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Jlna1izando e1 desarro11o h:Lst6rico que ha sufrido la ccncepci6n ma

teria1i.&ta de la sociedad, cbse:cvam:>s que, si bien dicha tear!a ha abordado 

can gran detal.le y prcfundidad al.gunos &nbitos de l.a estructura y din&nica del. 

1llCdo de producci6n capital.ista, cano son, el. proceso de producci6n, distribu -

c1.&t, cjrcuJ.aci6n y ca'lsunc> de l.os bienes materiales1 l.a base y el. funciona- -

miento de l.as c1ases sociales y su.l.ucha enb:e s1:1 l.os Jl'D\T:irnientos de cohesi6n 

entre 1oa diversos medos de produccil5n1 l.a transnísidn de val.ar de una faana -

d& social. a otra1 ].os procesos de nutaci6n de un modo de producci6n a otro1 

1aa fcn:mas de ccnsolidaci6n del. Estado en l.os diversos cicl.os hist6ricos1 1as 

moda1idades del. poder poUt:ic:::o que perpet'Oan 1as ccndiciones de reproducci6n 

de1 capital.1 etc. (1) 1 en l.o que se refiere a 1a teor1:a de l.a su¡;:erestructura 

cul.tural. y su articulaci6n con la base materia1, esta ha surgido soportando un 

enDJ:l'le retraso y abandcno hist6rico (2) • 

No cbetante el.l.o, a partir de 1as dl.tímas décadas, especialmente a 

partir de 1970, dicha perspectiva ha arnpl.iado notabl.emente l.a concepci6n gl.o -

bal. de la tileol.og!.a y de l.a superestructura social., sin l.l.egar a construir to

dav1a una tear!.a definitiva y exhaustiva sobre esta real.:ldad. Al'.\n se descubren 

una mu1titud de vac!.os conceptuales sobre estos fen6nenos cul.turales, que re -

quieren ser ccnscientizados y explicados para al.canzar su rango cientfiico, y 

transfcn:rnar racionalmente el. nivel. de 1a cc:nciencia social.. Una de estas l.agu

naa se l.ocaliza en 1a tear!.a de l.os }lparatos J:deol.6gicos de Estado (JUE) , y 

nuy en particul.ar, en aquel.l.a rama que analiza l.as ccntribucicxies ccnt:empor.1 

neas que ofrecen estos, a l.os procesos de ca'lservaci6n y reproducci6n de l.as 

fonnacicnes capitalistas coetáneas. 

E& decir, si bien es cierto que, actualmente existe una incipiente . 

acnsnul.aci6n de ccnocim:ientos gl.obal.es (especialnente de carácter europeo) so -

bl:e 1a naturaleza y el. funcionamiento de l.os aparatos cul.tural.es (básicamente 

9Cbre l.as instituciones educativas), que permiten c~render al.gunas de l.as ~ 

pecifici.dades con l.as que éstos participan en l.a reprc:ducci6n del. bl.oque hist~ 
r;ico capital.ista1 también. es c:ierto, que el. ccnjunto de estos an.111.isi.s no per
miten descubrir con suficiente precisi6n hist6rica, cuál. es el. basti6n cul.tu -

ral. que l.l.eva 1a d~ca de l.a reprc:ducci!!:n de l.a conciencia social. y de su 

articul.aci6n con 1a vi.da material.. Avanzada cul.tural. que es necesario conocer 

para de.l1mitar, por una parte, que transfonnaci.ones cul.turales ha sufrido el. 



.. 
Elltado capitalista contemporl!neo: y par otra, para saber desde que aparatos 

cu1turales, 1a sociedad moderna cons~ su pri.ncipa1 consenso, que le pexmi

tie mcbrevivir y exparderse ideol6gicanente, cano modo de prcducci&l dan1nante 

9R 1a historia p:cesente. 

E9 por esto, que el objetivo de este trabajo p:cetende colaborar a 

cubrir una laguna conceptual existente en el terreno de la t:eor1:a materialista 

de1 Estado ampliado, que ha sido a9andcnada durante varias ól!c:adas, y hasta el 

sm:mento continlla relegada. Es decir, nos preponemos desenterrar dentro de la 

teor!a materialista de las ideolog1'.as, 1a discusi&l sobre la daninancia cultu

ra1 de los aparatos de hegernon1:a, para pravocar1a nuevamente desde las posici~ 

ne• h:l.st6ricas m4s avanzadas que ha alcanzado el proceso de c::cnstrucci6n de 1a 

lleganon!a contemporánea: el circuito de canunicaci6n de masas. 

Para ello, intentamos producir una confluencia te6rica entre el~ 

tMle epist:emo16gico que c:cean los avances de la ec:aian1:a polltica sobre 1a te~ 

r1a del Estado arcpliado, y los aportes que of:cece la cc:ncepc:i6n cr1:tica de 1a 

c:amlllicaci6n de masas, scbre el funcionamiento moderno de los aparatos de dif~ 

si.6n 'colectiva. El cruzamiento de tales corrientes nos permitirá elaborar el 

reajuste conceptual. que requiere 1a explicaci6n del vertiginoso desarrollo, el 

861ido fortalecimiento, y 1a notable transfo:miaci6n que ha experímentado el e!!_ 

queleto cultural de la sociedad civil contemporánea. 

De esta fonna, procuramos canprcbar que el Estado ha sufrido una 

austancial transfonnaci6n en el ~ de su acci6n ideol6gica, desde el maren

to en que al surgir, funcionar y consolidarse los aparatos de canunicaci6n de 

masas cano aparatos de hegemon1:a: 1a materialidad que sostiene a la sociedad 

civil, ha entrado en un nuevo proceso de acelerado desarrollo y organizaci6n 

tecnol6gico cultural, que ha modificado 1a corre1aci6n de fuerzas culturales, 

exatentes hasta el memento. Esto.es, pr~ct:amos danostrar que con la p:cesen

cia activa de los aparatos de difusi6n de masas y las mutaciones materiales 

que j!stos han prOJocado a1 interior y exterior de las instituciones producto -

ras del cc:nsent:imiento social, ha emergido una nueva faceta del Estado amplia

do en el plano de la organizaci6n del consenso social. 

Ccln ello, intentamos crear una ruptura epist:emo16gica entre la vie

ja ccnoepci6n materialista que analiza la fo:cmaci6n de las crestas culturales 

al.rededor del aparato educativo, y nuestra nueva perspectiva, que la situa en 
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•1 cxraz6n de1 aparato de ccmunicaci<5n col.ectiva y de su con:espc:nliente cul.~ 

ra de masas. En c:onsecuencia, fc:a:mu1aremos un conjunto de hip6tesis gl.obales y 

prcwisiona1es que nos pe.rmitan, retanar el. estudio y 1a discusi6n sobre 1a 

ccnt1el.1daci6n de 1as principales puntas de aparatos que ~1antan y gobiernan 

la d1zecci6n cul.t:ural. de 1a fase nul.tinacional. del. capital.ismo avanzado, desde 

la eptica de 1a ccmunicaci.6n de masas. El.l.o har4 posib1e J:eubicar el. ~ 

to acciol6gico crj'.tico que analiza l.a problan&tica de 1a calstruoc:i6n nacional. 

de 1a 1.deol.og!a, al. enfJ:entarl.o ~ 1oe desfasamientos y l.as trai:isformaciones 

h:lat6r.icas que han sufrido l.os soportes supe:i::est:ructura1es de producci6n de 

la8 avanzadas hegem&U.cas. J\súniano, esto ccntril:Juir4 a enriquecer 1a teorj'.a 

de1 Estado: y por~. 1a concepci6n crS:tica de 1a canunicaci6n y 1a cul.tura 

de masas, al. centrarnos sobre l.as nuevas estructuras .ideol6gicas que apw-ita1an 

e1 pr1.nc1pal. proceso de el.aboraci&, c:Lxcul.aci6n y as1mil.aci6n del. consenso 9!?. 

c.ia1. 

Eatamos conscientes que encaramos esta probl.em4tica partiendo de un 

enome vaci.o epist:emol.6gico, cuyos rrárgenes han sido bien dibujados por diver

_. reflex1.ones relevantes que han incursic:nado en este carrq;>o y que han hecho 

avanzar, de manera sustancial., 1a discusi6n general. sobJ:e el. prcbl.ema de l.a i

dol.og!a: pero que no han abordado el. fenemeno de l.a formaci6n de l.as puntas de 

1a hegemou.S:a (3). Por l.o tanto, al.gunas de l.as l.imitaciones que puede ence=ar 

esta primera apraxírnaci6n analltica, en buena parte, 93 deben a l.a ausencia de 

ccnoc1m.ientos previos sobre esta J:eal.idad, que durante muchos años ha sido ol.

v.fdada por l.as c.i.encias sociales de vanguardia. 

