth Centw:y FO>< 
nacional carp. 

InteE_ Estadounidense 

GLEEN ADVERI'ISING DE MEXICO, S.A. 450 49 G1een Advertising Inc. Estada..midense 

PUBLICIDAD NO~ DE R. L. DE C.V. ---,200 __ _;100 'lhe Interpub1ic Gro¡:;u of c~ Estadounidense 
panies Inc. 

ADVERTISING BRa<ERS, S.A. 200 49 DOS Mercantil, S.A. de C.V. Estadounicicnsc 

BENI.'CN ANO BCMLES, S.A. DE C.V. 200 100 Benton and Bo.rles !ne. Estadounidense 

HARlY ASCX::IADOS, S.A. -125 25 Paul. Kilttay Internationa1 Estadounidense 

AUl"OV!NrA, S.A. 100 -30 Marcos Moreira da Costa Brasileña 
Servicios, S.A. 

PUBLICil'.ll\D SAMRA, S.A. DE C.V. 100 49 Continental Publishing Inc. Panazroña 

'IDI DE MEXICO S.A. 25 49 Transportation Displays Inc. Estadounidense 

Ra:>EWl\Y INNS FCNDO DE PUBLICIDAD, 25 49 Rodeway Inns of America Inc. Estadounidense 
S.A. DE C.V. 

OJEDP. PRDOU:::CialES PUBLICITAIUJ\S, S.A. 25 48 PUb1icidad D'arcy, S.A. de Estad0.1nidense 
c.v. 

~ _, 
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f\ct:x::u.s. DE rns r:.u. r;: .;,:, h\Isr..s • 
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tr.:r and r:rick- arYJ !-",,:-, I:-.t..er Eurno:.:t. a....Y: E ?¿¡,tF.=s 
'Iha-p- ~i- s-:in a/ tl•.=r r"::. t..l.O Inc anr.::. 

Argentina 
Australia 
Austria 
Balrein 
Barbados 
B€lgica 
Brasil. 
Canadá 
Chi1e 
Colarbia 
Costa Rica 
Chipre 
Dinamarca 
Rep. ocrn.i.n.icana 
E>:uadar 
El salvador 
D:Jipto 
Fi.nl.a.nd.ia 
Francia 
Alemania, R. F. 
Ghana 
Grecia 
Guatcrrala 
Hald.uras 
Hong Kcng 
India 
:Indonesia 

Irlanda 

z 
z 

X 
X 
X 
Y. 

Y. 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

It:al.ia X 
.Jamaica X 
Ja¡;.6¡ X 
l<cnya 
Kuwait. 
Ubano 
Malasia X 
Nt"~ico Y. 
Pa~scs Bajos X 
NueVa Zel.andia X 
Nicaragua 
Nigeria 
Noruega 
Pakistán 
Panam!I 
Paraguay 
Pert'.l Y. 
Fi.lipinas X 
Portugal. 
Puerto P.i.co X 
Arabic. Saudita 
Sierra Leona 
Singa~ 
Sudáfrica 
España X 
Suecia X 
Tailandia 
Trinidad y Tobago 
Turcuta 
Dniratos A.U. X 
Reino Unido X 
t,;ruguay >: 
Venezuela X 
Zanbia 

crun ln~.:rr. :-,al Co 

Y. 

7. 
X 
Y. 

X 
Y. 

X 
X 

X 

X 
Y. 
X 

Y. 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 
Y. 

X 
Y. 
X 
X 
X 
Y. 
}: 

Y. 
X 
Y. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Y. 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

" X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

:-: 
Y. 
Y. 

X 

Y. 
Y. 
X 

X 
Y. 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

:-: 

X 

Y. 
X 

:-: 
X 

Y. 

X 

X 

X 

Y. 
:·: 

X 

X 
X 
X 

X 

z 

i'. 
;.: 
X 

X 

Y. 

Y. 
)( 

Y. 

Y. 
>. 
X 

X 
Y. 
X 
X 

>: 
X 

X 
X 
X 
X 
Y. 

X 

X 

z 
z 
Y. 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
>: 
X 

X 
Y. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

z 

Y. 

Y. 
X 

Y. 

Y. 

Y. 
X 
Y. 

X 

X 
Y. 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
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z 
z 

z 
:-: 

X 
Y. 

X 

)( 

X 
>: 

X 

X 
:-: 
X 

X 

Eclcli....,g 

:·: 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

a/Ccrri;::--21~.~cia~ las ag'=!:-.cias del Interpublic Groupof Canpanie::". cue es pler.a :;:.rcpie
-ea.ria de M::. 

FtJENTE: Centro de las Naciones Unidas de anpresas Transnacicnalcs, ca-.fo=r.-.c. a i..-:.=o=-
roac~6n so:r~st:rada por 1as errpE"Usas.. '·~,, ... 
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Clll\DRC1 3 

PRINCIPALES AGENCIAS DE PUBLICIDAD EXTRANJERAS 0UE OPERAN 
EN MEXICO Y ALGUNAS CUENTAS OUE MANEJAN. 

WALTER THOMPSON DE MEXICO, S.A. 
Ford, Kodak, Adarns, Lever Bros, Pan arn, Cheesebrough, 
Ponds, Kraft, Kellog, Abbott,· Charnpion, Euzkadi, Cia. 
Medicinal La Campana, General de Telecomunicaciones 
(GTE Sylvania), Parker, Remy Martín, Sears Roebuck,
Standard Brand (Royal) y San Crist6ba1, Gerber, Phi
llips y Plavicon, entre otras. 

YOUNG ANO RUBICAM, S.A. DE C.V .• 
Chrysler, Proctcr & Gamble, General,Electric, Mennen, 
Danone, General Foods, Hertz, Productos de Leche -
(Holstein y Chantilly), Sabritas, Uniroyal, Xerox, 
Eastern Airlines, Johnson & Johnson, Simmons, etc. 

MC CANN ERICKSON STATON, S.A. DE C.V. 
Westinghouse, American Express, General Motcrs, Coca 
Cola, Good Year, Cyanamid, Max Factor, Amrican Air--
1.ines, Lu fthansa, Anderson C1ayton, Campbel.1 '. s, car
nation, Nestlé, Cannon Mi11.s, Col.gate Pa1mo1ive, - -
Cosbe1, Martell, Martini S. Rossi, Kentucky Fried -
Chicken, Del Monte, Laboratorios Miles de México - -
(Alka-se1tzer) , etc. 

PANAMERICANA OGILVY ANO MATHER, S.A. 
Avon, Beecham, Cinzano, ICI, KLM, Ponds, C1airo1, -
Home Products, Yar1ey of London, etc. 

DIESTE MERINO/BBDO, S.A. DE C.V. 
Bayer, Bristo1 Myers, Larín, No:rw-ich Pharmaca1, Pep
si Co1a, Richardson Mer~e11, Cardigan, Gil.l.ette, - -
etc. 

FOOTE CONE ANO BELDING DE MEXICO, S.A. 
Al.berto cuiver, British Airways, Huges Airwest, IBM, 
Pizza Hut, Seven-Up, Burger Bey, etc. 

CORPORl\CION INTERPUBLIC MEXICANA,. S.A. DE C.V. 
Anderson C1aYton, Bic-Pen, Herramientas Truper, 
Lance J.B. Wi11iams etc. 



120 

ARELLANO NCK PUBLICIDAD, S.A •. DE C.V. 
Nacional de Dulces, Panasonic, Ray-o-Vac, Schera-
mex, Matsushita Electric, Perfumerié Versailles, -
Shulton, Sunbeam, etc. 

DOYLE-DANE BERNABACH DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
Max Factor, Volkswagen, Seagram's, Ol.ympia; Volks
wagen Leasing, Cia. Industrial de Plásticos, Even
flo, etc. 

DELTAKOS-DIVISION DE WALTER THOMPSON DE MEXICO, S.A. 
Bioxon, Productos Gedeon Richter, Abbott,· Johnson 
& Johnson, Kellog, etc •. 

PUBLICIDAD D'ARCY 
Nestlé, Dow Chemical, Ekco, Hoover, Kirnberly Clark, 
Mobil Oil, Pennwait, Cyanamid, Becton Dickinson, 
Colgate Palmolive, Clemente Jacques, etc. 



CtJADPQ 4 

~rogramac. canal. Programa.e. Tota.l Tota1'.;S 
E><t Nac 13 hrs E:-tt Nac Hrs. de Trans. .. 

H.rs. trans. Hrs. E>ct. uac. 
'I 

l3:45 14:45 14:45 194 :39 82.1 17.6 
-¡; 

10:25 28:42 28:42 
?ó 

82.32 o 100. 

'0:30 21:50 8:00 13:50 110:35 53.7 46.3 .. 
e 
l 
i 

12:51) 6:00 6:50 52:30 16.3 83.7 

63:42 25:40 25:40 178:52 o lOíJ 

3:30 3:30 28:15 28.4 71.1; 

10:50 11:00 5:00 6:00 63:32 52:5 47.5 

14:15 84:57 118:17 33:45 84:32 710:05 33.3 66.7 



""""'- Pro;rmnoc. 
2 hra EXt. Nac. 

TIPO DE ~ t.rann llrs. 

t>el.to.JJ.As 

Noticieros 

41134 39134 2:00 

38100 38:00 

series fi.lmetda.a. 29:25 - 29:25 
l!tVenturaa • cien-
cia !icc1.6n • po-
Uctac:as. de n:is 
ter io y c6nica = 
nusica.les . 

~~el.as 22:40 2:50 19:50 

11:00 11:00 

5115 S115 

3:50 3:50 

155:44 42:24 109.20 

C41'W111Pr~. 
4 hr:o> Dct. Nac 
trans nra. 

35:2'5 3100 32:2!"> 

8130 liOO 7130 

17:00 17:00 

33:50 33:50 

3:00 3:00 

3:00 3100 

100:45 4:00 96.45 

1/ cuadro el.aborado par la DGIE'1T CIX1 cifras de una ~st.n 
real.izad:l en 1.a ~ifn de T.V •• del 29 do enero al 
4 de t:~ de 1981. 

CM\4lr~. 
S hrs EX~.. Nnc• 

llr• 

27:2S 27125 

5:2!. - 5:25 

24:00 24100 

JO:SO 30oSO 

7:15 6100 1:15 

32:32 26t32 6:00 

127127 83:57 43130 

C:lna l r>roqrnm¡x: • 
8 hr& Dct NM: 
trans. Hrs 

61:45 61145 

26:50 25:SO D.30 

13:50 lltSO 

9tl5 2:00 7:15 

2:20 1:50 O:J.O 

113:30 91:25 22~05 

l ~1 

C IJ 1\ í.1 p f) 

Ca""1 PrClgrllnDC. Cu\lll Proqrl'lflll'K:. Total 'J'\:Jtal•~s 
11 iu-s D<t"4c 13 hrs Dc:t. Nac ilrn. de Tnlr.S. · •. 

nra. tr ...... nra. Ext. !:ac. 

13:45 lli4S - 14 :45 14 :4'5 - 194:39 82:.1 17.f.. 

l012S J012S 28:42 28:42 82.32 o 10!'.l. 

0130 º'"' -- 21 ;SQ 8t00 13:50 110:35 S3.7 46. 3 

12:~'1 6:00 f.:50 52:30 16.3 8:?:.7 

63:42 63142 2S:40 25:40 178:52 o )(JfJ 

3:)0 3:30 28:15 28.4 71.'i 

lO:S.0 10:50 11 :1'";0 5:00 6:00 63:32 52:5 47.5 

~CJ:l2 14115 8.C157 1Uh17 33:45 84:32 710:05 33.3 66.7 
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CUADRO 5 

PRODUCTOS ANUNCIADOS POR TELEVISA Y CANAL 13 

TOTAL DE PROGRAMAS: 

TIEMPO: 

NO. DE PRODUC'l'OS Y MARCAS ANUNCIADAS 

MARCAS EXTRANJERAS ANUNCIADAS: 

MARCAS NACIONALES ANUNCIADAS 

.FRECUENCIA DE LOS COMERCIALES 

FRECUENCIA DE COMERCIALES DE MARCAS 
EX 'l'RANJERAS 

FRECUI::NCIA DE COMERCIALES DE MARCAS 
NACIONALES 

PRODUCTOS SUNTUARIOS ANUNCIADOS 

PRODUCTOS NECESARIOS ANUNCIADOS 

14 

22 Hrs. 

312 

83 % 

17 % 

669 

72 % 

28 % 

73 % 

27 % 

* Encuesta realizada de1 31 de enero a1 5 de febrero de 
1981, por e1 Centro Interamericano de Estudios de Se
guridad Social.. 



Año 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

Gasto Total 
en Publi 
cidad *-

(1) 

5,000 

6,000 

6,500 

7,000 

15,000 

24,000 

Producto 
Interno 
Bruto 
(1) 

988,300 

1'228,000 

1'674,700 

2'104,550 

2'272,914 

2'454,747* 

cuadro elaborado con do.tos de: 
- Ban::o de ~ico, S .A 

GASTO PUBLICITARIO EN MEXICO 
1975-1980 

millones de peso::; 
(precios corrientes) 

Gasto Nacicnal Gasto Gasto 
en F.ducaciOO en Tecn~ Per c.1pita 

log.fa en Publicidad 
(3) (4) 

3l ,ll5 3,898 83.14 

37,649 4,732 96.27 

59,886 6,386 100.63 

61,761 9,519 104;57., 

97,624 12,924 •216.20 

125,354 17 ,447*. 33J~ 75'• 

- Secretaría de Pro:¡ramaci6n y Presupuesto 
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa y la 

1/2 

% 

- Dirección General de Inversiones EKtranjcras y Transferencia de Tecnología 

*Cifras estima.das. 

CUADRO 6 

1/3 1/4 

% % 

128.3 

126.8 

101.8 

73.5 

116.0 

137.5 
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PJ\Dl(ll 
CUl\D!n 7 

DC'lft"STA. nE MAOCJ\S J\NLNClJ\Ol\S f'OR 1 A 
No. llE W..tCA.S 'lUl"l\I, F R ~e " f-; N C I A 

GRUPO ESTI\CIO.; POCOlC'roS MAICAS /\NI NCIAD'\S DE FRFI:l rrN:' IJ\ Ptn:ll.CIDS PR<'OlC'l<6 c;CBIERN<l 

=· NNO. FREC'lJEl'X: TA E:'l."T. Nl\C. NEC. NO Ntr.. 

J\cir R.':ldio c.:ipilal (en N< 
rr{ís ica rnock·rn.., juvc-
nil en ingl6s) 
9:00 a 10:00 hrs. 29 29 6 23 53 11 42 2 43 8 

Núcleo Radio Sinfonol.:i (en 
Radio M.11 l\M rrúsica folkl6rict\ 
46 cmi~ n'CXican.'l.} 
rns en 11:00 a 12:00 hrs. :.?(, 26 7 19 42 10 32 3 34 5 
el int. H.."lñ in Chap..il tepc>C (en del r"'-"'t:; N'1 música Rcn~nt.i ca_ 

Naciorkl1 y Ext.) 
13:00 " 14:00 hrs. 18 18 8 10 25 13 12 23 2 

Radio XFDF (en r.M, -
música caitunporánca 
juvenil. en español) 
12:00 a lJ:OO hrs. 35 35 12 23 45 19 26 8 33 

R."Klio Al IXFJ\I en l\M 
núsicLl tn,p1t.:.nl} 
12:00 a 13:00 27 27 9 18 31 10 21 5 25 

Sterc-o 100 {en FM rrú-
5ica ~cm.., en in-
ql.:!s) l<llMI 
Y:OO a 10:00 hrs. 18 18 7 11 20 8 12 17 

FM C.lc:l."'IO St.corco (en 
FM m:isica ron-1ntica 
contanpor<inL...:i. en es-
p:ii1ol) 13:00-14:30 h 33 33 14 19 53 19 34 50 

Radio .. l'cya (en FM -
núsica. Rcm:intica en 
esp.-iñol) 12-13 hrs. 24 24 16 29 9 20 2 26 

I.a 0 MC!Xicana (en -
F'M rrúsic.:a Ranchera 
10:00 " 11 :OO hrs. 23 23 20 56 8 48 3 48 5 



Rc"ldio Imaqc-n (FM 
90.5 MIIN)-
13:30 a 14:30 hrs. 

Total de Jfor~"ls 

J::.sctu:had..-is: 

10:30 Hrs. 

13 13 

Tota1 d~ Pro:fllCtos 
y M3t'CilS 

24G 

7 35 

T'ora:-nt.aic ck• 1-lU'CD.S Total 
.,'\nunc i.1Jas Frc-

P-x t. N.:ic-. c-ucncias 

33 67 

18 17 33 

r,1rct."'ntaic t11."' - -:. 
Pt"CC\.k:"ncÍas - _,- rro.:tuc-tl..,;:¡- -1"'1"t.,t\1Ctos i\rnmc ii.."'::; 

EKt. N,:u:.. Neo.,•S.."ll"i"">f' 111..,. N.."C.. d~l l~i..•. 

7 8 

1/ CU..,dro clilbor.:.do por l."1 n.c:.r.E.T .. T. COll cifrs,s de lU1.'.1 CJ1C'UC"~ta realizada t."'fl la progt"ilnl..,ci(\n 
ck, i._, radio, en ancro de 1981. 



<...-.ASIO PUBL1Cl'I7\.JUO POR í'Pt.JOLL""In 1980 (S 000) 

St .. NI'lll\RIOS 
e.a.ato 

Elnpres.:i Prcrluctos Publici t.:"1.rio 

Pedro Dcmeccr M6xico S1\ Vinos y brandys 420, 386 

Pepsi-Cola Mexicana Sl\ Refrescos 333,759 

Cervecería M::x:1clo S.A. Cervezas 206,167 

Gen~:t..:tl Fcxrls, S.A. C">t-:-lütinas, li.mona- 200,144 
u.:ts prcp:1r.:id...'"ls y 
ccncli.mcntos .:tl.i-
menticios 

Chrysler de f.~xico, S.A.. J\utcrn6vi les 
<le c.v .. 

&:lbritas, S.A. de c.v. Botanas 

chicle /\cl.:vns S.A. de Chiles y dulces 
c.v. 

i\von Co-~tics S.A .. de Perftrncs y 
. c.v. coSléticos 

Tutsi s .. ele R.L. Dul.ces y qolosirk'"ls 

'IUI'AL: 

179,144 

141,632 

140,120 

136,160 

130,380 

90,200 

l 978,092 

cuadro clüborado con elatos de la Direcci6n C.cneral. de In~rs-ones 
EKtr.:i:njcr.:is y Transferencia de Tccnol.og!a. 

Elnprcsa 

rrocter and Gürrblc de 
1'16.xico S.A. de C.V. 
l\nderson Clayton Co. !='.A 

Kini:iCrty Clark de M6xico 
S.A. 

I..evi Striluss ne M •. .o;::.: i co 
S.A. de C.V. 

Surbaam Mexicana, S.A. 
de c.v. 

Ciba-C-cigy Mexicana, 
S.A. de C.V. 

Arr~ de Mt?xico, S.A. 
de c.v. 

C!a, Sinmons, S.A.. de 
c.v. 

Salvat F.ditores Mexica
na, s .. A 

e.alzado Zandak. SA c.v. 

NIT:E.'iA.RIOS 

Prcxluctos 

Jabones y detcrqcntcs 

Aceites y m.intecas 'Vt'qcta 
les, m::trgai-inas y nuyéincS::is 

CU.,dC?n'IOSr papel hiqiPnico, 
y de uso industrial y ser
ví lletas. 

Pantalcncs, camisas y cha
m.."\rras infonrolc-s 

AP'"'ratos dc:m6sti.cos 

~ica?rentos 

Camisas de vc-stir y ropa 
into14 ior 

Colchones 

Libros y Enciolopcd.ias 

Calzado 

126 

Cl!t-'\ORf'I 8 

'""1sh.--. 
rubli.citarln 

244 ,ú79 

CJ4,135 

27,647 

26,451 

16,177 

6,SGG 

3,QSQ 

2,290 

984 



REGLAMBNTACION VIGf~TE SOB~E PUBLICIDAD 

DISPOSICIONES LEGALES 

Reg1amento de publici
dad para alimentos, be 
bidas y medicamentos.
o.o. 17-XII-1974 

Ley Federa1 de Protec
c i 6n al Consumidor 

Ley Federal de Radio y 
Televisi6n 
O.O. 19-I-1960 

DEPENDENCL", FACULTADA 

Secretaría de Salubridad 
y Asistencia .. 
Direcci6n General de Con 
trol de Alimentos, Bebí= 
das y MedicamenLos. 

Secretar~a de Comercio 
Procuradur~a Federal 
del Consumidor 

Secretaría de Goberna
ci6n. Dirección de Ra
dio y T.V. 

PRINCIPALES ATRIBUCIONES 

Otorgar autorizaci6n a la publici
dad que se refiere a alimentos, b~ 
bidas alcoh61icas, tabaco, medica
mentos, aparatos y equipo m~dico,
productos de perfumería, belleza y 
aseo, estupefacientes y substan- -
cias psicotr6picas, plaguicidas y 
fertilizantes y las disciplinas y 
servicios para la salud y embelle
cimiento. 

Los principales requisitos están -
indicados en los artículos 2? y 24 

Obligar, en aquellos productos que 
estime pertinente, a aue se indi-
aue verazmente en los productos o 
en su publicidad, los materiales -
de C!UC est~n hechos, así cOmo las 
instrucciones para su uso y conser 
vaci6n. -

Los anunciantes deben solicitar a 
la autoridad competente dictamen -
sobre la publicidad aue pretendan 
realizar. ., 

Autorizar la transmisi6n en radio 
y televisi6n de propaganda comer
cial relativa al ejercicio de la 
medicina y actividades conexas; 



Consejo Nacional 
de Radio y 
Te1evisi6n 

Organismo dependiente de 
1a Secretaria de Goberna 
ci6n. Integrado por un = 
representante de 1a Se-
cretar!a de Gobernaci6n 
(Presidente), de Comuni
caciones y Transportes, 
Educación PGb1ica, Salu
bridad y Asistencia, dos 
de la Industria de Radio 
y Televisi6n y dos de -
los TrabajaUores. 

comestibles, bebidas, mcdicamcnlos, 
insecticidas, instalaciones y aparn 
tos terapét1ticos, tratamientos y ,,r 
tí.culos de higiene y cmbcllccimi<..:on-= 
to, de prcvenci6n o de curación de 
enfermedades. Ajustar dicha propa-= 
ganda a mantener un equilibrio cn-
tre el anuncio comercial y el con-
junto de la programaci6n. Evitnr la 
publicidad a centros de vici~ de -
cualquier naturaleza y de aaucllo~ 
productos o servicios que engañen = 
al pablico o le causen alqan pcrjui 
cío. -

Sus atribuciones son: 

Coordinar las actividades a q11e se 
refiere est:a Ley, promover y nrg.::1-= 
nizar las emisiones oue ordc11c el -
Ejecutivo Federal. 
Servir de 6rgano de consulta del -
Ejecutivo Fed0ral. Elevar el nivel 
cultural, art{stico y social de - -
las transmisiones. 
Conocer y dictaminar los asuntos so 
.metidos a su estudio y opi11i~n per
las Secretarfns y DcpartamcnLos de 
Estado o por las Instituciones, Or
ganismos y personas relacionadas -
con la radio y tclevisi6n. 
Todas l.u.s demás que cstablczc.'ln las 
leyes y sus reglamentos. 