Tani>idn estamos ciertos, que a\Ulq\le aceptamos que l.a vj'.a netodol6gi 

ca mlls adecuada para abordar esta probl.emAtica, parte del. estudio de los pr~ 

- y modal.idades concretas de asimil.aci<'Sn e introyecci6n ps~ica de l.a :Lde~ 

logia por el. 9"ctor J:eceptor: al. situarnos en un intento de an41.isis de l.as 

puntas de l.a hegemonS:a del. capitalismo mundial., dicha práctica netcxlol6gica 

nas es .inposibl.e :i::eal.izarl.a desde tal. ángul.o. Esto se debe, a que el. grado de 

desa.rrol.l.o ccnoeptual. y emplrico en que 93 encuentra l.a actual. J:efl.exi6n de l.a 

ccmunicaci6n de ·masas en el. canpo del. consumo del. 9"ntido en l.a década de los 

80'a, experimenta un enorme atraso y abandono episternol.6gico. Es decir, no e -

x:l.ste la suficiente acumul.ac:i6n de informaci6n, J:eflexiones y conoc:imj_entcs 

hült6r1cos, que nos pe:i:miten i:econstruir dicho fenemeno gld:>al., desde la pers

pectiva de l.a soc:ial.izaci6n concreta del. campo de conciencia pilrticular de l.os 

mujetoa, por l.os discursos masivos que tienden a con'-""rtirse en hegem6nicos en 



PlcE' 1o tanto, intentar desglosar este problema desde el marco de1 

~t.or (abordar1o de manera front:.a1 y dil:ecta) a estas a1turas que ha alcan

saiSo e1 desarrol.1o de la Cienc:ia de la canunicaci6n, rebazar!a todo esfuerzo 

poaible que pudiera :ceal.izarse a n1.ve1 de cbservaci& del capita1ismo interna

c1.Qna1. Esto debido, a que t.endr1amos que responder de manera concreta en cada 

~czmaci&l contenpor~a. ent.xe ot:res, a al.guna.s de las siguientes interrcgan -

te•r ¿cu4les son los procesos cu1turales espec:lficos que est4n incid.1.endo fun
. dmnentalnente en la censt:rucci6n de la conciencia de los agentes soc:i.a.les?; 

atx1&te al.guno que inponga l.a din&ni.ca y direcci6n principal. sd:>re las demlis 

~Cll:ll\llC::iaes de conciencia?; c.c&io se logra en cada soei.edad? e.cuáles son sus 

caracterf.sticas? etc. Desafios que son irrpos.ibl.es de reso1ver con la paupérri

- producci6n y act:snUl.aci6n de conocimientos actlales sobre esta materia, y 

ccn e1 enpeño de un s6l.o investigador. Esto sera fruto de1 lento avance inte!:_ 

nacüinal. del trabajo .:intelectual. interdiaciplinario que se realiza sd::lre l.a 

cul.tura contenpor.!lnea. 

S1n embai:go, no obstante la observaci6n anterior, pensamos que· él 

estudiar e1 surgimiento y el funcionamiento de l.as puntas de l.a hegemon!a con

~.snea. a partir de la reconstrucci6n de 1a principal. macro estructura de 

producci6n y circulaci6n de las significaciones culturales que se gestan a1 i!!_ 

ter::lor de 1a superestructura ideo1'5gica del capital.:i.sno presente; tait1?0Co es 

un esfuerzo equivocado o ::lndtil.. Es s:Unplesnente, una forma distinta de apraxi

narse metodol.6gicamente al problema. Menos ecorónica y directa que la ya esbo

zada, pero que en l.as actua1es condiciones de concentraci6n de conciencia so -

bre dicha avanzada cul.tural., no se puede desarro1l.ar desde otra estrategia e
P:istemol.6gica. (Revisar en e1 anexo 1a perspectiva met:cdol.6gica desde la cual. 

- noa1iza este anál.isis) (4). 

~ 1o anterior, pensamos que con este trabajo colaboraremos a de -

term::lnar en que medida e1 aparato de la cultura de masas ejerce una funci6n ~ 

levante en l.a creaci6n de 1as puntas de la 1-::lemcn!a de las sociedades contem

par&ieas; y asf. mismo, en. qué grado participa éste en el. proceso de reproduc -

c::l6n moderna del bl.oqua hist6rico capitalista. Esto permitirá precisar, por un 

lado, l.as contribucions?s que aporta e1 mismo al. proceso de construcci6n de l.a 

_vanguardia cul.tural. del capitalismo presente; y simul.~amente, por otro, nos 

~lsará a progzesar en e1 esc1arec:Uniento de cutlles son 1as zonas mas rele -
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:U:.- TENDENCIAS DEL ESTJ\DO EN LA. CREl\CJ:CN DE SUS AP.ARP>.'.l.'C6 OJillURAIES • 

. A.- U\S lNCLIN.1'.C:ICNES DEL ESTJ\DO. 

Dab:ldo a l.o& antagonismos estructurales que genera el. pr1ncipio de 

dmllu:rol.l.o desigual. del. m:::xio de producci& capitalista, l.a cl.a!E gcllernante, a 

t:ravda de sus aparatos de Estado, regul.a y aten& di.chas contradicciones, con 

cbjet.o de crear y conservar l.as ccndicic:res de equi.l.ibrio que requiere l.a exi!!_ 

t.ncia, reproducci6n y transfOJ:mad!USn del. capital.. En cond;iciones de hegemon.!a 

dan1.nante(5), es decir, en l.os rncr.entos en que l.a cl.a!E dirigente mantiene l.a 

caheaic5n y direcci6n de l.a sociedad par v~ de l.a acci&l cul.tural. (6), l.os apa

rates .1.deol.6gicos (AI:E) se convierten en l.as instancias pollticas m4s :fzrpor"ta!!_ 

tlBll para conservar l.a nivel.aci& de l.a focnaci6n social. (7). se transfocman as!:, 

en ~ntos dc:minantes de fundamental. relevancia para l.a reproducci& co -

ym¡tural. del. sistema, y en uno de l.os puntales ccnstantes de l.a creaci6n del. 

bl.oque h1.st6rico capitalista (8 > • A partir de estos, l.a estructura 91.obal. de l.a 

fm:macic5n social. al.canza su estabil.idad autoritaria y vertical. por medio de l.a 

acci& cul.tural.. 

El. Estado capitalista contempor~o (9) , ante l.a necesidad de apli -

car su pol.S:tica de daninaci6n cul.tural., paralel.anente a su proyecto gl.obal. de 

mujetam1ento social., se ve obligado pe:cmanantemente a crear y seleccionar l.as 

1nstit:uciones superestructural.es mils apropiadas, para difundir e i.ncul.car su 

·:cacional.idad de dc:minaci6n. Dicha integraci6n tiende a realizarse, l.o mils ex -

tensa e intensanente posilil.e, sobre l.os m!ll.tipl.es ca%T1pOS cul.tural.es de l.os di

versos grupos social.es que Ccrnpc:s1en l.a formaci&l hist6rica1 especialrrente, so

lxe ac;¡uel.l.os que ccnstit~n el. soporte de l.a sociedad capital.ista: l.a fuerza 

de trabajo asal.ariada y el. sector subal.terno en general.. 

El.l.o significa, que el. estrato dirigente, para existir cano tal., a

deltds de tener que revol.ucionar constantemente sus f oi:mas de acumul.aci6n de c~ 

pital. y sus necanisnos de control. pol.S:tico, est4 forzado a mcdernizar asidua -

mente su infraestructura material. y cul.tural. de l.egitimaci6n hist6rica. Mediél!!_ 

te este mecanismo de permanente adaptaci6n consensual., el. Estado protege sus 

fuentes de generacioo de pl.usval.s:a, y enfrenta l.os constantes antagcnisnos es

tructural.es que genera su base econ~ca desigual. No podemos ol.vidar, que el. 

pr1ncipal. problema que enfrenta toda el.ite que aspira al. poder 6 que posee el. 

paaer, es el. c6no legitimar cotidianamente l.as .bases de su dan:Lnac.:i6n para pe!:_ 

aístir cano fracci&l gobernante (10). 
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Jlnte esto, el. Estado capit.al.ista c:u:Ldadosamente practica una pollt_!. 

ca de 11el.eoc~ de nedios, 1nstrumentos y sujetos de inplestentacien :ideol.6gica. 

· JW~, &egan l.as necesidades coyunturales que fijan l.os diversos rnatentco de l.a 

d:l.n8ini.ca social., este el.~ l.os :recursos mas adecuados para al.canzar el. mayor 
. grmo de daninancia ideol.6gica, GCbre l.os mdl.tipl.es catpOB de cc::ncjencia y de 

cca~téSl\1.ento de 1os hanbres. El.l.o le permite ~ col.ectivanente su cm -

cepc::ll!'n particul.ar de l.a sociedad, cano el. patrl!'n cul.tural. de referencia so- -

c:lal. y ele actuacit5n inq:>erante. Es~ es, real.izar su icleol.C13~a de el.ase singu""" 

lar. CICSllO ideol.cg~ daninante (1.1.) • 

Esta polltica de seleoci6n de aparates ideol.6gicos daninantes, man

tiene una triple caractert.stica de inpl.enentaci&. Eh pr.imer téJ:mino, obedece 

a las neoes:idades m4s apremiantes de ccnservaci&l del. poder que enfrenta el. 

9'Ct:ar diri.gente~ y par l.o tanto, en 01.t:ima instancia, :re::JpalÓ.e a l.as Oemandas 

de cmservaci&l y readaptaci!n ecml!mica que presenta l.a base material. del. es

trato gcternante. Esto detennina, l.os tipos 6 sistemas de aparatos que partic.!, 

pan, su prioridad de intervenci!n cul.tural. y l.a funci6n superestructural. que 

real.izan en cada cicl.o hist6rico dmde se inscr:i.ben. 

En aegundo ~rmino, l.a asignaci6n de un aparato 6 sistemas de apar~ 

tos CClt10 dirigentes, no excl.uye l.a participaci6n cul.tural. del. resto de apara -

tea hegem&icoe secundarios, que también ccntribu!.ren a afianzar el. ccnsenso 12 
ca1, regimal. o nacicnal., en otras áreas más cc:ncrctaa, dcr.de no penetra l.a t~ 

rea gl.cbal.. de l.os primeros. Esto significa, que l.a heg~a no se pre.duce par 

la accit5n de un s6l.o aparato cul.tural., sino ca> apoyo de un sistema c:x:nplejo y 

..-lgamado de instituciaies y redes 1.deo16gicas, que dete=ü.nan y mcdel.an l.a 

ccneiencia y l.OG actoe de l.os .individuos. Por l.o tanto, l.a hegemc:n.1'.a permite 

la presencia de l.as mlll.tipl.es a=iales cul.turales secundarias, y se basa en el. 

cx:njunto de sed:iirentacic:nes ideol.6gicas diferenciadas que prcduoen estas, para 

ccnstruir una riueva rel.aci!Sn · ccnsensual., mlis atpl.ia, más uniforne y m4s al.ine!:_ 

da, que calduzca a l.a sociedad par l.os causes y m:b:genes que ~ su prO}-ec

to geoeccn6nico de desarrol.l.o social.. 