Reglamento sobre 
promociones y 
ofertas 9-V-1980 

Acuerdo Presidencial 
por el cual se crea 
la Comisi6n de 
Radiodifusi6n 
D.O. l-VII-1969 

Reglamento Interior de 
la Secretar!a de 
Gobernaci6n. 
Artículo 17, fracci6n 
XX. D.O. 21-II-1980 

Tftulo II de la Ley 
Federal de Radio y 
Te1evisi6n 
Artfcul.o 70 

Secretaría de Comercio 
Direc..:i6n \..~l;'ueral -de Pro 
moci6n al Comercio Inte= 
rior. 

Secretaría de Goberna
ci6n. 
Comisí6n de Radiodifu
si6n. 

Direcci6n General de Ra 
dio, Televisi6n y Cine= 
matografía. 

secretaría de Hacienda 
y crédito PGbl.ico 

Autorizar las promociones y ofertas 
de productos (ofrecimiento al pGbli 
co de bienes o crvicios con el in= 
centivo de proporcionar adicional
mente otro objeto o servicio de - -
cualquier naturaleza, o bien a pre
cios inferiores a los del mercado), 
en las cuales se indicará el térmi
no de duraci6n y volumen de las 
mercancías ofrecidas. 

Autoriza a las radiodifusoras a pa
gar impuestos con el 12.5% del to-
tal del tiempo de transmisión. 
El mismo Acuerco constituye lci Com~ 
si6n de Radiodifusi6n (Intersecreta 
rial) para la utilizaci6n de este = 
tiempo de transmisi6n. 

Dice aue le corresponde proveer to
do lo necesario para el uso del 
tiempo que es del Estado en las es
taciones de radio y televisi6n. 

La propaganda o anuncio de las Ins
tituciones de Crédito y Organizacio 
nes Auxiliares y de las operacioneS 
que realicen, deber~ contar con la 
autorizaci6n de di~ha Secretar~a. 



Articulo 68 de la 
Ley Federal de Ra 
dio y Televisi6n
y 248 del C6digo 
Sanitario 

Artrculo 67 de la 
Ley Federal de 
Radio y Televi
sión 

Reglamento de Promo
ciones y Ofertas, 
Código Sanitario y 
Reglamento de Publi
cidad püra Alimentos, 
Bebidas y Medicamen
tos .. 

Secretaría de Goberna-
ci6n .. 

Secretaria de Gobcrna-
ci6n 

Secretaria de Salubri
dad y Asistencia. 

Las difusoras al realizar la publi
cidad de bebidas cuya graduación al 
coh6lica exceda los 20ºgl, dcberán
combinarlas o alternarlas con propu 
ganda de edu~aci6n hiqi6nica l' de -
mejoramiento de la nutrici6n popu
l.ar .. 

Tiempo de transmisi6n de Prop.:iqanda 

- El tiempo destinado a propaganda_ 
comercial, dentro del proorama y en 
cortes de estaci6n, no exceder~ del 
18% del tiempo total de transmisi6n 
de cada estaci6n. 

- A partir de las 20.00 hrs. hasta 
el cierre de la cstaci6n los comer= 
ciales no podr~n exceder de la mi
tad del total del tiempo ~utorizado 
para propaqanda comercial (9%). 

- Los cortes de cstaci6n tcndr~n -
una duración m~xima de 2 minutos y 
podrán haceLse cada media hora sal
vo en los casos en oue se transmita 
un evento o espectácUlo aue por su 
naturaleza sea inconveniente inte
rrumpir. 

En relación a la publicidad en be
bidas alcoh61icns, 011 su artículo 
4o. especifica los casos en los -
cuales no se autorizarán promocio
nes comerciales y sefiala en la - -
fracci6n II, lo siauicntc: 



"Se trate de tabacos, beb~das alco
hólicas o de productos aue conforme 
a disposiciones o resolución de la 
autoridad competente sean suscepti~ 
bles a dañar la salud de las perso
nas o ci medio ambiente. 
No quedan prohibidas 1a cerveza y -
los vinos de mesa". 
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IDEOLOGIA POLITICA 

La ideología puede considerarse como una parte -

de la cultura y por ende ~ltamente relacionada con ella. 

La Enciclopedia Jur!dica Orneba la define como: -

"A 1a representaci6n que un grupo se hace de la estruc-

tura interna d~ la sociedad y de su situaci6n con la --

misma# representaci6n en la aue se anticioan los ínter~ 

ses de. ese grupo, y que proporciona un criterio de ac-

ci6n" .1º4 

De all! que el v!nculo entre ~sta y la cultura -

sea firmé y una a1teraci6n en una orovoque el cambio en 

la otra. 

Para Carl.os Monsiváis la ideol.ot;t:ra tiene tres -

significados: 105 

a) Un sistema de creencias ·c~racter:rsticas de un 

grupo o una clase particular. 

b) Un sistema de creencias ilusorias -ideas fal-

sas o falsa conciencia- que puede contrastarse con e1 -

conocimiento verdaderp o cient~fico. 

104. 

105. 

ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Tomo XIV. p. 794. 
·Ed. Bib1iogr~fica. Argentina. Buenos Aires, Ar
gentina. 19 67. 
MOSIVAIS, Carlos. "CULTURA E IDEOLOGIA en Gace
ta UNAM", cuarta ~poca, Vo1. 000, No. 17, 18 de 
julio de 1979, p. 6. 
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e) El proceso general de 1a producci6n de siqni

ficados e ideas. 

Arnaldo C6rdoba 1a entiende corno "La forma tipi-

ca de 1a conciencia social, el modo como los hombres, -

de acuerdo con sus condiciones materiales de vida y su 

participaci6n en el orden social, conciben tales candi

. cienes y determinan su actuaci6n en dicho orden" . 106 

La palabra pol!tica surge para 1oqrar la armon~a 

a través de la debida proporci6n entre las partes seaan 

PJ.at6n. 197 

Otra def inici6n es la que nos da Weber aue en

t.i.ende por polf.tica "La irafluencia sobre la direcci6n -

de un Estado". 1 º8 

El maestro Serra Rojas en su libro Ciencia Pol~

tica incluye la definici6n de Rouseau que la considera 

como "'La actividad que tiene por objeto regul.ar y coor-

dinar la vida social, por medio de una funci6n de orden, 

defensa y justicia, que mantenga la cohesión y 1a supr~ 

J.06. 

107. 

108. 

CORDOVA, ArnaJ.do. "POI.ITICA E IDEOT.OGIA nOMINAN 
TE", UNAM, Fac. de Ciencias Po1!ticas y Socia1eS, 
M6xicc, 1976. p. l. 
AR:ISTOTELES, "LA POLIT:ICA", Co1ecci6n Austral., 
Ed. Espasa-CaJ.pe, Madrid, 1978. p. 89. 
WEBER, Max. "EL POLITICO y EL CIENTIFl.CO", 
A1ianza Editorial., Madrid, 1969. 
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si6n del grupo 11 
•
109 

El conocimiento explícito de la misma seqún el -

libro y autor mencionado anterj_ormcnte puede entenderse 

seg'f-n Der Gablentz como "lucha por el poder con el f:a.n_ 

tota1mente determinado de conseguir un orden de vida -

en com1ln relativamente duradero y gobernar con ~l" •110 

con esto entendemos queda explicada la relaci6n_ 

cotidiana con la vida y su orden con la pol~tica. 

Para el Dr. Serra Rojas "La política es ademc1:s, 

una actividad social que tiene por objeto investioar -

los medi~s de que se vale el Estado para alcanzar deteE 

minados fines". 111 As.!( al mencionarla ~1 incluye a las 

funciones, instituciones, al proceso de formular deci--

sienes y a la determinaci6n pol~tica. 

El concepto de S~nchez Agesta abarca a la pol~t~ 

ca en tres sentidos fundamertales: 

l. La polrtica como actividad aue caea, desen- -

vueive y ejerce poder; 

109. 

110. 
111. 

2. La polrtica como lucha u oposición; 

SERRA R .. , Andr~s. "CIENCIA POI ... ITl:CA", Ed. Po-
rraa, México, D.F.. 1980. p. 75. Refiriéndose 
a ROUSSEAU, Juan Jacobo.. "FILOSOFJ:A Y' POT .... ITICA "~ 
Revoluci6n Mexicana de Ciencia Política .. N~m .. 78 
oct-Dic. 1974. 
SERRA, op. cit. 
Ibidem. p. 78. 
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3. La po1~tica como actividad encaminada a un -

fin.l.12 

As~ la mezcla de estos dos conceptos, ool!tica e 

ideología, nos da corno resultado el considerar a·la -

ideolog~a po1~tica como una parte de 1a cultura, forma

da por un sistema de creencias con un proceso general -

de producciOn de significado~ e ideas re1acionados con_ 

la direcci6n y poder del Estado. 

Con esta definici6n sostenemos oue la ideolog1a_. 

po11tica es el motor de la pol~tica; ya que la modifica, 

transforma, crea o extingue de acuerdo a sus propios -

cambios. Cambios qu~ d~ben ocurrir en e1 seno interno_ 

Ce una cultura, sin que ningdn elemento externo inter-

venga en la modificaci6n, ya que la razón y esencia de_ 

una cuitura se ver!a alterada hasta niveies pol~ticos. 

O la cultura no corresponder~a a la vida po1~tica. 

Sin embargo los pa~ses parecen aceptar de buen 

agrado las ídeo1og~as po1!ticas contrarias a su cu1tura. 

Dando pie con e11o a figuras inoperantes en su realidad 

social.. 

112. 

Nuestro sistema de gobierno y estado son un ejem 

Ibídem. Refiri~ndose a Sánchez Agesta,·Luis. 
"LECCI:ONES DE DERECHO POLI:TICO". Ed. y J,ibrerJ:a 
Prieto, Granada. 1954. lv. Sa. ed., p. 48. 



136 

plo vivo de ésto, ya que a pesar de haber sido antes de 

la independencia una colonia central, al constituirnos_ 

como pa~s independiente cambiamos-a ser una ReoGblica -

Fed~ral y Presidencialista, siguiendo el esquema vecino, 

y evitando con e11o la vin=u1aci6n ideolog~a pol!tica 

cultura, que sostendr~a de manera uniforme y firme la 

pol~tica nacional. 

Esta transculturizaci6n encuanto a ideoloq!a oo-

11tic~, no es cosa del pasado, en la actualidad el man~ 

jo internacional de los medios masivos de comunicaci6n, 

provoca que, debido al €áci1 acceso de estos, las ideas 

pol~ticas transpongan las fronteras y con ello la exis-

tencia de una ideoloq~a pol~tica internacional, en la 

cual los medios de comunicaci6n intervenqan en aran -

proporción modificándola. 

Pero e1 prob1ema va más allá de lo que el relat~ 

vismo cultura1 pretende, ya que concibe a la sogiedad -

y a la pol~tica independientes de otr~s sociedades .Y p~ 

l~ticas, y sin ningün conocimiento mutuo. Como si el -

mundo fuera un basto museo de econom~as de autosubsis--

tencia, cada una en ~u vitrina, imperturbable ante la -

proximidad de otras, repitiendo invariablemente sus c6-

digos y sus relaciones internas. La realidad es indud~ 

blemente diferente, ya que una pretendida dernocra.'t.iza--
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ci6n capitalista intenta la uniformidad de acuerda a -

ias decisiones del pueb1o y gobierno de EE.UU. justifi

cando su decisi6n en e1 bienestar co1ectivo; como el 

Presidente-Director Genera1 de la agencia Wa1ter -

Thompson trata de exp1icar refiri~ndose a1 alto qrado -

de intervenei6n polttica de los medios de comunicaci6n_ 

y la publ.icidad. 11 De 1946 a 1972 a 1a par oue. el aume!!:. 

to en la publicidad a aumentado el nivel de justicia s~ 

cia.1" .. 113 

Su equivalente en otra agencia de 1a misma inve~ 

tidura mundial lo corrobora al. decir que ttl.as democra-

cias que disfrutan de nive1es de vida más elevados es-

t4n a la cabeza de la 1ista de paises que consagran una 

parte siqnificativa de ~u renta nacional a la pub1íci--

dad. Las dictaduras comunistas, con nive1es de vida --

re1ativamente bajos, se encuentran en 1os nive1es más -

bajos de l.a escala. La libertad debe pub1icarse, de 1o 

contrarío, segura.mente morir&".114 

As! se pretende tener un enl.ace entre la public_!. 

dad y e1 bienestar colectivo. que no va imp1~cito en ~a 

realidad. 