Y en tercer tlL>-mino, esta pol.t.tica de se1eccil5n no es hanog~a pa

.ra todos l.os modos de prcduccifn, ni etapas social.es, sino que var~ segl'.in l.os 
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tivar- requer:imientos que presenta cada fase y coyuntura hist6rica por l.a 

que atraviesa l.a reproduccie!in de l.a bal!E social.. En cada. una de éstas, el. sis

talB cul.tural. m4s avanzado o la canbinaei6n de l.os aparates m4s desarrol.l.ados, 

- privilegiado par l.a clase dirigente, cano l.a instancia cul.tura1 m4s aprop~ 

da para instaurar su he9encu1.a, dentro de l.a infinita gama de formaciones~ 

legicas que se enfrentan a nivel. superest:ructural.. 

~ - observa que, en ~ distintoa maientos del. transcurso de l.a 

b:latar:ia, este catpart:amiento pol.~tico cUltural. del. estrato daninante, sienpre 

-ta presente en las tareas de direcci6n moral. de l.a s:x:iedad. En el. nc:ido de 

~i6n primitivo, el. sector gobernante recurre a la tradici6n oral. y al. r.!_ 

to, cano l.os scportes de ccnaenso m4s desarrollados que le permiten modal.ar y 

dir.igir 1.as conciencias primitivas, rrediante l.a prcducci6n e i.ncul.cacil!5n de 

- vi.ai6n m4gico-rel.igioaa de l.a rea.l.idad. En el. modo de producci6n feuda1, l.a 

8Ubol:dinaci6n de la conciencia de l.a fuerza de trabajo servi.l. a l.os señoríos 

ned1evales, se ejecuta a tr~s del. aparato religioso y de sus respectivos s~ 

áat:emas clericales. Estos desarrol.l.an l.os necanismos m4s sdtiles de intro:.ec

c.i& y represi6n ideo115gica: y mul.tiplican, regional. y ~:ialnente, sus bases 

de cperaci6n cu1tura1 (iglesias, misiones y congicegaciores) al. maYClr grado hi.!!_ 

t6rico que al.canza el. Estado feudal. (12). 

Eh J.a fase marcanti1.ista del. llCX!o de prcducci6n capital.ista, 1a "di_ 

zecci6n moral." de 1a scciedad es conducida por 1os aparatos ideo115gicos del. E.!!. 

tado po1~tico, quienes pau1at.i.namente superan 1a concepci6n religiosa de l.a ~ 

dedad, e introducen 1a ideol.og~ de l.a denocracia par1amentaria y de l.a l.ucha 

de l.os partidos. Mediante ésta, se intenta imponer al. conjunto de l.a socieélad 

un ~ de vida", a través del. cual., se vive el. Estado cano :representante del. 

";Interés general." de la scciedad, cano detentador, de l.as l.l.aves de l.o univer

-1, "frente a l.os :individuos privados". Estas creaciones de l.a ideo1og~ dan.!_ 

nante sen presentadas cano unificadas por una "igua1" y l..ibre participaci6n en 

J.a "cam.inidad nacia>al.~ bajo l.a égida de l.as el.ases dc:minantes, que se cau;id~ 

ran la encarnaci1!5n de l.a vol.untad popul.ar (13). 

Eh 1a fase premcnqx:>l.ista del. Il'Odo de producci6n capital.ista, l.os 

residuos cul.turales del. aparato rel.igioso, sen gradualnente superados por l.a 

emergencia de l.os aparatos escol.ares. Estos 1ental!ente substituyen 1os resi

dlxm de l.as anteriores ideol.og~s y rrecanisnos religiosos, por 1.as nuevas for

mm:::lones de conciencia que requiere difundir e .:imponer el. moderno proceso de -
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pca!ucc:U5n y de arganizaci6n capitalista en las ciudadea. Finalmente, en la 

~ avanzada del. modo de prcxiucci& capital.ista (etapa de consol.idacitSn ~ 

r.ial.iata) , el. as:enso de l.a n~ b.u:gues1a mcncp(5l.ica, prcvoc:a. Q\JQ sus bases 

c:ul.tural.es de argan:i.zaci& social., sean ~icadas. Por el.l.o, el. aparato ed.!:!. 

Ollt:i.VO es progresivarrente rearpl.azado par el. nuevo aparato gl.obal. de l.a cul.t!:!. 

za de masas (tel.evisi&i, radio, cine, prensa, satél.ites, c~tica, tel.em4-

t.1ca, etc.), para cmvertirse en el. principal. aparato de hegerlc::u1a del. Estado 

c:a¡ñbll.iata ccnterrp:r&1eo. (Ver ~ No. 1) 

CUllCRO No. 1 

l'IUNCIPAI.ES APARATOS DE HEJGE%.1CNIA EN DIVERSAS FASES DE IA HIS'l'CRIA. 

FASES IUS'l'aUCAS PRJNCn>AL APARA:l'O DE HEX;EMCND\ 

Medo de Producc:i.6n Pr1mitivo Tradic:itSn Ot:"al., Rito y Cél.ul.a fami 
1.1.ar. 

Medo de Producc:i.6n. Feudal. Iglesia y SUbsistemas Rel.ig:i.osos 

Medo de I=er1'.cxio Mercant:i.l.ista Aparatos Ideol.6g:i.cos de Estado Po-

P.rcduc-: l.1'.tico. 

cie5n ~ R!r1'.cxio Prernonc:pol.:i.sta Escue1a 

pitali.!_ 

ta. R!r1'.cxio Manq;x:>l.:i.sta e Medios de Difusi6n. Col.ectiva. 
1mper:i.al.ista (Etapa de 
Consol.idac:i.6n. > • 
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C.- Ll\S RJNT.AS DE IA HEnEMCN:cA 

Privi.legiadce por su a1to grado de funcicnal..ídad para ccn e1 pro -

~de desarrollo daninante, las instituciones cu1turales m4s avanzadas, se 

ccnv1erten en l.os principales aparatos ideo16qicos de Estado 6 en las puntas 

de creacic5n de la hegeruon!a. su fW1Cil!n ccnsiste en .inplantar e1 pr:lm0rdia1 

p:agr- de articulaci6n, sujetami.ento, conduccil!n e identificac:i6n cu1tura1, 

que EeqUiere la estabi1idad poUti¡a y eCOC'16ni.ca de1 sistana aocia1. 

A travds de estos, - ccnstruyen y dirigen 1os principales va1ores 

ra::i.onales, las EmOCiones normativas, 1.as 1rnSgenes preconacientes y 1os sent.!_ 

lldentos profundos, que requiere cada fase de la integraci6n nacicna1. En una 

:idea, ae edifica e1 principal. pro:.ecto de "educacil!n colectiva" de las masas. 

"81. ae crea, la :fwldanenta1 acurru1acil!n cu1tura1 que produce 1os c:imientos i

deo16qíco& de la naci& y de1 Estado. 

Eato cristaliza en la el.aboraci6n de1 sustancia1 "modo de vida cu.!_ 

tura1", que genera la credibi1idad neoesari.a para 1a reinsta1aci6n de1 arden 

8CIC1.a1 prc::pio de cada fase hist6rica. A su vez,esto desemboca en la genera

ci.&l de 1os principales patrones de conductas que sustentan 1a reproducci& 

de las re1ac:iales de prcxiucci6n dan:i.nantes. 

En esta forma, ccnstituido e1 aparato de hegemcn!a daninante 1as 

1aa fracciones dirigentes tierden a anplear1o para realizar, a través de1 mi!!. 
lllD, sus principales tareas de consenso. Esto es, por rrediaci6n de esta insti

t::uc:icnal.idad cu1tura1, 1os sectores dirigentes prcducen, circu1an e incu1can 

- principales ideol.og'1as de el.ase, sd:>re 1as distintas superestructuras de 

ccnc:lencia de la formaci6n soc.ia1. En su seno, se realiza cotidianamente 1a 

PE'Ü"Cipa1 conversi6n de 1a .ideo1og1a particu1ar, en la m4s relevante ccnc:len

cia colectiva 1oca1, regicna1 y naciona1. 

A través de1 mismo, se prcduoe 1a calfiabi1idad necesaria que re -

qu:iere 1a lega1izaci6n de1 moncpo1i.o de1 poder. Para e11o, se reconstruye e1 

pasado en fw-v=i6n a 1a legitimaci6n de1 presente: y en ba!E a éste, se ordena 

e1 futuro :inrtediato. De esto, se deri.va e1 marco y 1a jerarqu1a de va1ores 

que cxean e1 patr6n de legalidad y censura po11tica, que autoriza 1a madi.da !:!. 
ficia1 de 1o socia1 y 1o antisoci.a1: en una idea, 1a medida de 1os hist6rico. 

·0e aqu!, energe e1 principa1 pro:.ecto cul.tura1 de canunidad, de tradi.ci6n, de 
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patr1a, de naci&l, de soc1edad, en una paiabra, de hanbre. Todo esto se ccn -

v1erte en 1a pr:1ncipa1 nancr:ia h1.st6rica de 1a soc:t.edad, que no es cxra real.,!, 

dm!, que 1a m1.mna memoria de1 poder. 

A partir de este recuerdo de1 poder• e1 Estado :intenta pravccar 1a 

pEenlllnente :1nterna11zacil5n soc:ial. de la m1.ana, para que 1oa :1ndiV1duos se re
canozcan y adquieran de este, su pr:1ncipa1 base de ccncienc:ia, sobre s1'. mis -

--· ~ su scx:iedad, sobre su h:istcru. y sobre su pr4ct:lca de transfas:ma
~ pollt:ica. Ccn esto, e1 pr:1nc;jpa1 aparato de heqei.cu!a, ccnstruye 1as r~ 

aes de1 peder dan:inante, desde 1as esferas subcc:nc:ientes de1 :l.nd.1.v1.duo y des

de 1as profund:idades s~cas de 1os ccnjuntos scx::iales. .Memoria social., po

der dan:inante e ideo1og!a dirigente, quedan as1'., b4s:i.c:artEnte articu1adoa y~ 

deladom por la ac:c:115n cul.tura1 de1 aparato de hegancn1'.a pr:1ncipa1. 

D1 esta fonna, med:Lante su acc:115n, se cc:ncentran 1as pr:1ncipa1es 

runc:J.cnes cu1tura1es que ejecuta e1 Estado, 1o que crea 1as pr:incipales moda.J4. 
dmSes y d.in:5m:icas crg&u.cas de 1a cc:nciencia scx:ia1. De ~. se deriva 1a g~ 

neracitn de 1os principios cu1tura1es de unificaci&-i de 1os aparatos de1 po -

der ccnsensua1; l.o que a su vez. J::eperCUte en 1a integraci&l :ideo16gica de1 ~ 

jerc1.ciode 1a autoridad. 

De esto, SlJ%9e 1a tendencia hegern&ica fundamental. que prcduce 1a 

allls trascendente direcci&-i mara1 e ideo16gica ele 1a sociedad, que cbra cano 

cemento de articu1aci& cu1tura1 entre 1as bases ecc:nt!rnicas :ir 1as superestruc

tura1es po1!ticas y cu1turales. Es por ccnducto de éste, que en 1a sociedad c~ 

p1.tallsta, en 1l1tima instancia, e1 capital. ejerce su tendencia ideo16gica cen

tral. scbre ].os mG1tip1es canpos de cc:nciencia de 1os agentes sociales; 1o que 

l.e representa el. ccntrol. politice de 1as mismas, por v~a de1 ccnsenso. 

De esta manera, el. aparato ideo16gico daninante es atravesado por 

1as diversas tendencias polltico cul.t:urales fundamental.es, que_ coexi!"ten al. in 

terior de 1a superestructura de 1a f0%rnaci6n h1.st6rica. Ce e11o, se deriva un 

fen6reno de pei:neal::>i1idad y cc:ndicic:nmniento scx:ia1 de1 aparato ideo16gico do

m:lnante, por e1 cc:njunto de fraccicnes de el.ases que participan ideo115gicamen

te, par intennedio del. misno, en e1 proceso de cc:nstruccim de 1a ccnciencia 

mocia1. Es por esto, que al. refl.ejarse por éste 1as inc1inacicnes ideol.ISgicas 

b&aicas de1 sector daninante (en al.gunos casos tanbién del. estrato suba1terno), 
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~l.15g1.c-nte puede ser esnTiiadc>, a tr~s del. nU.ano, el. caraz&l y l.a e~ 

UUct:ura de l.a pr~pal. ~ cul.tural. d1rigent.e que - gesta en cada pe -
r~ h:Lst6Uco. 

O. ~. l.a 1np::rtanc1.a medular de avanzar en la tarea de prec:L.sar 
~1c_,te, qud aparato 1deol.6.;J1co de Estado, de~. actualmente, l.a 

~&\ dan:inante en cada una de las coixdenad- pcr 1- qua atrav1.esa la re -

pnx!ucc1&l mund1.ai del. cap1t:al.. ~.im:itarl.o, 111gnll1.ca localizar ~ cada f~ 

c1dn K1C1al., cu41. es el. pr1nc1pal. bast1m superest:ructural. que ~l.a la con -
m.nc1a de l.a fuerza de trabajo, en func1& a ia. nece.idades del.: progr- de 

-1ac1& de val.ar del. que - trate. 

---

1 
1 

I 
1 
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xn.- IA TIUIDJ:CJ:CN MATERD\LJ:srA y IA UBJ:Cl\CJ:CN DE I.A ESCUEI.A CCMO ~MJlaO J:DEO 

UGXCO DE ESTJ\00. 

Dlllb:i.do al. retraso conceptual. que ha sufrido el. estud1.o de l.a m.ipe~ 

e8t:rUCtura cul.tural., y de sus soportes de acc1.dn, poca c1ar1.dad se ha al.can~ 

dD .axe el. proceso de cc:nstrucc1.dn de l.as puntas del. consenso dan:inante. ~ 

aiderando l.a anq;>1~ima gama de ~ates 1.deo16gicos con que cuenta el. Estado 

Cllpi.t:a1i.&ta moderno para ejercer su poUt1.c:a de Je9it:únac1.dn y ccnducci&\ cu.!_ 

t:Qra1 de 1a soc1.edad (sistanas educativos, orqanizaciones cu1tura:ies, estruc

tura• fam1.11.axes, sistemas de ig:Lesias, aparatos s1ndical.es, medios de difu -

al& masivos, agrupaciones profes1.onal.es, cc::njunto de aparatos jur!d1.ccs, re
das de relacic::nes pab1icas, etc.) 1 actualmente, dentro de l.a concepcitln mate

r1.al.1..sta de l.a h.i.stor1.a, se vive un gran anacronismo te6rico, en l.a tarea de 

precisar qui! aparato de hegemc:111ia de~ l.a funci6n dan:i.nante dentro de l.a 

80C'fedad civil.. Esto ha ev1.tado can¡;:ixender que aparato ejerce l.a vanguardia 

c::ul.tural. en el. proceso de d.ireo:::i6n soc1.al., y en cc:neecuencia, obtener su - -
transformac1.dn po1S:t1..ca. 

No Clbstante el.l.o, pese al. desarro11o t:ard.1'.o que caracteriza e1 co

ncc'fmiento de esta prcb1emáti.ca y el. no contar con 1a fcxmaci6n de un corpus 

tel5r1.co organ1.zado sabre e1 mismo, existen algunas contr.il:lllc1.ones de carlk:ter 

ganera1 que nos pez:rn.iten centrar el. prcbl.ena. Todas e11as co1.nciden en p1an -

tear que 1a escuel.a se ha convertido en el. pr1.ncipa1 aparato de hegemcn!a. del. 

Estado capital.1..sta moderno. 

Avances que se :r:emontan a principios de s1.g1o y que cont1nuan su 

de&arrol.1o hasta nuestros días. Este es e1 caso de 1as ape>rtac1.ones de J\nto 

n:l.oGramsci, que anal.izando l.a soc:Ledad prefascista, escribe entre 191.7 y -

1937 que, "cada Estado es ético en cuanto a que una de sus funciones rnlis .i.m 

portante es l.a de e1evar a 1a gran masa de 1a pobl.ac1.6n a un deteJ:minado ni 

ve1 cu1tura1 y moral.. Nivel. que corresponde a 1as necesidades de desarrol.1o 

de l.as fuerzas productivas, y por cc::nsigui.ent:e, a 1os intereses de las el.ases 

daninantes. Ia. escue1a cano funci6n educativa positiva y 1os tribunal.es cano 

funci6n educativa~ppasíva y n~iva, sen l.as actividades estatal.es más im

p:rtantes en tal. sentido" (14) • 
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Da esta forma, l.a escue1a - cCnvierte en e1 pri.nc:1.pa1 instrunento 
de ¡n:eparaci&l de 1oa intelectuales de diversas categar1as. Par e11o, e1 con

junto de la l.abor .:intel.ectua1 en 1os distintos Estados 9!! puede apreciar, ob

jlltivanente, por la cantidad de escue1as es¡:ecializadas y 1a jerarqu:i.Zacidn 

da ~ gozan. CUanto m'ls extensa es e1 "lh:ea" esco1ar y abundantes 1oa "gra -

dom au¡;eric>J:es" de P.nseñanza de un Estado determinado, mas vigorosa es su es

&ra cul.tura1 y su sociabi1idad" US) • 

• 
~ 1o tanto, teniendo presente e1 amp1io i::epertario de aparatos 

cu1t:urales que Gramsci considera que iiltervienen en 1a tarea de construir 1a 

tlegen1c:n1'.a soeia1, seg(ln Jean Marc Piotte, 4!stos q>.-:3an orqarU.zados, en cuanto 

a 1a dilusi&l de 1a id-~1og!.a, par arden de~ decrecj,ente, de 1a •!. 
guiente manera: 

1.- •x. instituci6'l esco1ar: Esta 1a :imaq1na ccmo una 0J:9ani.Zaci&l 

áentralizadas constituida par la uni6n de tres tipca de instituciaes, 1a es

cue1a Onica, 1a universidad y la acadania. ta escue1a t!nica :lilparte una f~ 

c:U5n cu1tura1 genera1 que prepara 1a universidad y 1as difen!ntes actividades 

PEOfésia"lales, es decir manuales. Está orienta.da de manera que pe:cmite a 1os 

~v1duos pasar fácil.!lente de un oficio a otro, y, 1os mfs dotados, de diri-

91.dca a dirigentes, abri4!ndol.es 1as puertas de 1a universidad. ta universidad 

J:eCCge a 1os estud.iantes más dotados de la escuela tlnica para preparar 1os- -

cuadres necesarios para e1 J:::Juen funcicnamiento de 1a soc:iedad. ta academia es 

e1 arganisrro que 1iga a 1os universitarios ccn 1os el.enentos que, una vez ac!!_ 

bada. 1a escue1a tlnica, pasan a 1a vida profesiona1. Está organizada vertica1-

nente aag(in las divisicnes geográficas (naci6n, :regiones y centros 1ocal.es) , 

y harizcntalnente segGn l.as diferentes especialidaees c:ienilfico-cul.turales. 