11.3. 

l.14. 

SEYMOUR, Dan 
Newspaper of 
bre de l.973, 
OILLON, Tom, 
bre de l.973, 

en Advertising Aqe, 
marketing), Chicago. 
p. 21.S. 

"Advertísing Age", 
p. 204. 

(The National 
21. de noviem:: 

21. ae noviero--
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A modo de cxplicaci6n trnnscríbo un ejemplo ñe Ja 

edición completa de los documentos Secretos ae la ITT 

(en inglés y español), de Sant~aqo de Chile, ediciones -

Quimantur, 1972" ...... e1 mercurio de Santiaqo tiene orobl!!, 

mas econ6m~cos. Desde el d1a de las elecciones, no rec~ 

be m~s que entre el 10 y 15% de su volumen habitual de -

avisós publicitarios. Este mes tendrá dificultades para_ 

financiar el salario de sus emp1eados ••• ~uera de in ay~ 

da directa, hemos hecho las recomendaciones siquientes: 

1) Que nosotros y otras firmas norteamericanas en Chile_ 

pongamos avisos en el Mercurio. lo oue ya se est~ hacie~ 

do; 2) que ayudemos a colocar nuevamente a ciertos prop~ 

gandistas en ia radio y en la televisi6n. Hav unas vein 

te personas que l.os grupos ~.ATTE Y EDWARDS (orooictarios 

del Mo:curi.c y de 68 empresas industriales y comercia- -

1es. AM) hab1an empleado y debemos cuidar que sean mant~ 

nidas en sus puestos. Allende controia ahora dos de 1as 

tres e'stacíones de TV de Santiaqa y ha lanzado una camp31 

ña intensa a trav~s de la radio ... 3) nue ejerzamos 1a 

mayor presiOn pos~b1e sobre el. USIS en l·Jashinctton para 

que d~ instrucciones precisas al USIS de Santíaqo, a fin 

de hacer circular J.os editoria1es del Mercurio en toda -

Arn~rica Latina y en Europa. 4) nue insistimos, a trav~s 

de nuestros contactos, para aue 1os más importantes Ora~ 

nos .de prensa europeos publiauen 1a versi6n ñc las aes--



139 

gracias que caerían sobre Chile si Allende y Compañta 

ganaran este pa!su .. 115 

Esto quizás nos parezca cosa de1 pasado, o ajena 

a nuestro territorio, sin embar~o ia presencia e ín-

f1uencia de 1os medios de comunicaci6n, de ia pub1ici--

dad y de 1a UP:I (United Press :rnternationa1) es .innega

b1e; 1a rapidez de los mismos tuvo gran importancia en 

e1 pasado terremoto a1 considerar aniquilada a la Cd. -

de M~xico y hacer1o creer al mundo entero. 

Segün Fernando Reyes Matta e1 proceso de 1a UP:I 

para ia transmisión de noticias es as~; 

1- UPI se1ecciona la inforroaciOn de Am~ríca Lat~ 

nn scgün su cr~~crio tle intereses coincidente con una -

es~ructura de dorninaci6n. 

2. UPX procesa 1a información reeoaida y desde -

su ctiarte1 gonera1 en Nueva York la reenv~a al continen_ 

te. 

3. UP1 informa a ios latinoamericanos de una Am~ 

rica Latina que no es la que estos viven, pero que ter-

minan por creer por 1a fuerza comunicativa que la agen-

115. MATTELART, Armand, "HACIA LA FORMAC:ION DE t.os -
APARl\.TOS :IDEOLOG:ICOS DEL ESTADO MULTINACIONAL", 
de1 1ibro "COMUN:ICACION y CULTURA", Ed. Ga1erina. 
Buenos Aires 1975. p. 79. 
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cía tiene 11
•
116 

Esto evidentemente cambia la realidad, incluso -

en el pa~s que la está viviendo, al crear confusión. 

El autor antes citado pone la reunión de T1ate--

1o1co celebrada en 1974 con los Secretarios de Rel~cio-

nes .Exteriores de .A.m6rica Latina y el. Secretario de Es-

tado Norteamericano Henry Kissinaer al respecto de la -

UPI, que maneja alrededor ñel 49.5% de todas las infor-

maciones internacionales publicadas de acuerdo a un es-

tudio realizado en Quito: pero yo considero que este --

ejemplo podrta generalizarse ouedando as!: 

l. Difundir borradores con conceptos no acepta--

dos por otras ideolog!as políticas. Fortaleciendo con_ 

ello la ideolog!a de EE.UU. incluso en paises no acor-

des a ella. 

2. Considerar a las proposiciones .de EE.UU. pro~ 

posiciones de otros pa~ses, afianzando la pretendida a~ 

mocracia internacional,•a1 llegar incluso al extremo de 

decir que EE.UU. acepta "sus" condiciones. 

116. Reyes, f.A"_atta Fernando, "Am~rica Latina, 
Kissinqer y la UPI: errores y omisiones desde 
México, de "COMUNICACION Y CULTURA", J...ocª Cit. -
p:-56. 
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3. Minimizar a los patscs aliados. 

4. Ígnorar p1anteamientos sobre coerción econó

mica, seguridad económica, balanza de pago y empreóas_ 

transnaciona1es, y 

5. Imponer temas que llevan imp1~cita 1a auton~ 

mta de los estados. 

As~ concluyó que los medios masivos de comunic~ 

ción, manejados por intereses extranjeros pretenden -

cambiar 1a ideolog!a pol~tica de Am~rica Latina y lo -

que es peo~, en ocasiones lo logran. 
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"La palabra responsabilidad oroviene del 1.at!n -

respondere, que significa "estar obligado!', esta oblig~ 

ci6n supone la existencia de dos personas distintas: el 

obl~g~do o responsable y el afectado, as~ como un con-

flicto entre ambos. La mayor!a de los ordenamientos j~ 

r~dicos nos dan como soluci6n y obligaci6n a cubrir por 

la responsabilidad a la indemnizaci6n, no siendo la ~n! 

ca, ya que puede hablarse de multa, reparaci6n, etc. 

As! la ob1igaci6n de responder o la responsabilidad, s2 

lo aparece cuando la deuda o compromiso pactado no se -

cumple. As! solo se será responsable de los compromi-

sos no cumplidos. Esta idea ha evolucionado y actual-

mente se a) acentrta las presunciones de culpa, recurso_ 

t~cnico que e1 legislador emplea para superar la dif i-

cu1tad probatoria aue encuentra la v~ctima, b) se va 

transformando la responsabilidad por los compromisos no 

cumplidos, en una responsabilidad de tipo contractual, 

merced a la idea de seguridad, primero en el contrato -

laboral. e) Se produce el afinamiento de la concepci6n 

de culpa, recogiendo los jueces hasta 1a llamada "falta 

levísima"; fijando la doctrina de la falta en la ~uarda 

de las cosas y la teor~a del riesgo. d) Se entiende la 
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idea de solidaridad o seguridad social para evitar los_ 

~nconvenientes a que puede conducir el exceso de una 

condici6n que ve la responsabilidad sin culpa". 117 

Otra defin~ci6n es 1a de "I. Ob1~gaci0n de repa-

rar el daño causado a una persona, sea por cu1pa, sea, 

en ciertos casos determinados en la ley, por e1 riesgo_ 

resultante de 1a actividad del responsab1e (accidentes_ 

del trabajo, responsabi1idad en caso de mot~n, etc.}. 

La Responsabilidad Civii es A. La ob¡igaci6n de repa-

rar el daño causado a una persona por infracción a la -

1ey penal. Esta responsabi1idad se ejercita mediante 1a 

accicSn civi1. 

B. Expresi6n empleada para designar la respons~ 

bil.ióad por el hecho ajeno, en raz6n de que la persona_ 

rasponsab1e no puede en principio ser obligada penalme~ 

te".11.8 

Expresamente 1a Responsabi1idad Civil es def ini

da. por el. maestro Eduardo Pa1lares corno "la que dimana_ 

de cul.pa extracontractual. o de- 1a vio1aci6n de 1os con-

tratos de arrendamientor depósito, comodato, aparcer1a, 

transportes, hospedaje y servicios profesionales" .. 119 

l.l. 7. 

1.l.B. 

l.19. 

DICCIONARIO JURIDICO OMEBA, op. cit. Torno VII. 
pp. 790-796. 
CAPITANT, Henry. VOCABULARIO JURIDICO. Traduc
ci6n de Aquiles ¡1oracio Guaqlianone. Ed .. C4rde
nas, Buenos Aires. Reimpresi6n 1975. p. 489. 
PALLARES. Eduardo. DICCIO?-lARIO DE DERECHO PROCE 
SAL CIVIL, Ed. Porraa, d€cimocuarta edici6n, M€= 
xico, 1.981.. p. 71.0. 
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La Responsabilidad ha sido definida en ~aitiplvs ~~rrnas 

y as~ nos encontra~os con el concepto de ~esponsnbili--

dad Objetiva del Macst.:i_-o Rojina Villcgas que -:-1ice "La -

responsabilidad objetiva o teorfa del ri~sqo creado, --

es una fuente de obligaciones rcconociaa en alqunos c6-

digas de este siglo, por virtud de la cualr aquel aue -

hace uso de cosas peligrosas, debe reparar los daños 

que causer aun cuando haya procedida l!ticamente .•• 

principio que ha ínspirado a nuestro art~cu1o 1913 del_ 

C6dig~ Civi1•. 12º 
La noci6n de responsabilidad en ~eneral para el_ 

Maestro Borja Soriano es "La responsabilidad civil con

siste en la obigací6n que tiene una persona do indemni

zar a otra los daños y perjuicios aue se le han causa-

do" .12i Sin embargo para ~i, e1 concepto no se detiene 

ah~. sino que tambi~n abarca por la obligación de ind~ 

nizar daños y perjui.ci.os cau.sados por el. enrioueci.mien

to ilegitimo. pago de io indebido, gesti6n de negocios, 

hechos i1~citos y riesgo creado. Conc1uye explicando -

que en los casos de la responsabilidad extracontractual 

un hecho jur!dico produce esa responsabi1idad, sin que_ 

antes de ese hecho haya un acreedor yun deudor. 122 

1.20. 

122. 