IA academ:ia, arganism:> clave de 1a organizaci6n esco1ar, tiene cau;, funcicnes: 

a) aumentar en 1a vida de1 trabajador manual. 1as posibilidades de ref1exi&l y 

pezmitir a 1os más inte1igent:es de e11os acceder a 1as funcicnes .intelectua

les¡ b) sensibili:zar a 1os universitarios ccn 1os probl.emas de l.os trabajado

s:es manual.es; e) favorecer 1a· .integraci&I en l.a cul.tura presente de 1a hieren

~ intelectual. de las generaciones procedentes¡ d) el.aborar una cul.tura na -
c.1.cnal. hanogénea y unitaria estl:echarrente l.igada a 1a vida colectiva y al. uni 
verso de 1a prcducci6n; e) unir estxechanente a l.os intelectuales ccn l.os no 

:intelectuales" • 
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2.- ~la arganizaci&l re1igiosa: Scb:r:e esto, Grazmci escruta ai:e!!_ 

~te 1a estructura de 1a Iglesia cat6U . .ca para intentar canprender las r!!_ 

-- de 1a enorrte inf1uencia que ha ejerc:ido y ejerce adn aabre mi11cnas y 
mi.1l.clnea de perscnas". 

3.- "'E1 ccnjunto de arganizacia'lE!!s que - ocupan de 1o :inpreao: 

l.Cl9 arqanianos que editan o pub1ican 1ibros, revistas, peri6iic~, diarios y 

boletines, 1ihrer.tas, bib1iot:ec:as" etc". 

4.- •x.ca canales audiovisuales: cine, teatro, etc. Gramaci conce
da wm ma:yor eficacia a 1a prensa que a les nedi.os de difusi&l audicnisuales 

puea, aegdn 4!1, si bien &tos pueden al.canzar un gran radio de acci&l y, a1-

guna vez, crear un fuerte ilrpacto enctivo, no pueden, contrarianente a 1o ~ 

p&ellC>, ccinvencer durable y profundarrente". 

5.-"x.ca medios de ccnunicaci&l ora1: radio, discos, etc. Es p:i:ec!_ 

_, 1.nc1uso terer en cuenta, se<;an e1 autor, 1a inf1uencia ocu1ta de 1a arqu!_ 
tmctura y del. urbanismo scbz:e 1a cu1tura de una sociedad. oatD se puede ver, 

Jaa dificul.tades .inhe:i:entes al. estudio de 1a ideo:Log~ reposan no sol.altente 

-=bre 1os problemas pl.anteados por 1a jerarquizaci6n de l.os dintintos cana -

lea de difusi&l segtin su grado de eficacia, sino también, y antes que na.da, 

-=:t:Ke e1 nllnero y caipl.ej.idad de l.os factores que hay que tener en cuenta". 

(16). 

Sin enbargo, si b:ién es cierto que cent.amos ccn l.as ccntribucio -

SEIS 'p:lc:neras de A. Gramsci sob:i:e l.a ccnstrucci61 de l.os corazones de 1a ~ 

mcn:ra, también es cierto, que de una u otra f=ma, 1a anémica corriente de !!_ 

nll1isis que ha surgido sobre esta realidad superestructural., coincide, en 

tidzminos general.es, ccn l.os p1anteamientos al.thusserianos, que igualnente -

fCDIUl.an que el. principa1 AJE en 1as formaci01es capitalistas actual.es, es 

e1 aparato ideo16gico escol.ar, Es decir, desccnociendo l.os postul.ados grams

c:lanos sobre l.a funci6n cul.tural. que ejerce 1a escuel.a en el. proceso de je -

rarquizaci6n de l.as puntas de l.a hegemcn.{a, dicha corriente surge y adquiere 

fuerza a partir de l.as interpretaciones que I.ouis Al.thusser retana de A. 

Gramsci, y no J:eecnoce. De esta manera, 1a pol.émica revive y se expande n~ 

vanente ccn Al.thusser y sabre su desarrol.l.o se rem:Xlel.a y adapta, de tal. fo.E, 

-· que ccn 1os años, ya no es dicho autor qu:ien infl.~ directanente sabre 

- aeguidores: sino sen sus disc~os quienes infl.U}'en sabJ:e 1as nuevas e;=. 
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nerac:lc:nes de intelectual.es de l.a cul.tura. De cual.quier facma en dl.tüna ins

~:1..a. sen 1.as ccncepc:lc:nes al.thusaerianas l.as que ccint:lnuan pEedaninando 

9ll e•te terreno. 

A9f. re~l.a par :t.oui.s A1thusaer y reproducida mund:l.almente 

pcr cl:lver- te6ricos de l.a :l.deol.og:la, i!sta ccincep:::l& cd:>ra nuevamente v:l 

ganc:la en l.970, c::uando se afixma que "el. aparato :ldeoU5gico de Estado que ha 

8:1.do P\Zl•to en posi.ci& dcminan~en las facmac:lones capitalistas avanzadas, 

dampuds de una v:lolenta l.ucha de el.ases pollt:lca e :ldeol6gica contra el. ant!_ 

9UD aparato .i.deol.6gico de Estado dcm:inante, es el. aparato :l.deol.Cig:lco escolar. 

Esta tesia puede ser paradCigica si es ~ que para todo el. nnmdo (ea de -

c:lr, en l.a representaci& ideoU5gica que l.a hurgues~ trata de darse a s:l 
m:lmna y de dar a :Las el.ases que el.l.a expl.ota) • el. aparato ideol.Cig:lco de Es~ 

do daninante en l.as fcnmacic:nes scciales capital.istaS no es l.a Escuel.a, si

no el. aparato ideol.Cigico de Estado polltico, .a saber el. régimen de l.a demo -

cracia parl.arentaria surgido del. sufragio U"liversal. Y de l.a l.ucha de l.os ~ 

t.:l.dcJa ••• " 

"'No cl:lstante, creemos pues tener fuertes razones para pensar que 

detr&s de l.os juegos de su ~ato :rdeol.Cigico de Estado polltico, que ocupa 

l.a parte del.antera de l.a escena, l.o que l.a burgues~ ha puesto a funcionar e~ 

mo su aparato ideoUigico de Estado No. l. y por l.o tanto daninante, es el. a~ 

rato escolar que de l"Echo ha :reenpl.azado en sus funciones al. ant:lguo aparato 

:ldeol.6gico de Estado dcminante, a saber l.a Igl.esia. Se puede inel.uso agregar: 

l.a pareja Escuel.a-Famil.ia ha reenpl.azado a l.a pareja l:gl.esia-Famil.ia" (17). 

Secundando este pronunciamiento, Pierre Bourdieu ~· Jean Cl.au:3e -

l'Bsaeron adq>tan indirectanente, en este mismo año, una perspectiva s.imil.a.r 

cuando elq)resan que ". • • l.a instituci6n escol.ar es l.a Qnica en detentar can 

pl.etamente, en virtud de su propia funci6n, el. poder de sel.eecionar y de far

anr, ¡x:r una acci& que se ejerce en todo el. per!odo de aprendizaje, a aque -

llos a l.os que caif:la l.a tarea de perpetuarl.a, y se hal.l.a por l.o tanto, en l.a 

pciaici6n par definici6n más favorabl.e para .in"poner l.as normas de su auto per

petuaci&, aunque s6l.o fuese al. usar de su poder de reintepretar l.as normas 

externas ••• ". (18 > • o bien, cuando manifiestan que "el. sistema de enseñanza 

tradiciCWlal., contribuye de medo :Lrrempl.azable a perpetuar l.a estructura de 

: l.as rel.aciones de el.ase y, al. mismo tienpo, a legit:irnarl.a, dis;imul.ando que 

J.as jerarqu!as escol.ares que produce, reproducen jer~s social.es" (19). 
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Di 1971 esta posici<5n es nuevaien1:e enriquec:ida y matizada por 
Olr:i•tian Baudelot y Rcger Establ.et quienes piensan, que "1os demás aparatos 

:ldeoll5gicoa (partidos burgueses, televisi6n, publ.ic:idad, ejj!reito, iglesia •• ) 

cuya· acci&l ee ejerce, o bien s:imul.táneanente o bien ul.teriocmente, pueden 

cmpl.:Lr su funci& de dan1naci<5n ideol6qica s6lo sobre la base de l.a :Lncul.ca

c1&l pr.imar:l.a real.izada por el. aparato escolar. El. aparato escolar ocupa as:t 
un l.ugar privilegiado en la superestructura del. medo de producción capitalls

u pocque es, entre tcxlos los apal!atos ideol.6qicos, el. Cnico que inculca la ~ 

daolog%a daninante sobre l.a ba- de l.a fai:rnaci&l de la fuerza de trabajo" (20). 

Ig\:laln'ente en forma .1ndirecta, en 1972 en el. pr61.cgo a ediciOn i~ 

1:1.ana de "IA Repreducci&", Giovanni Bechel.:lcni cmparte la idea de que el 

tlPllE'Ato escol.ar de~ña una posici6n dan:Lnante fz:ente al. ccnjunto cul.tural., 

y muy especialnent:e, en z:elaci6n a l.a canunicaci6n de masas. Al respecto ind~ 

ca que una segunda aportaci&l de Bourdieu y Passeron al. estudio de los JUE, 

ha sido "el. haber puesto en una cadena l.6qica y cohei:ent:e, l.os mecanismos a -

traYC!s de l.os cual.es ac:tuan l.os condicicnamientos social.es y su interiariza

cjA5n por parte de aml:x>s sujetos de la z:el.ac:i&l ¡:edag6qica (l.os docentes y l.oe 

al.unlrioe). En part.icul.ar, en un mcnento en que l.a mitol.og:ta sobre l.a "escuel.a" 

de 1os rredios de ccmunicaci6n de masas es m::neda corriente (para det:e:cminar -

-ivas inversicnes en el. sector de los "maquinistas"), adquiere particular 

:re11eve el. haber mostrado c6no l.a z:elaci6n ca> la escuela ccndicia>a l.as · ~ 

uvas relaciones ccn las :instancias cultural.es, sea en lo que concierne a l.a 

qiortunidad de acceso, cano el. nivel. de decodificaci6n" (21). 

&\ 1973 esta posiciOn es retcmada por Gerard Mendel y ChriStian 

Vogt cuando expz:esan que, "i.a funci6n esencial. de la escuela en nuestra soc~ 
dad es l.a de preparar ideol.6gicanente la divisi6n en clases .social.es, l.a de 

pm:m:Ltir l.a :r:eprcxlucci6n de las misnas z:el.acicnes de prcducc:i6n a despecho de 

tedas las caimoc:icnes que puedan producirse en el. &nbito de l.as fuerzas pro -

ductivas; l.a escuel.a a pasado a ser el. aparato ideol.6gico fundamental., "vital." 

del. Estado capital.ista" (22). 

A n1.vel. europeo, en l.974 esta corriente es una vez rtás reforzada 

par Nicos Poulantzas quien, estudiando l.as fases de equil.ibrio de l.a farmaci6n 

capital.ista y privilegiando l.a funci6n del. aparato educativo, manifiesta que 

"1oa aparatos ideol.6gicos de Estado, y especialrrent:e el. aparato esco1.ar, ti.e

ren, en l.a reprcducci6n de l.os agentes (su c:al.ificaci6n - sujecci6n. y su di!!_ 
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tr~buc~6n), un pape1 decisivo y particu1ar1simo". Debido a esta 
concepci6n, e1ige a1 aparato pedag6gico como e1 principa1 indi
cador hist6rico para ana1izar 1a forma como 1os aparatos ideo1~ 
9icoa de1 poder, contribuyen a reproducir 1as c1asea socia1es 
en e1 cap~ta1ismo moderno(23). 

P~a1mente, despu4!a de haber destacado pre~ominante -
mente a1 aparato eaco1ar Cellij> e1 principa1 aparato id~o16gico 
de1 Eatado capita1iata contempor4neo, dicha corriente -piatiza que 
•1 aparato pedagog1co mas deaarro11ado en 1a fase avanzada de1 
modo de producci6n capita1ista, no ea cua1quier tipo d·e escue1a, 
•~no 1a escue1a "democrática". Ea decir, "1a forma po11tica de 
1a dictadura de 1a burgues.S:a sobre e1 pro1etariado qu~ correspo!!_ 
de a1 estadio desarro11ado de1 M.P.C., ea 1a democrácia. Jur1di
camente 1a burgues1a no reconoce 1a existencia de 1as c1ases y 

aGn menos su 1ucha: 1a escue1a Onica y ramificada (1ibertad, 
~gua1dad, diversidad de 1os ta1entos) es 1a forma desarro11ada 
de1 aparato esco1ar capita1ista. Po11ticamente esta dictadura s~ 
pone a1ianzas, especial.inente con 1a pequeña burgues.S:a. Es norma1 
entonces que 1a red esco1ar (aque11a que conduce a1 poder bur- -
guds en sus diferentes formas), sea teóricamente abierta y que 
comprenda formas instituciona1es de rea1izaci6n que contradicen, 
en e1 p1ano esco1ar, 1a a1ianza entre burgues.S:a y pequeña burgu~ 

•1•" (24). 

A1 parecer, con estos desarro11os, 1a concepci6n a1 -
thusseriana de1 aparato ideo16gico dominante ocupa 1a vanguardia 
te&rica, y se reproduce universa1mente como concepci6n imperante 
dentro de 1a prob1em4tica de 1a ideo1og1a tratada por e1 materi~ 
1iamo hist6rico. Este es e1 caso de América Latina en donde a 
partir de 1970 1as concepciones a1thusserianas, además de adqui
rir un rango directriz en e1 tratamiento ~1oba1 de 1os fen6menos 
cu1tura1es, han dominado 1a raqu.S:tica 1abor de investigaci6n y 

an41isis que se ha efectuado en 1a regi6n, para determinar qué ~ 
parato ideo16gico ejerce 1a funci6n dominante en e1 proceso de 
reproducci6n de 1os fen6menos capita1istas 1atinoamericanos. 
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Fecundado por estas concepciones, Xgnacio Hern&ndez 
Gutidrrez plantea en Mdxico, en 1972 • que 1a importancia de la e-
4ucaci6n superior a nive1 superestructural, proviene de1 hecho de 
que "el aparato ideo16gico de Estado que ha sido puesto en poai -
c1.6n dominante en 1aa formaciones capitalistas avanzadas ea el a
parato ideol6gico escolar. Es decir, aunque todos los aparatos i
deo16gicos de1 Estado confluven para 1ograr e1 mismo resultado, 
que es 1a reproducci6n de las re1aciones socia1es de exp1otaci6n1 
existe uno de e11os que desempeña, en forma muy precisa, e1 pape1 
dc:iminante, aunque su funci6n e importancia es extremadamente si-
1enciosa, tanto desde e1 punto de vista ideo16gico, como po1~tico 
y econ&nico: la educaci6n"(25). 

:lmpu1sado por dichas heren.cias te6ricas, Tom:!s Amadeo 
Va•doni deaarro11a en Chile, a mediados de 1972 y posteriormente 
en Argentina en 1973, una adaptaci6n de las tesis a1thusserianas 
para ana1izar el aparato esco1ar como instancia cultura1 dominan
te en 1a historia latinoamericana. Formula, que dentro del conju~ 
to de aparatos con que cuenta e1 Estado capitalista contempor:!neo 
para instrumentar su ideolog~a dominante, "1a Escue1a posee una 
•ignificaci6n singu1ar, sin que esto represente desconocer 1a im
portancia de otros que tienen funciones similares, como 1os 11am~ 
dos "medios de comunicaci6n de masas". E11a es e1 1ugar, por exc~ 
1encia, de transmisi6n e imposici6n de 1as ideas de 1a cu1tura de_ 
m1.nante" (26). Por 1o tanto, "La Escue1a, como 1ugar óe transmi.,- -
•i6n e imposici6n de 1a ideo1og~a dominante, es e1 "lugar" en que 
•e ejerce 1a vio1encia aunque no f~sica en este caso, sino "simb~ 
1ica"(*) de 1a c1ase dominante, y también por lo mismo, "lugar 
privi1egiado" de la lucha ideol6gica" (27). 

En 1976, volviendo a reproducir literal.mente los pri
meros enunciados althusserianos sobre 1a dominancia cu1tural de 
1a Escuela, Mario Mo~teforte Toledo reitera, que "la escue1a-fa
milia ha reemplazado a la pareja iglesia-familia. Ello se debe, 
a que ning~n otro aparato ideo16gico dispone durante tantos años 
ccxno la escuela de la audiencia obligatoria y gratuita de entre 
1a totalidad de niños del cong1omerado social"(28). 
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HA• ade1ante, in~1uenciado por estas 6pticas concep
tua1es, en.1978 e1 investigador Enrique Luengo a1 cuestionarse 
•~ e1 aparato esco1ar es e1 instru...~ento dominante en .1\lnerica La
t~na, donde todav!a existe un promedio muy bajo de esco1aridad, 
conc1uye en 1as mismas peropectivas anteriores, que r.ia escue1a 
•• e1 1ugar privi1egiado en que se ejerce 1a "vio1encia"(*) de 
1a c1ase dominante y tambien e1 1ugar de 1a 1ucha ideo16gica"(29) • 

• 
r~na1mente, nutrido por esta corriente, e1 soc~61ogo 

Edgar Jiménez C., parece asumir indirectamente 1a misma posici6n 
en 1981, cuando reproduciendo expi!citamente ios enunc~ados de 
Va•coni, manifiesta que "ei proceso de sociaiizaci6n en una socie 
dad de ciases constituye ei proceso de internaiizaci6n (a través 
de1 •~•tema educativo) de ia ideo1og!a dominante en 1a sociedad 
(e• decir, de 1a ciase dominante). De este modo ia educaci6n fun
c~ona como un efectivo instrumento reproductor de 1a ideoiog!a y 
de controi sociai. La c1ase dominante para mantener ei sistema h.!!_ 
ce u•o tando de ia fuerza mediante 1os aparatos represivos dei E~ 
tado, como de 1a conquista de consenso mediante ia difusi6n e im
posici6n de ideoiog!as espec!ficas. Y es a través de 1a conquista 
de1 consenso que 1a ciase dominante 1egitima su posici6n. Ei sis
tema educativo juega, en este caso, un pape1 capita1"(30). (Ver 
cuadro nClmero 2). 

En s!ntesis, sin pretender negar 1a importancia fund.!!. 
menta1 que 1e corresponde a1 sistema educativo en e1 proceso de 
reproducci6n de 1as formas capita1istas contemporáneas, pensamos 
que, es 1a herencia de esta perspectiva en ~.mérica Latina, 1a 
que indirectamente ha contribuido a privi1egiar, dentro de1 te -
rreno de 1as ciencias sociaies 1atinoamericanas, e1 tratamiento 
sobresa1iente de 1a prob1emática de 1os aparatos educativos y no 
de otros sistemas de aparatos hegero6nicos más vertebra1es para 
1a reproducci6n de1 sistema capita1ista en su nueva fase de acu
mu1aci6n de capita1. Representativos de esta tendencia, son 1os 
trabajos de Gui1iermo Briones sobre ia reproducci6n de ia ideo1~ 
g!a dominante a través de ias universidades chi1enas(31), e1 an~ 
1~•~• de Gui11ermo abarca sobre e1 papei de 1a escueia secunda-



·CUADRO No. 2 

DESARROLLO DEL PENSJ\MIENTO MATERIALISTA SOBRE LA ESCUELA COMO APA
RATO HEGEMONICO DOMINANTE 
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• An~Gramsci (Xta1ia 1917-1973) 

• ~ 
.louis A1thusser (Par~• 1970) 

l 
Pierre Bourdieu y Jean C1aude Pasmaron (Francia 1970) 

Chr!.tian Baude1ot y Roger Estab1et (Francia 1971) 

Gio.J.anni Beche11oni (Par~s 1972) 

Ger~d Mende1 y Christian Vogt (Par~• 1973) 