ROJINA, Vi11egas Rafael.. COMPENDIO DE DERECHO 
CIV:tL, Tomo III, Ed. Porra.a, l.Oa~ ed. M~x.ico, 
1981. pp. 274 y 275. 
BORJA SORIANO, Manuel, '"TEORIA GENERAL DE LAS -
OBLIGACIONES'" Torno I:r. Ed. Porr1'.l.a, quinta edi- -
ci6n. México, 1966. p. 89. 
Ibidern. pp. 89 y 90. 
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La responsabilidad tiene varias modalidades, pe-

ro "Identificar la responsabilidad -como todav!ta es fr~ 

cuente- con una indemnizaci6n pecuniaria ~s empequefie~-

cer el concepto de la obligaci6n Y.dejar sin explica- -

ci6n en el concepto una importante serie de efectos ••• 

La responsabilidad refleja la total sanción que incorp~ 

ra el ordenamiento jur~dico al deber asumido. La san--

ci6n no consiste en hacer que necesariamente el deber -

se observe por el obligado, poraue la conducta no es ma - -
terialrnente coercible; pero si en preestablecer un con-

junto de efectos jurídicos que son realizables mediante 

la adecuada intervenci6n de los 6rganos judiciales". 123 

Asi podernos manejar un concepto de responsabilidad 

que abarqJe a los hechos ilícitos y a el riesgo creado, 

sin muchas limitantes y permitiendo una mejor µratee- -

ci6n para e1 afectado... Los elementos de 1a.responsabi1.!, 

dad objetiva serán "1° e1 uso de cosas µeligrosas.- la_ 

existencia de un daño de carácter patrimonial, 3~ la r~ 

lación de causa a efecto entre el hecho y el daño 11 
.. 
124 

A diferencia de la responsabilidad por el riesgo 

creado toma en cuenta e1 elemento subjetivo de la culpa 

l.23. 

l.24. 

HERNANDEZ G:rr,, Antonio. "DERECHO DE LAS OBLIGA
CIONES" ... Sin editorial, 2a. edicidn. Madrid, 
l.976, p. 70. 
ROJINA VILLEGAS. op. cit. 
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imputable a1 agente. La responsabilidad no es una fase 

de la obligaci6n en la aue se penetre s6lo a trav~s del 

incumplimiento. 

Solamente el acto hwnano puede predicarse la no

ta de juridicidad o antijuridicidad segan que est~ o no 

de acuerdo con el ordenamiento jur!dico. Los actos il~ 

citos, por consiguiente, integran una especial catego-

r~a de los actos contrascendencia jur!dica, o con efec

tos dentro del mundo del derecho que sólo se ocupa de 

la va1oraci6n de la conducta humana en cuanto sea 

transubjetiva y bilateral, en cuanto sea susceptible 

por tant~ de caer bajo un supuesto de una norma regula

dora de convivencia social que contenga una orden, un -

mandato o una prohibición. El sujeto emisor de un pro-

ceso de comunicación social puede incurrir en un acto 

i1~cito civi1 o en un acto ilícito penal o en ambos a 

1a vez, de acuerdo con los parámetros trazados. Los --

i1~citos pena1es en que con·mayor frecuencia pueden in

currir las personas que utilizan aquellos medios de co

municaci6n son 1a injuria y la calumnia. 

Para que exista responsabilidad civil a cargo de 

un sujeto de derecho se requiere la presencia de un da

ño causado a otra persona, por un acto il~cito, es de-

cir, por un acto antijur!dico. La responsabilidad ci-
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vil supone la obligaci6n de indemnizar o reparar el da

ño. El primer ilícito mencionado implica toda acci6n 

proferida o acción ejecutada con el. fin de manife.~tar 

desprecio a un tercero, o causarle ofensa al tiempo que 

el segundo consiste en imputar falsamente a otro un he

cho punible. 

En México por D. O. de fecha 23 de diciembre de 

1985 las injurias desaparecen y creemos que lamentable

mente fue un error del legislador el derogar el delito_ 

de injurias, pues el bien jurídicamente tutelado, por -

las mismas, el honor, es importantísimo en las personas. 

Sin meternos en problemas de doctrina penal podem~s de

cir que toda persona tiene el derecho inalienable de -

que s~ le r~spete por encima de cualquier circunstancia; 

ese derecho era tute1ado por 1os art!culos 348 y 349 -

del código penal. Ahora con la derogación de dicho t~

tu1o podemos esperar que la gente se injurie abiertame~ 

te sin la amenaza de una sanci6n penal. 

Responsabilidad Civil 

Para que exista responsabilidad civil a cargo de 

un sujeto de derecho, se requiere la presencia de un d~ 

ño causado a otra persona por un acto il~cito, es decir, 

por un acto antijur!dico, la responsabilidad civil sup~ 
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ne la obligación de indemnizar o reparar el daño asf -

ocasionado, impuesto por el ordenamiento jurídico inde

pendientem~ntc del asentimiento del aqente por razones_ 

de orden pdblico tendientes a lograr la arm6nica convi

vencia social que debe de existir en toda comunidad hu

mana. 

Expuesto asf en términos generales el fundamento 

de la responsabilidad civil, para encuadrar el fenómeno 

de la comunicaci6n dentro de esta instituci6n es neces~ 

río separar 16gicamcnte los dos aspectos esenciales - -

que aqu! se ponen en juego, es decir los actos ilícitos 

civiles que se pueden cometer por el empleo de los me-

dios de comunicaci6n y el daño que se genera a otra pe~ 

sona causado por los actos il!citos susceptibles de com 

prometer 1a responsabilidad por la utilizaci6n de di- -

chas medios. 

Los actos i1~citos civiles. 

Art. 1910.- El que obrando il~citarnente o contra 

1as buenas costumbres cause daño a otro, está obligado_ 

a repararlo, a menos que demuestre que e1 dafio se prOd.!:!, 

jo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable 

de 1a v!.ctima. 

Art. 191s.- La reparación del daño debe consis-

tir a elecci6n del ofendido en el restablecimiento de 1~ 
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situacit.Sn anterior, cuando e1lo sea posib1~, o en e1_ 

pago de daños y perjuicios. 

cuando el daño se cause a las personas y produz

ca J.a muerte, incapacidad tota.l permanente, parcia1 pe~ 

manente, total temporal o paracia1 temporal, el grado -

de 1a reparaci6n se determinará atendiendo a lo dispue~ 

to por la Ley Federal del Tra_bajo. Para cal.cular la Í!!, 

demnizaci6n que corresponda se tomará corno base e1 cua

druplo de saiario rn~nimo diario más alto que est~ en v~ 

gor en .la regi6n y se extendera a1 número de d~as que 

para cada una de 1as incapacidades menc~onadas seña.la 

1a Ley Federa1 de1 Trabajo. En caso de muerte de 1a i~ 

demnízaci6n corresponderá a 1os herederos de 1a victima. 

Los créditos por indemnizaci6n cuando la v1ctima 

fuere un asa1ariado son intransferibies y se cubrir~n 

preferentemente en una sola exhibíci6n,saivo convenio 

entre las pa~tes. 

Las anteriores disposiciones se observarán en ei 

caso de1 art~cuio 2647 de este C6digo. 

Art. 1916. Independientemente de ios daños y -

perjuicios, ei juez puede acordar en favor de ia v~cti

ma de un hecho i1tcito, o de su familia, si aqu~1ia mu~ 

re, una indernnizaci6n equitativa, a t~tu1o de repara- -
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~aci6n moral, que pagará a1 responsable del hecho. Esa 

indemnizaci6n no podr~ exceder de la tercera parte de_ 

lo que importe la responsabilidad civil. Lo dispuesto 

en este art~culo "no se aplicar~ al Estado en el caso -

previsto en el artrculo 1928. 

De acuerdo con estas normas, la responsabilidad_ 

civii se puede generar o bien cuando una persona actaa_ 

sin ninguna facultad, es decir, sin ningfin derecho sub

jetivo o bien cuando una persona actGa desarrollando -

una facultad o una posibilidad de obrar y de auerer pr~ 

vista en una norma de derecho objetivo y por tanto den-

tro de un marco de apariencia legal. En ~1 primer caso, 

acto que C.;t_t_1c:;."l t_~f' aa:;.o si'f'l el empleo de facultades o d,2 

rechos subjetivos concedidos, se está en presencia de -

un acto ilegal a1 pa50 que en el segundo, acto aue cau

sa un daño sin el empleo de facultades o derechos subj~ 

tivos concedidas, se está en presencia de un acto ile-

gal al paso que en el segundo, acto causante de un daño 

dentro de1 desarrollo de un derecho subjetivo, se está_ 

en presencia del denominador acto abusivo. Ambos tipos 

de actos requieren ser encuadrados dentro del concepto_ 

genérico de culpa, definida como el error de conducta -

en que no habr!a incurrido un hombre prudente y dilige~ 

te puesto en las mismas circunstancias externas que el_ 

autor del daño. 
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El acto abusivo definido a su vez como "toda de~ 

viaci6n de la finalidad y esp!ritu de un derecho en que 

no incurrir~a un hombre prudente y diligente en las mi~ 

mas circunstancias externas de1 autor del acto 111 ~ 5 s61o 

compromete la responsabilidad del agente si el derecho_ 

subjetivo concedido por el ordenamiento jur~díco le ha_ 

reconocido. No se requiere, por lo demás, que el acto -

abusivo sea realizado con la intenci6n de dañar ya que_ 

el simple comportamiento sin haber medido las consecue~ 

cias del obrar son suficientes para generar la obli~a--

ci6n de indemnizar perjuicios. 

Los actos ilícitos civiles que con mayor frecuen 

cia generan responsabilidad civil, por el empleo de los 

medios de comunicaci6n social son los actos abusivos, -

por cuanto el SU]eto emisor de un proceso de comunica--

ci6n act~a dentro del marco de un derecho subjetivo re-

conocido, utilizado de manera contraria al espíritu del 

ordenamiento que lo contiene. Cuando un daño se comete 

por una persona utilizando sin facultades un medio de -

comunicaci6n social, se produce un simple acto ilegal, 

vio1aci6n coman del principio de no causar un daño a --

otro, cuya regulación no requiere del marco trazado pa-

ra los actos abusivos. Así solo estableceremos aqu~ --

los daños cometidos por los profesionales de la comuni-
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caci6n, sujetos a ~uicnes se les ha reconocido el dere

cho subjetivo de comunicar un mensaje a otros !)or los -

diversos medios establecidos legalmente. Estos sujetos 

comprometen su responsabilidad civil si no logrQn des-

virtuar la presunción de culpa que pesa en contra de h~ 

bcr utilizado los medios de comunicación social de una_ 

manera contraria a su finalidad. 

En M~xico sin embargo no tenemos dentro de 1a -

Ley de Radio y Te1evisi6n ning~n articulo que reglamen

te dicha responsabilidad y es por e11o ~ue el C6digo C~ 

vil participa supletoriamente. As1 la Doctrina y la J~ 

risprudencia extranjeras se orientan tambi~n en el sen

tido de enmarcar la responsabilidad civil aue se deriva 

de los medio~ de comunicaci6n dentro de 1a tem~tica de1 

acto abusivo. Eduardo Bonasi considera que la determi

nación de esta responsabi1idad ''se ha11a vincu1ada a la 

fijación de los l~mites del derecho de informaci6n, que 

es e1 derecho de comunicar a1 pOblico 1os hechos aca~ 

cides y 1as acciones rea1izadas oor personas cuya acti

vidad, por una raz6n u otra, interesan a la opinión p~

b1ica. El periodista puede referir los hechos, aün de~ 

honrosos, en tanto respond~n a ia verdad de los mismos_ 

y se hallen expuestos con la debida objetividad. La -

verdad de 1os hechos debe ser expuesta sin alteraci6n, 
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de suerte que no cabe admitir 1a exenci6n de responsa--

bi1idad cuando la inexactitud de la informaci6n se d~ -

al recibir el periodista informaciones inexactas si no_ 

procedi6 a controlar su veracidad con la debida d_iliqe!!. 

ciaº.126 

Pero para que la responsabilidad civil exista 

se requiere la existencia de un nexo de causalidad en--

tre el daño causado y la informaci6n porporcionada por_ 

1os medios de comunicaci6n, as.:!: "La resPonsabilidad ci-

vil del periodista no existe por falta de nexo de caus~ 

lidad cuando se trate de perjuicios que el damnificado_ 

hubiere igualmente padecido por la simple pub1icaci6n -

ae los hechos en forma rigurosamente exacta o como con-

secuenc5.a de l.os comentarios que deber!an derivar de t~ 

l.es hechos'" .. :.:: 7 

Por otra parte, adn los novelistas que imaginan_ 

sus personajes pueden incurrir en responsabilidad,"cuaE_ 

do el autor no tiene el cuidado de impedir que los per-

sonajes tomados de la vida real puedan ser reconocidos_ 

y debe reparar el perjuicio material o moral que la pu-

126. 