Hiela Pou1antzas (Francia 1974) 

• Jos~ Car1os Mariátegui (Perd 1925) 

' . 
1 

• Xgnacio Hern4nde~ Guti~rrez (~xico 1972) 

Tomis Amadeo Vasconi (Chi1e 1972 - Argentina 1973) 

Mario Monteforte To1edo (~xico 1976) 

Enrique Luengo (M~xico 1978) 

Edglrd Jiménez c. (~xico 1981) 
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r~ en Chi1e(32), •u exce1ente re:E1exi6n sobre e1 pape1 de 1oa 
aparato• peda969icoa en e1 per~odo de indu•tria1izaci6n 1atinoa
.. ricana (33), y e1 trabajo co1ectivo de Giorqina Bini, Mercedes 
C&1ero, Gui11ermo Luque, Je•d• D~az, Caro1a M&rquez, AS:da Gut.!!_ 
rres, Arminda Reye•, Ana Boqio, Gu•tavo Ri:Erio, Rafael. Rancag1ig 
1o, Ana Mar~a Netho1, Dardo Arbide, Martha Crivos y Ste11a Ferr~ 
rini •obre J.a :Eunci6n de 1o• J.ibro• de texto en Amdrica J.atina 
(34). • 

--
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A.- LA FUNCXON ESTRUCTURAL DEL APARATO EDUCATIVO 

Reviaando la trayectoria que ha seguido eata corriente 
de inveatigaci6n, observamos que la aportaci6n de dicha escuela, 
no ha •ido la de únicamente haber iniciado el an4lisis para dete~ 
minar cu&lea son loa principales soportes que generan la dominan
cia ideol6gica que impregna y dirige al cuerpo del nivel cultural 
de la aociedad¡ sino tambidn,. la de argumentar a partir del de•e!!!. 
pefto de qud funciones, •stos se conetituyen en dominantes. 

Al cueationarse por qu• el aparato escolar se convier
te en la vanguardia cultural del Estado capitalista contempor4neo, 
eata tendencia, fundamenta sus tesis en las operaciones eatructu
ralea que dste ejerce al interior del sistema social. Llegando a 
un consenso amplio, con diversos tdrminos y an41isis de casos,los 
investigadores de dicha perspectiva piensan que la tarea que de 
aempeña la escuela en la formaci6n capitalista, y que en cense- -
cuencia, la consagra como el aparato de hegemon~a dominante, es 
dobre: a.- en primer lugar, por que contribuye a reproducir la C!!_ 
1ificaci6n de la fuerza de trabajo¡ y b.- en segundo lugar, por -
que colabora a reproducir la inculcaci6n de la ideolog~a dominan
te. 

1.- LA REPRODUCCION DE LA CALrFrCACrON DE LA FUERZA DE TRABAJO 

La funci6n de reproducci6n de la calificaci6n de la 
fuerza de trabajo que realiza el aparato educativo es reconocida 
por todos los autores anteriores, pero destaca con mayor desarro-
110.en las tesis de L. Althusser, Ch. Baudelot y R. Establet. As~, 
gradualmente expresan que, a diferencia del modo de producci6n c~ 
pitalista, la reproducci6n de la capacitaci6n de la fuerza de tr!!_ 
bajo "tiende (se trata de una ley de tendencia) a no ser asegura
da "sobre el. terreno" de la producci6n (aprendizaje en la produc
ci6n masiva), sino cada vez m4s fuera de la reproducci6n¡ por me
dio del. sistema escolar capitalista y de otras instancias e inst.!_ 
tuciones". 
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•Jllhora bien, ¿pero qud se aprende en 1a e•cue1a? Se· 

·11ega m4s o menos 1ejos en 1oa estudios, pero se aprende de to 
da• maneras a 1eer, a escribir, a contar, por 1o tanto a1gunas 
~cnicas y no pocas otras cosas, comprendidos a1gunos e1ementos 
(que pueden ser rudimentarios o a1 contrario profundos) de "cu1-
tura cient~fica" o "1iteratura•, directamente uti1izab1es en 1os 
4i~erentes puestos de 1a producci6n; (una instrucci6n:para 1os 2. 
breros, otra para 1os tdcnic~s, una tercera para 1os ~ngenieros, 
una cuarta para 1os cuadros superiores, etc). se aprenden a11~ 
p\MI• "a1gunas habi1idades" (35). 

En otros tdrm.i.nos, "e1 aparato esco1ar contribuye por 
au parte a 1a reproducci6n de 1a ca1idad de 1a fuerza de trabajo, 
aGn si data d1tima no recibi6 su verdadera ca1ificaci6n, si debe 
ad.i.eatrarse rea1mente, ya sea en 1as escue1as de aprendizaje de 
1a• empresas o bien en e1 trabajo. Esta contribuci6n a 1a repro-
4ucci6n de 1a ca1idad de 1a fuerza de trabajo consiste en 1a - -
transmisi6n de conocimientos y destrezas (en particu1ar, 1o fun-
4amenta1, como 1eer, escribir, contar y l.uego otras cosas para 
1a• que ingresar4n en 1as ca1idades "profesiona1es" de trabaja 
4or o de ~cnico). Todos estos conocimientos y destrezas cuentan 
con ndc1eos de objetividad y con un sentido productivo, adn cuA!!_ 
do 1os contenidos sean incomp1etos y contradictorios" (36). 

Por 1o tanto, "e1 pape1 esencial. que desempefia 1a "e.!!. 
cue1a como 1ugar de formaci6n tota1mente separado de l.a produc -
c.i.6n, es 1a de incul.car, bajo 1a forma de rudimentos, 1as tdcni
ca• indispensab1es para 1a adaptaci6n al. maquinismo en genera1 
en forma preparatoria. Es en 1a f&brica, bajo 1a coacci6n (exp1~ 

tac.i.6n, opresi6n po1~tica, dominaci6n ideol.6gica), donde l.a com
b.i.nac.i.6n debe efectuarse norma1mente". La preparaci6n de esta 
cua1.i.ficaci6n de 1a fuerza de trabajo, se rea1iza de manera dif~ 
renc.i.ada para formar dos redes o nive1es con 1a divisi6n de el.a
ses de1 modo de producci6n capital.ista: 1a formaci6n de 1a fuer
aa de trabajo pro1etaria y 1a formaci6n de l.a fuerza de trabajo 
burguesa. (37). 
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B•ta es 1a pr:Lmera funci6n estructura1, que aegdn 1a 
ortodoxia materia1ista, convierte a1 sistema pedag6<,Jico, en e1 
principa1 aparato de hegemon~a: 1a reproducci6n de 1a competen -
.cia de 1a ~uerza de trabajo. 

2. - LA l:NCULCACJ: CN DE I:A l:DE OLOG l:A D CMJ:N~.NTE • 

En cuanto a 1a f~nci6n de producir e introyectar 1a 
ideo1og~a dominante a trav•s de1 aparato eaco1ar, esta ea deaa -
rro11ada por casi todos 1os autores anteriores. J:gua1mente, pod!!_ 
mo• decir que aunque 1aa otras funciones que ejerce 1a eacue1a, 
tambidn son tareas po1~ticas1 1a funci6n po1~tica mas re1evante, 
•• d6 con 1a e1eboraci6n e incu1caci6n de 1a ideo1og~a de 1a c1!! 
•• dirigente en e1 ~ampo de conciencia de 1os agentes socia1es. 
Ami~, L. A1thusaer p1antea que "1a reproducci6n de 1a fuerza de 
trabajo exige no so1amente una reproducci6n de su ca1ificaci6n, 
•ino, a1 mismo tiempo, una reproducci6n de su sometimiento a 1as 
r~g1as de1 orden estab1ecido. E• decir, una reproducci6n de su 
•umisi6n a 1a ideo1og~a dominante y una reproducci~n de 1a capa
cidad de manejar bien 1a ideo1og~a dominante para 1os agentes de 
1a exp1otaci6n y de 1a represi6n1 a fin de que e11os, aseguren 
tambidn "por 1a pa1abra ", 1a dominaci6n de 1a c1ase dominante". 

En otros termines, "1a Escue1a (pero tambidn otras 
instituciones de1 Estado como 1a l:g1esia y otros aparatos como e1 
~jdrcito) enseñan "habi1idades", pero en formas qÚe aseguren e1 
•ometimiento a 1a ideo1og~a dominante o 1a dominaci6n de su "pr~~ 
·tica". Todos 1os agentes de 1a producci6n, de ~a exp1otaci6n y de 
1a represi6n, sin hab1ar de 1os "profesiona1es de 1a ide·o1og~a", 
deben estar a un t~tu1o y otro, " penetrados" de esta ideo1og~a. 
para poder rea1izar "concienzudamente" su tarea, sea 1a de exp1o
tados (pro1etarios), sea 1a de exp1otadores (capita1istas), sea 
1a de auxi1iadores de 1a exp1otaci6n (1os cuadros), sea 1a de 1os 
grandes sacerdotes de 1a ideo1og~a dominante (sus funcionarios), 
et:c ..... 
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razonamientos matem.S:ticos. Esto tiende, a que e1 va1or de conoci
m:lento de una habi1idad no se man.i.f.i.esta1 no ex:Lste rea1mente 
••• que en su uso product.i.vo, ya sea en su ap1.i.cac.i.6n a 1a produ!:_ 
ci6n materia1, o en 1a bdsqueda de nuevos conoc:Lm.i.entos. Sin em 
barqo, de manera necesar.i.a, este uso esta: comp1etamente ausente 
ele 1a escue1a y de 1as pr4ct.i.cas esco1ares¡ 1os conoc:lmientos se 
ut:l.1:1.zan dnicamente en e1 marco de 1os prob1emas f.i.ctic.i.os, fabr.!_ 
cados en e1 seno de 1a pr4ct.i..¡'a esco1ar y en vista de sus objet:L
vo•: ca1:Lf:Lcar, c1asif:Lcar y sanc:Lonar a 1os .i.nd:Lv.i.duos. A este 
r:1.n, contr.i.buyen de 1a mi.ama manera tanto e1 hecho de saber escr:L 
b:lr seqdn 1os patrones de 1a :Ldeo1og~a incu1cada por 1a escue1a, 
ccxno saber su h.i.stor.i.a y c.i.v.i.smo, o como saber su curso de f~s.i.ca 

o matem4t:Lcas"(40). 