127. 

BONAS! BENUCCI, Eduardo. "LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL". Ed. Bosch. Barcel.ona, 1958. p. 319. 
Jurisprudencia de Casaci6n Italiana del 26 de f~ 
brero de 1954. citada por Bonasi. op. cit. 
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blicaci6n de su historia pueda causar. "En cuanto a --

los novelistas, autores de obras teatrales o de pel!cu-

1as que hacen historia ''novelada'", son responsables si 

el personaje hist6rico es desf iqurado de ta1 suerte que 

recaiga una deshonra sobre la familia; pero no cuando -

el autor se contenta, sin deformarla, con hacer que PªE 

ticipe en escenas imagjnarias. Pueden igualmente repr~ 

sentar ante el pablico una. hazaña cumplida por un pers2 

naje viviente, desde el instante en oue no violen nin--

gtln se·creto y en que no presenten al personaje desde un 

aspecto desfavorable. Por Gltimo si le han dado a sus_ 

personajes imaginarios el nombre y apellido de una per-

sana, responden ante ~sti\_ del perjuicio que les pueda -

causar ese hecho, incluso invo1untariamente, sobre todo 

cuando l.os personajes son odiosos o rid!culos" • 128 

.. La obligaci6n de indemnizar que surge de la co-

misión de un acto il~cito se produce si se ariaina un -

daño que puede vincu1arse causalmente a1 hecha realiza-

do por un sujeto capaz de responder. Por consiguiente_ 

en tanto no exista daño, no hay responsabilidad civil -

por cuanto no hay perjuicio que indernni:zar 11
•
129 

128. 

129. 

De a111 que en nuestro pa~s la prueba de este --

MAZEAUD-TUNE, "TRATADO TEORICO Y PRACTICO DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL", Tomo I. Volumen II. Ed. 
Ejea. 1962. p. 198. 
SANTOS BALLESTEROS, op. cit. p. 261. 
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v~nculo haga inefectiva 1a ob1igaci6n de indemnizar por 

e1 daño causado casi en forma total, aunado al descono

cimiento de la responsabilidad que se ocasiona po~ los_ 

medios de comunicación hacia los a~ectados. 
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CONSECUENCIAS SOCIOLOGICAS DE LA TRANSCULTURIZACION 

A TRAVES DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 
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INTERCAMBIO CULTURAL INTERNACIONAJ, 

El hombre, ricamente dotado de facultades innatas 

de comunicaci6n, ha conseguido al~arse por encima de las 

demás especies gracias a su capacidad de organizaciOn, -

as~ como a la que ha sabido desplegar para mejorar, ex-

tender. y ampliar dichas facultades naturales. De este -

modo, ha podido influir en su propia evo1uci6n biol~gica. 

Una de las primeras preocupaciones del hombre consistió_ 

en aumentar el impacto, la diversidad y la inteligibili-

dad de sus mensajes, a la vez que mejorar su capacidad -

de interceptarlos y descifrarlos. 

"La necesidad de los contactos de intercambios, 

los conocimientos, y las ideas en cada pa~s y entre 

ellos es cada vez m~s imperiosa; pero existe el peligro_ 

de que 1a posesión de grandes recursos tecno16gicos con

fiera e1 poder de imponer 1as ideas propias a 1~s dem~s". 130 

A 1o 1argo de 1a historia, e1 ser humano ha pro-

curado mejorar su capacidad de recibir y asimilar info~ 

maciOn sobre e1 medio circundante y aumentar al mismo 

tiempo la rapidez, la cl.aridad y 1a diversidad de sus 

propios métodos de transmisión de 1a informaci6n- Esta 

evolución le permiti6, en primer lugar, percibir clara-

130. MACBRIDE, sean, op. cit. p. 35. 
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ramente los peligros que poaian acecharle y a continua

ci6n, descubrir las posibilidades sociales y abordarlas 

en com-CS.n. As~ la dimensión internacional de los probl~ 

mas de comunicaci6n tiene su origen en las realidades -

de la nueva situación mundial. En particular, las pre2 

cupaciones, reivindicaciones y conflictos que alimentan 

el debate internacional actual se deben a unas repercu

siones negativas de los principios adoptados hace mucho 

tiempo, que han revestido la forma de desequilibrios y 

desigualdades. 

Los medios de comunicación no han sido la excep

ci6n y as! los desequilibrios en materia de recursos de 

cornunicac.i6n, confirman la idea de que "la libre circu

laci6n", es en realidad una !'corriente de sentidc G.ni-

co". Este fen6meno constituye un fen6meno complejo y -

variado. Para MacBride se determina as~: a trav~s del 

desequilibrio de la inf0rmaci6n y su circulaci6n: 

a) entre países desarrollados y pa~ses en desa-

rrollo, en particular en la medida en que la circula-

ci6n de la informaci6n depende de la existencia de unas 

infraestructuras apropiadas: 

b) entre países pertenecientes a sistemas po1!t~ 

ces y socioecon6micos diferentes; 
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e) entre pa!ses desarrol1ados que tienen el mismo 

sistema po1~tico, en particuiar entré los pa~ses grandes 

y 1os pequeños; 

di entre 1os propios pa!ses de1 Tercer Mundo. 

e) entre las "noticias" po1.íticas y las noticias_ 

que se refieren a las actividades socía1es, económicas y 

eulturaies de los pa~ses que est~n hoy empeñados en la 

lucha contra el subdesarrollo; 

f) entre lo que se ha dado en llamar las»noticias 

reconfortantes" y las "malas noticias" .. 

g) entre las noticias de actualidad no inmediata_ 

y 1as de actualidad pa1pitante: las primeras van m4s - -

ail~ de las exigencías de Ja actualidad inmediata y acc.!' 

dental y tratan de lo que a menudo constituye 1o esen

cial de la vida cotidiana de la mayor~a de los pueblos y 

las naciones .. 131 

Tenemos entonces una co~riente desigual que no se 

1irníta a la corriente de noticias en e1 sentido habitua1, 

también de un modo que tiende a agravarse, al acopio y -

la difusi6n de 1os datos necesarios con fines cient~fi--

cos, de innovací6n técnica, de desarrollo comercial~ de 

exp1otaci6n de los recursos naturales, de prevísi6n me--

131.. Loe. cit. pp. 74 y 75. 
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teorol6gica, de consecuciones de los objetivos milita--

res, etc. Total desequilibrio en la informaci6n cstr~-

tégica que se requiere para la adopci6n de decisiones -

pol~ticas y económicas. 

La disparidad entre quienes est~n demasiado in-

formados y los que lo est4n demasiado poco aumenta dia

riamente, al mismo tiempo que se acusa el desequilibrio 

entre las fuentes y los destinatarios de la informaci6n. 

Si bien es cierto aue las corrientes internacionales de 

comunicaci6n han crecido enormemente y que las fuentes_ 

de comunicaci6n han aumentado en enormes proporciones -

su producción, procede destacar tümbién que los profe-

siona1es- de la comunicaci6n han reforzado sus posibili

dades de control del impacto de los mensajes transmiti

dos y de la selección que se hace entre las informacio

nes disponibles. Además las deformaciones y desecruili

brios consiguientes, traducen en una forma u otra los -

intereses dominantes de las sociedades de las que proc~ 

den. 

No es posible que se perpetQe la situación pre-

sente sin que ello vaya en. detrimento a la vez de la -

comprensi6n internacional y la colaboraci6n entre las 

naciones, repercuta en las condiciones sociopolfticas y 

socioculturales de los diferentes pa~ses y coarte la s~ 
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tisfacci6n de las necesidades fundamentales y la resol~ 

ci6n de los problemas esenciales de la población de to-

do el mundo, as! como la salvaguardia de la paz mundial~ 

Siguiendo a MacBride, la Unesco ha estudi.ado es

te flujo y lo ha cimentado en las criticas formuladas -

en un gran nGmero de pa~ses en desarrollo, recogidas -

por pa!ses socialistas y periodistas e investigadores, 

que muestran como ciertos Estados poderosos y tecnol6gi-

camente adelantados aprovechan su adelanto para ejercer 

su efecto de dominaci6n cultural e ideológica que va --

en detrimento de la identidad nacional de otros pa~ses, 

~obre todo por la imagen que de los pa!ses én desarro-

llo reflejan los medios de cornunicaci6n, al ser estas -

falsas y deformadas e incluso se presenta a 1os propios 

pa~ses en desarrollo. 

Pero tambi~n dentro de este organismo se ha dado 

cabida a la idea de que aunque la existencia de los 

desequilibrios es innegable, no hay que darle mucha im-

portancia, para evitar las restricciones suplementarias 
•'· 

para la libertad de informaci6n, fortaleciendo con esto 

la posici6n de quienes quieren restringir el flujo de_ 

informaci6n. 

Al respecto nosotros considerarnos que todo exce-
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so es malo y as~ se nos presenta un equilibrio 16gico_ 

entre influencias no del todo positivas y el control -

total.. 

En el debate sobre la comunicaci6n internacional, 

uno de los temas centrales es el papel que desempeñan -

las empresas transnacionales. Estas empresas no sola--

ment~ movilizan y transfieren al mercado de la comunic~ 

ci6n capitales y tecnologías, sino que adem~s venden irr 

numerables productos de consumo sociocultural, que tran~ 

miten globalmente ideas, gustos, preferencias y creen~-

cias ... Con lo que influyen directamente en el aparato de 

producci6n econOmica de los pa~ses en los cuales ejercen 

sus actividades. e intervienen también en la comerciali

zaci6n de la cultura, por lo que están en condiciones de 

modificar la orientaci6n sociocultural de toda una soci~ 

dad. 

Aqur volvemos a caer en el hecho de que solo el -

fortalecimiento interno de la identidad, libera al in-

dividuo de influencias negativas o contrarias a su rea

lidad social. No hay que parar la influencia externa; -

hay que fortalecer la influencia interna y determinar en 

base a esta que influencia queremos recibir, par.a enton

ces encontrarnos con el verdadero Intercambio Cultural -

Internacional. 
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IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS MASIVOS DE 

COMUNICACION 

11 En otros tiempos, el sistema de comunicaci<Sn 

era considerado a menudo como un fen6meno ais1ado.en el 

seno de la sociedad, ligado esencialmente a la tecnolo-

g.!a Y sep_arado más o menos de todos los demás aspectos" • 132 

Actualmente la comunicaci6n forma parte de nuestra vida 

diaria e inrluye y es influida por el medio ambiente. 

"As!. la comprensión real de un proceso de comunicaci6n_ 

implica, en primer lugar, alejarse lo más posible del -

horizonte que lo enmarca para luego, por pasos sucesi-

voS, volver a él y abarcarlo en su máxima concresi.6n. 

Ese horizonte es la vida cotidiana, la vida de todos --

ios aíds, en ia cual uno no se pregunta por la comunic~ 

ciCSn, sino que simplemente se comunica". 133 

Ahora bien los medios de comunicaci6n tienden a 

fortalecer las ideas establecidas en una sociedad deteE 

minada, cuando pretende darle al pdblico lo que desea o 

lo que crea desear, como tarnbi~n puede ofrecer alterna

tivas de vida e ideales. Pero hay que estudiar m4s y 

preguntarnos el por qu~ raz6n los medios de comunica-

l.32. 
l.33. 

Ibidem. p. 40. 
PRIETO CASTILLO, Daniel.. "DISCURSO AUTORITARIO 
y COMUNICACION ALTERNATIVA". Premia editora. 
Puebl.a l.984. p. l.9. 
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ci6n son un agente de cambio social. 

Sería un error llegar a la conclusi6n de que la 

comunicaci6n es un bien o un mal en s1 misma.. Ni sus -

estr:ucturas, ni sus mensajes son neutrales. La imagen_ 

de la realidad percibida por auienes se f ian anica o 

principalmente de los medios de comunicaci6n resulta 

inexacta; ya que la comunicaci6n es poderosa, pero no -

omnipotente y consigue su máxima eficacia cuando esos -

efectos se suman a los de otros factores sociales y -

cuando. los mensajes transmitidos son el reflejo de las_ 

Preocupaciones que siente el pQblico o de los intereses 

nacientes .. 

En materia educativa el rápido desarrollo de los 

medios de comunicación y en particular de la televisi6n 

ofrece nuevas prespectivas, multíp1icando las relacio--

nes entre lo educativo y la comunicaci6n. Dotada de un 

mayor valor educativo, 1a comunicaci6n engendra un "me

dio educativo" y pasa a ser ella misma un tema de educ~ 

ci6n. Durante 1a historia de los medios masivos de co

municaci6n se ha pretendido usarlos como fuente de con2 

cimiento y es as! como la telesecundaria o incluso un -

viejo telekinder vieron la primera luz. Los avances 

en materia educativa "comunicacional" a permitido el 

cambio estructural en los programas educativos. As1 el 
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esquema de maestra y alumnos se ha hecho a un lado y p~ 

ra estudiar geograf~a e historia ayudados por la tecno-

1og~a nos trasladamos al lugar de los hechos en donde a 

manera de plática se nos dan los conocim~entos. Otro 

intento ha sido el de utilizar las estructuras ya acep

tadas por el pGblico y darles un giro educativo; as~ la 

telenovela ha abierto sus brazos a la planif icaci6n fa-

miliar, supcraci6n personal, liberación femenina, etc. 

La evidente intcrdepondencia y la estrecha cone

xi6n entre la educaci6n y la comunicaci6n incitan a de

terminar el modo de lograr que su re1aci6n sea lo más -

fecunda y positiva posible. No obstante, todo esfuerzo 

en este sentido deber~ tener en cuenta la ~ndole espec~ 

fica de los dos conceptos. "En efecto por su propia n.!!. 

tur.,.lpza, la educaci6n no puede iqnorar la autoridad,. -

ni 1a tradición, ni la transmisi6n de los valores cÚ1t~ 

rales heredados de1 pasado. De ahf surge una contradi~ 

ciOn que obedece a1 hecho de que 1a educaci6n actaa en_ 

un mundo cada vez menos estructurado por una autoridad_ 

o mantenido por 1a tradici6n, sin duda porque se enfre~ 

te con la necesidad de inventar un nuevo provenir". 134 

La función fundamental de la escuela consiste en 

enseñar lo que es el mundo y su pasado. La comunica- -

l.34. MAC BRID, op. cit. p. 63. 
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ci6n se orienta en el sentido de la modernización y su_ 

adaptaci6n a un nuevo mundo. Su rnisi6n consiste sobre_ 

todo en poner de manifiesto las posibilidades de la so

cied~d que hasta ahora no han sido exploradas, identif~ 

cadas o utilizadas. Se trata de un aprendizaje del ~un

do que incite al hombre, al grupo y a la comunidad a -

forjar sus propios valores y su propia cultura. IncuITtbe 

a la educaci6n recordarles que no pueden conseguir esto 

sin un m~nimo de conocimientos e ideas. 

En mat~ria pol~tica surgen las preguntas ¿hasta_ 

qu~ punto y con q~~ medie~ influye la pol~tica en la c2 

municaci6n? ¿C6mo y en qu~ grado puede influir la com~ 

nicaci6n en 1a pol~tica? Para ello debemos partir del_ 

ejercicio de la libertad; que deben de tener el mayor -

respeto por parte del estado al ser ejercido con respo~ 

sabi1idad por parte del emisor y la libertad en el sen

tido de que un ciudadano o un grupo social tenga acceso 

a la comunicaci6n, a la vez como receptor y como emisor. 

As~ la existencia de la libertad de expresi6n, o su in~ 

xistencia, es uno de los ~ndice5 más seguros de liber-

tad, en sus diversas formas en un pa~s dado. 

Tenemos pues, que la dimensi6n pol~tica de la co

municaci6n tiene tal importancia que incluso en las so--
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ciedades que tienen el control privado de los 1nedios de 

comunicaci6n, el Estado impone 1as normas a seguir. P~ 

ro esta intervenci6n puede ir desde e1 totalitarismo 

hasta el pluralismo dirigido. La experiencia demúestra 

que el totalitarismo o monopolio pol~tico o comerCial -

de los medios suscita la desconfianza; debido a gue se_ 

opta por no o!r, al ver que lo que se dice no c9rrespo~ 

de a la realidad, o incluso la contradice. Y as~ el 

control de los medios de comunicaci6n es quebrantado 

por otros m~todos de comunicaci6n: rumores, volantes, 

etc. Que debido a la falsa realidad que presentan los_ 

medios y a la urgente necesidad de sentirse identifica

d6s, aparecen como ver!dicos a los ojos del pueblo. E~ 

to aunado a los medios extranjeros provoca que la ver-

dad aparezca, dejando al ciescubierto las manos que mue

ven a los t~teres. 

La idea contraria, es la completa libertad, man

tenida por un estado que acepta el pluralismo, permi- -

tiendo e incluso colaborando con todos los qrupos, sin_ 

importarle ideolog~a pol~tica. 

El equilibrio en el problema pol~tico de la com~ 

nicaci6n debe encontrarse en la uti1izaci6n de los me-

dios de comunicaci6n y el libre acceso a los mismos, 
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permitiendo con ello la pluralidad o diversidad que --

constituye uno de los pilares de todo sistema de comu-

nicaci6n en una sociedad democr~tica. 

Las relaciones entre la comunicación y e1 poder 

son hoy un problema mucho m~s decisivo que antes, al -

antagonismo clásico entre los gobernantes y los gober-

nados se suma, en efecto, otro igualmente fundamental, 

entre las empresas que controlan grandes sectores de -

informaci6n y los individuos, en cuya vida influyen d~ 

cisiones no controladas por ellos. 

En materia cultural "la influencia de los inte-

reses comerciales y de la publicidad, as~ como el con

formismo est~ril de la cultura aprobada por burócratas 

de todo tipo, traen consigo una amenaza de uniforma- -

ci6n, de empobrecimiento y de vac~o en la vida cultu-

ra1 ••. los medios de comunicación social tienen 1a in--

mensa responsabilidad de una influencia que puede ser 

buena o deplorable, ya que no se contentan con trans--

mitir y divulgar la cultura, sino que además escogen o 

crean su contenido". 135 

Los medios masivos de comunicaci6n han aportado 

l.35. Ibidem. p. 65. 
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tecnolog~a y ciencia contribuyendo a acercar pa!ses y 

personas, mostrando un peligro al aumentar ouizás sus 

defectos y sus desigualdades entre individuos y nacio-

nes, pero también permitiéndonos aprender de errores 

ajenos. 

La importancia de los medios masivos de comunic~ 

ci6n es tanta como nosotros queramos darles, pu_ede ser_ 

positiva o negativa, pero este factor dependerá siempre 

de nosotros mismos. 
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REPERCUSIONES SOCIALES 

E1 hombre, ser y esencia de la sociedad; es con

siderado como e1 objeto transformable por los medios de 

comu.nicaciOn. Nuevas técnicas y recursos se utilizan -

para que su comportamiento este crecientemente condici2 

nado, convirtiendo a los medios de comunicaci6n en los_ 

instrumentos, a través de 1os cuales se difunden ideas, 

intereses y soluciones. La importancia de ellos radica 

principalmente en el incremento del tiempo de ocio de -

los individuos y que produce una mayor exposici6n a los 

medios masivos de comunicaci6n. Antiguamente el hombre 

trabajab~ todo el cil.a y ~nicamente le quedaba tiempo -

para descansar y comer, hoy con jornadas de 8 horas di~ 

rías y semana de 40 horas, el tiempo libre a ido en au

mento, permitiendo con ello la disipaci6n y 1a entrada_ 

de 1a radio, cine, T.V. y prensa. Estos medios le dan_ 

al hombre medio la idea de una experiencia general de1_ 

mundo. 

La influencia que los medios masivos de comunic~ 

ci6n ejercen sobre las masas, en cierto modo está diri

gida a determinar un ajuste a las condiciones y caract~ 

r~sticas de la estructura social vigente en este mamen-

to. Esto se realiza por la presentación de modelos de 



170 

comportamiento, por la cnfatizaci6n de las normas exis-

tentes en la sociedad o por la cr~tica contra cier~os -

grupos o ideo1og!as. Y se lleva a cabo de dos maneras: 

de una manera manifiesta, por la promoci6n de tales mo

delos en forma expl~cita; o de una manera encubierta, -

por el planteamiento de situaciones que llevan apareja

das importantes mensajes, pero ambos métodos llevan im-

plícita una reiteración de los modelos de comportamien

to de esos modelos frente a determinadas' circunstancias 

es la ttnica o la más indicada. 

Los medios de comunicaci6n penetran en los hoga

res, de a11! la importancia verbigracia de la televi- -

si6n, que ha podido vencer la impenetrabilidad del c~r

culo de la intimi1ad. Pero ha creado, as! mismo en el_ 

seno de la fami1ia, una serie de modificaciones en cua~ 

to a las relaciones personales, que provocan hondas con 

secuencias. Sus mensajes llegan a todos los niveles de 

1a conciencia, pero la influencia profunda es la que t~ 

ca el subconsciente, porque entonces ella produce de a~ 

gdn modo impulsos reprimidos, como es el caso de 1a 11~ 

mada publicidad subliminal; que penetra directamente en 

el inconsciente sin que el auditorio lo perciba y que -

busca hacer emerger los impulsos reprimidos y proporci2 

narle alq11n tipo de satisfacci6n sustitutiva. 
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A trav6s de los modclGs de realización o felici

dad se le menciona la importancia del azar como factor_ 

del ~xito; así como el que l~s normas y situaciones es

tablecidas triunfen, imprimi6n2ole un refuerzo a la 

11 norina 11
• Y reiterando su mensaje cotidiano de no preo-

cuparse por las cosas complicadas, ni pensar demasiado, 

y si gozar de las cosas simples de la vida. 

Ahora bien la repercusi6n mas importante en nue~ 

tro pa~s es la trasposici6n de culturas, que va desde -

el 1en9uaje; dándonos una especie de "pochismo", consi

derado como a la moda, hasta la forma de celebrar las -

fiestas religiosas -¿blanca navidad? 

Nuestro pa!s no es homogéneo y su cambio ha sido 

de igual forma, dando corno resultado una sociedad hete

rogénea porque los diversos grupos que incluyen han si

do ajustados de desigual manera a las nuevas condicio-

nes producidas por e1 cambio. Tenemos el ejemplo de 

los indígenas, que de 1a noche a la mañana pasan del b~ 

rro al jet .. 

El cambio soeial afecta tambi~n diferentemente a 

los grupos de edades; .a lo largo de su vida las personas 

son desigualmente sensibles a los cambios en su contor

no social. Los m~s j6venes son más sensibles y flexi--
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b1es; 1os viejos en cambio menos permeables. ne ah! -

surge e1 conflicto entre generaciones, debido a 1a dis

tinta capacidad para adaptarse a1 cambio; esta es sing~ 

larmente agudo en el medio familiar. entre padres e hí-

jos, y más aún entre estos y 1os abuelos. Ese desajus-

te entre 1os integrantes de una fami1ia, puede 11evar 

al desacuerdo, a la imposibilidad de comunicación por 

1a confusión de 1os marcos de referencia. 

El cambio social, adem~s produce migraciones, 

grandes desplazamientos de población de un ~rea a otra, 

casi siempre de zonas rurales a urbanas. Muchas perso

nas son forzadas a desp1aza~se en virtud de 1as nuevas_ 

ccndicícnc~ q~c crea ~l cambio. Las ciudades crecen y -

en e1las los ~iqrantes rura1es tendrán ~ue rea1izar ta

reas distintas a las que estaban habituados a hacer, io 

que provoca frecuentemente una distorsiOn en la person~ 

1idad. 

A medida que se va produciendo el cambio de 1a 

sociedad, ~sta se va haciendo mas heterog~nea, ya que 

coexisten formas de1 pasado con formas nuevas, 1o que 

produce una variedad de sistemas, de creencias y va1o-

res antagónicos. 

La estructura de 1os medios de comunicaci6n rev~ 
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lan tendencias negativas para la satisfacción de neces~ 

dades humanas, particularmente en e1 campo psico16qico. 

"Las posibilidades de un desarrollo compl.et_o de_ 

las potencias humanas, est~n bloqueadas en la sociedad_ 

por las tendencias estructura1es" .. 136 

J.36. GRACIARENA, Jorge P. "RASGOS GENERALES DE LA 
SOCIEDAD MASIFICADA (II)". Revista del CoJ.egio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 
CoJ.ombia. NGm. SJ.8, May-Jul., J.982. p. 33. 
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DOMINACION ECONOMICA 

Hemos llegado al turno de intentar hablar acerca 

de la Dominaci6n Econ6mica, que a pesar de no dejar de 

ser una repercusión social de los medios de comunica- -

ci6n, dada su importancia hemos querido darle un inciso 

apar-t:e· 

La dominación econ6rnica ha sido objeto de gran-

des discusiones y estudios. Nosotros hemos preferido -

referirnos a Armand Mattelar, por comentarios de perso

nas más preparadas al respecto, sobre él como la mejor_ 

opci6n. 

La dominaci6n econ6mica de los medios comienza 

desde la t6cnica de telecomunicación, construcción, in~ 

talaci6n y equipo de las bases para transmitir, hasta -

el televisor, radio o proyector; pasando por el esquema 

que deben seguir las transmisiones. As1 nos encontra~

mos con organismos que manejan los sat~lites artificia

les, video-cassettes y la televisión por cacle abarcan

do en forma definitiva la capacidad de transmisi6n de -

los medios de cornunicaci6n. Ejemplo de estos son la -

COMSAT, 1a RCA y LA GTE. 

"La COMSAT no tiene una función directamente prf?. 
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ductiva y se contenta con administrar los contratos que 

se conf~an a las grandes corporaciones. Su papel inte_E 

nacional es aan más decisivo ya que es el 6rgano que a~ 

ministra, desde el primer d~a de su fundaci6n, todo el_ 

sistema mundial de sat~lites de comunicaciones comerci~ 

1es (Intelsat)•. 137 

La RCA es propietaria de una de las tres cadenas 

más importantes de EE.UU., la National Broadcasting Ca. 

(NBC), con intereses en canales de televisi6n de Vene--

zuela, México, Barbados y Jamaica y en producci6n elec-

tr6nica en Argentina, Brasil, Venezuela y México y casa 

grabadora clP. ai~r.n~. r~;:a. PC~ domina en EE .. uu. la produE. 

ci6n de la televisi6n en color. 

La GTE se dedica a la producci6n de los televis2 

res Sylvania (en México, flashes Sylvania), de lámparas 

y a la instalaci6n de estaciones terrestres para sat~l~ 

tes y una gran variedad de aparatos telef6nicos. 

Con respecto a los video-cassettes el control lo 

mantienen EE.UU. y Jap6n, dejando atrás a Francia, A1e-

mania e Inglaterra. Pero sin la intervención de pa~ses 

subdesarrollados. 

137. MATTELARH, Armand. "LA CULTURA COMO EMPRESA MUL
TINACIONAL". Ed. Era. Sa. edición.. México, 
1985. p. 61. 
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Sobre decir que la televisi6n por cable depende_ 

de una tecnolog~a avanzada disponible solo para las em-

presas trasnacionales o las grandes potericias. 

"La industria cinematogr~fica es quiz~s el ~rea_ 

que mejor testimonia las presiones ejercidas por las --

nuevas tecnologias, as~ como 1a estrategia envolvente 

de sus propietarios, las grandes corporaciones". 138 

Las corporaciones que han sido durante años las_ 

reinas del cine son: Paramount, 2~Sh Century Fax, Metro 

Goldwyn Mayer, Warner, RKO, seguidas de otras tres de -

menor importancia: Columbia, Universal y United Artist. 

Todas ellas se encuentran ahora en un per!Odo de reaco-

modaci6n económica. Este proce~o no incumbe dnicamente 

a su participaci6n en los medios de comunicaci6n, sino_ 

también materiales industriales (autom6vi1es y sus pie-

zas), productos naturales (petr61eo, madera), etc. Pa-

ra1e1arnente a estas modificaciones patrimoniales han --

surgido nuevos intereses en la producci6n cinematográf~ 

ca. En prj_mer lugar varias corporaciones grandes han --

creado o absorbido a diversas productoras de pe1!cu1as; 

en segundo grandes compañ!as y bancos est~n intensifican 

do sus inversiones en la producci6n cinematogr~fica y -

en tercero la presi6n de los realizadores de EE.UU. pa-

J.39. Ib. pp. 9l.-92. 
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ra un mejor control y beneficio de sus creaciones ha --

dado lugar a asociaciones entre estos y grandes corpo-

raciones .139 

La industria del cine tiene que adoptar una in--

versión más moderada y a dirigirse a la televisi6n a --

través de series origin.zidas en pcl:tculas o en 1a venta_ 

de P.e1ículas en video-c.zissettes. E1 cine penetra en 1a 

televisi6n cambiando un poco 1a estructura de esta a1t! 

ma. 

La inf1uencia económica en los medios 1·1eqa a --

abarcar la anticoncepciOn y sus consecuencias, ya que -

1a tesis sobre la gran pob1aci6n absoluta fue propues

ta por la fundaci6n Ford y el Instituto de Tecnoloq~a -

de Massachussetts y ha sido aplicada en Latino Am6rica_ 

y en la India. "El problema entonces para 1os paises -

subdesarrollados es esencialmente un conflicto de dere-

chas: el derecho a un libre flujo de información que --

exige a un pa~s utilizar 1as mejores herramientas para_ 

aportar a su pueblo la informaci6n aue necesita para su 

progreso econ6mico y social: y el dclrecho a educar a su 

pueblo y conservar su cultura sin interferencia foránea. 

El primero implica renunciar a una cierta parte de so--

1.39. Ibidem. p. 75. 



178 

beran~a frente a 1as ideas que penetran, el Gltimo im~ 

plica imponer restricciones al libre flujo de informa

ci6n11.140 

En materia televisiva el organismo más importa~ 

te es la American Broadcasting Corporation (ABC)·a tr~ 

v~s de su organización LATINO (Latín American Televi--

sien International Network Organizacion) mantiene es--

trechas relaciones con Televisa. Ya que debido a 1a 

falta de demanda de aparatos de televisi6n se asoció -

en sus orígenes con Televisa, para producir programas_ 

y un nuevo canal 4 (~XHTV), para dar un poco más de --

variedad a 1~ televisi6n que entonces no contaba con -

muchos canal.es. 

La dominaci6n econ6mica no solo abarca al cine_ 

y la televisi6n, la prensa cuenta con organizaciones -

como ei Centro T~cnico de 1a sociedad Interamericana 

de Prensa (SIP) creado bajo auspicios de la fundaci6n_ 

Ford "para asistir al desarrollo de una prensa libre y 

responsable de Am~rica Latina 11
•
141 

l.40. 

l.4].. 

Ib. Transcribiendo el punto 6 de u.s. Gobernment: 
"Memorandum to Samuel De Palma from Jojn E. 
Upston; U. S. National Comission far UNESCO, -
Advisory recomendation (copias mecanografiadas). 
:Cb. refiriéndose a Jorge E. Awad Maestre, "LA -
INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE INFORMACION SOBRE -
EL GRUPO ANDINO", documento presentado en e1 Se 
minaría Internacional ILDIS-CIESPAL, san José,
Costa Rica, 19-25 de noviembre de 1972. 
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El. control no solo abarca 1o que se escribe si

no en que; el papel que es manejado a nivel internaci2 

nal. por seis grandes compañías.. En ~l~xico Kimberl.y- -

Cl.ark ocupa el. puesto dieciseis en la escala de empre

sas importantes. Los medios desde su creaci6n han de

pendido de los países desarrollados y esta dependencia 

a creado una dependencia aan mayor; la de los pa~ses 

en desarrollo hacia las potencias, para lograr tener 

el. avance tecnol6gico a ºsu al.canee". 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La cultura es una creación de grupo, bas~ 

da en factores sociales. qeográficos e históricos. 

SEGUNDA.- Existen elementos externos a la cultura 

que dadas las sit~aciones particulares de l.a sociedad 

que los recibe son considerados como propios. 

TERCERA.- Estos elementos· extranjeros se modifican 

con pequeñas o grandes adaptaciones para incorporarse a 

la sbciedad receptora. 

CUARTA.- Los medios masivos de comunicación son té~ 

nicas e instrumentos concebidos para la difusión de men
sajes .. _ 

QUINTA.- Los medios de comunicación han variado en 

su concepción y penetran ~n la sociedad carnbiandola o m2 

dificandol.a. 

SEXTA.- Estos cambios en la sociedad son en ocasio

nes innecesarios y no se obtienen beneficios de ellos. 

SEPTIMA.- Para entender la penetración de los me -

dios de comunicación es necesario estudiar a la sociedad 

en su evo1uci6n histórica, geografíca y social. 

OCTAVA.- México tiene un Identidad Nacional que no 

se ha concretizado debido a diferentes factores. 

NOVENA.- El debilitamiento interno en 1a Identidad 

Nacional provoca la aceptación a costumbres ya aprobadas 

por otras sociedades. 

DECIMA.- Los medios de comunicaci6n des.de sus orig~ 

nes han dependido ecoñomicamente de los paises desarro

l.l.ados. 

DECIMA PRIMERA.- El Factor Económico ha provocado 

la dependencia de los paises subdesarrollados en materia 

de medios de comunicaci6n. 



DECIMA SEGUNDA.- El Derecho no ha tomado en consid~ 

ración los problemas sociales y econ6micos que presentan 

los medios de comunicación. 

OECIMA TERCERA.- El rechazo a lo externo no es la 

soluci6n a la transculturizaci6n, se deben adaptar a la 

realidad nacional los factores externos que beneficien. 

Sin aceptar todo lo extranjero. Lü aceptación o rechazo 

de factores externos en otras culturas, no debe ser par~ 

metrO que deba influir en la aceptación de ellos. 

DECIMA CUARTA.- La Ley General de Radio y Televi 

si6n Pretende fortalecer la Identidad Nacional, pero no 

define este concepto. 

DECIMA QUINTA.- La Ideología Política transmitida a 

tzavés de los medios masivos de comunicación refleja las 

ideas econ6micas dominantes. 

DECIMA SEXTA.- La Ideolog!a Política es operada a 

través de empresas trasnacionales como la United Press 

International. 

DECIMA SEPTIMA.- La Responsabilidad Civil en los m~ 

dios masivos de comunicaci6n supone la obligación de in

demnizar en tanto exista un daño causado. 

DECIMA OCTAVA.- La Responsabilidad Civil no se apl~ 

ca en materia de medios de comunicaci6n en nuestro país, 

a pesar de encontrarse reglamentada en el Código Civil y 

1a Ley General de Radio y Televisión. 

DECIMA NOVENA.- La forma de solucionar la transcu1-

turizaci6n como avalancha de costumbres ajenas, es enco~ 

trandonos en México como Naci6n. 
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