Adem.S:s de 1o enunciado, éste p1anteamiento avanza 
..a. a1 matizar que 1a .i.ncu1caci6n de 1a :Ldeo1og~a dom.i.nante que 
.. efectua a través de 1a escue1a, no se da de forma homogénea, 
a:lno que se introyecta bajo dos redes dintintas de soc:La1:Lzaci6n 
:ldeo16g:Lca: 1a red de 1a .i.deo1og:Lzac:L6n pro1etar:La, y 1a red de 

1a aocia1.i.zaci6n burguesa. Es decir, e1 sistema esco1ar produce 
una misma ideo1og~a, pero 1a incu1ca de forma diferente en una y 

otra red, conservando 1as siquientes caracter~sticas: 

•1.- La red primaria profesiona1 s61o trata de someter 
bruta1mente a 1os futuros pro1etarios de 1a ideo1og~a dominante~ 
m:lentras que 1a red secundaria superior tiende a formar 1os intér 
pretes activos de 1a ideo1og~a burguesa. De a11~1 proviene 1a opo
s:lc.i.6n sistemática de 1as pr4cticas esco1ares". 

•2.- Las dos formas de incu1caci6n de 1a misma ideo1o
gta, tienden a fabr:Lcar 1os subproductos ideo16gicos distintos¡ 
por una parte, e1 burgué~ inconsciente de serio (en sus diferen -
tes m4scaras: e1 hombre superior, e1 hombre cu1to, e1 hombre de !!. 
1:1.te, e1 hombre honesto, e1 prudente, e1 sabio, e1 humanista, e1 
artista ••• )¡ y por otra, e1 obrero p~queño burgués"(41). 

En s~ntesis, podemos decir que 1a sumisi6n a 1a idep1~ 
g~a dominante que se da mediante e1 aparato esco1ar,se efectua 
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por 1a •umisi6n en cada instante, a un conjunto de pr4cticas que 
con•tituyen e1 "ritua1 materia1" de 1a ideo1g1a burguesa. Los e
jercicios esco1ares se dan de manera simp1emente ana1oga, como un 
trabajo e1 "trabajo esco1ar", que es a1 mismo tiempo presentado(y 
por eso mismo impuesto) como un deber. Ese trabajo no va1e ni en 
•1 mismo, ni para quien 1o hace: 1o es~ncia1 es buena ca1ifica- -
ci6n. En e1 ritua1 esco1ar fami1iar, e1 cuaderno de notas funcio
na ccxno un equiva1ente (en sqptido figurativo) de1 sa1ario: 1a 

"buena ca1ificaci6n, como e1 sa1ario, es e1 •precio", 1a recompen
•• de1 trabajo cump1ido. La practica de 1os puntos buenos tiene 
e1 mismo sentido. Cuadro de honor: U!gi6n de honor. La emu1aci6n 
y e1 cu1to a 1a competencia representan, en e1 interior de 1a es
cue1a, 1a competencia que norma e1 mercado de1 trabajo. E1 maes -
tro trata con individuos ob1igados a estar ah1, pero 1ibres de d~ 
cidir por si mismos si quieren trabaja~ y tener éxito o no: de 1a 
misma manera como, segdn e1 derecho burgués, 1a fuerza de trabajo 
•• 1ibre, etc." 

De esta forma, "1as practicas esco1ares y su rituar 
•on entonces un aspecto esencia1 de1 proceso de incu1caci6n ideo-
16gica. Deberes, discip1ina, castigos y recompensas, tras su apa
rente funci6n educativa y técnica, aseguran 1a funci6n esencia1, 
pero ocu1ta, de rea1izar en 1a escue1a 1a ideo1og1a burguesa. De 
•ometer a e11a a todos 1os individuos, y en este sentido, de re -
presentar a su manera 1a producci6n, e1 derecho, e1 Estado Bur- -
gués. E1 hecho de que 1a escue1a primaria deba someter a todo e1 
mundo a 1as practicas de 1a ideo1og1a burguesa, tanto a 1os niños 
de 1os exp1otadores como a 1os niños de 1os exp1otados. ~s decir, 
e1 hecho de que debe someter a 1os unos en su 1ugar de exp1otado
res y a 1os otros en sus puestos de exp1otados, determina 1a nat:!:!_ 
ra1eza espec1f ica de 1as practicas esco1ares en vigor en 1a prim!!_ 
ria". 

La coexistencia dif1ci1 de estas dos redes de esco1ar.!_ 
saci6n opuestas en e1 seno de 1a misma instituci6n,da a 1a ideo1~ 
g1a incu1cada un aspecto de compromiso. "Los va1ores de 1a burgu~ 
•1a siempre son presentados a través de 1os intermediarios. Son 
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•1 ahorro y e1 beneficio, 1os que representan 1a ganancia; son 1a 
fami1ia pequeñoburguesa ~· su honrado desahogo, 1oa que represen -
tan a 1a fami1ia burguesa; son autores popu1istaa (R:lchepin, Pau1 
Arane, Jean Xcard, Theuriet, Verhacren, etc), quienes representan 
a 1a gran 1eteratura. E1 pequeñoburgués ea, a 1a vez, hdroe y po~ 

tavoz de 1a escue1a primaria. Cada uno, como individuo ea invita
do a mantener su rango, Bajo esta forma es como 1a ideo1og1a bur
guesa se hace pueb1o, y fabr.l'ca a1 pueb1o que necesita"(42). 

En tdrminos muy simi1ares. Gui11ermo Labarca reconoce 
1a funci6n po11tico cu1tura1 de incu1caci6n ideo16gica que efec
tua e1 aparato educativo cuando expresa que, "e1 sistema de educ~ 
ci6n contribuye a 1a reproducci6n de 1a fuerza de trabajo, produ
ciendo, por una parte, 1a necesaria mano de obra ca1ificada: y 

por otra parte, 1a produce adecuando 1os individuos a 1as moda1i
dades de1 contro1 po11tico existente en e1 proceso productivo. En 
otras pa1abras, 1es enseña y entrena en 1a organizaci6n jer~rqui
ca y autoritaria de1 trabajo. (La dominaci6n autoritaria no es 
privativa de1 proceso de trabajo y por e11o e1 individuo que es 
educado en ta1 esquema no 1o está siendo s61o por que sea un re
querimiento generado por 1a divisi6n de1 trabajo, ta1 como se da 
en e1 sistema capita1ista, sino que es una caracter1stica m~s g~ 
nera1 y difundida. Es por e11o, que e1 efecto de1 sistema educa
tivo en este aspecto particu1ar, no puede referirse s61o a 1as 
condiciones de trabajo. liay que reconocer que esta perspectiva de 
anS1isis reve1a un aspecto parcia1 de1 proceso de socia1izaci6n)~ 

•Ta1 forma de entrenamiento y educaci6n es posib1e r~ 
conocer1a a1 ana1izar contenidos de 1os programas que están cont~ 
minados por e11a; por ejernp1o, 1os estudios de adrninistraci6n su
bordinan 1a necesidad técnica de organizaci6n a 1a necesidad po1~ 
tica de contro1. Los estudios primarios y secundarios va1orizan 
1a obediencia corno una cua1idad positiva, etc. Las prácticas edu
cativas y métodos de enseñanza también contribuyen a 1a acepta
ci6n autoritaria, 1a concepci6n "bancaria" de 1a educaci6n (para 
usar una expresi6n de Pau1o Freire) ejemp1ificada en 1a pr~ctica 
de 1os ex:!menes**· La re1aci6n jerárquica entre a1umnos y profes~ 
res y tantas otras actividades esco1ares, van socia1izando a 1os 
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individuos para que Estos acepten natura1mente una instancia co!!. 
tro1adora exterior, y no para que, 1o que podr!a ser 1a a1terna
tiva, sus decisiones sean e1 producto de un mov1.miento interior 
nacido de1 convencimiento y anS1isia raciona1"(43). 

Pina1mente, P. Bourdieu y J.C. Pasaeron aceptan en 
terminos amp1ios, 1a funci6n po1!tico ideo115qica que ejecuta e1 
aparato educativo, cuando manifiestan, que "e1 sistema de enseña!!_ 
sa 1oqra rea1izar perfectamente su funci6n ideo115qica de 1egit~~ 
ci6n de1 orden estab1ecido, porque esta obra maestra de mecSnica 
aocia1, 1ogra ocu1tar como por un encajonamiento de cajas con do
b1e fondo, 1as re1aciones que, en una sociedad dividida en c1aoes, 
unen 1a funci6n de incu1caci6n. Es decir, vincu1an 1a funci6n de 
integraci6n y morai. a 1a funci6n de conservaci6n de 1a estructu
ra de 1aa re1aciones de c1ase caracter!stica de esta sociedad. 
Aa! ea, por ejemp1o, como mas.perfectamente adn que e1 cuerpo de 
agentes de1 Estado, "esta casta que, pareciendo estar fuera y, 
por as! decir, por encima de 1a sociedad, como observa Enge1s, 
confiere a1 Estado una apariencia de independencia respecto a 1a 
sociedad": e1 cuerpo de profesores pone 1a autoridad mora1 de su 
ministerio pedag6gico (autoridad tanto mayor cuanto que parece no 
deber nada a una instituci6n esco1ar que parece as! mismo no de
ber nada a1 Estado o 1a sociedad) a1 servicio de 1a ideo1og!a de 
1aa 1ibertades universitarias y de 1a igua1dad esco1ar". 

En esta forma, conc1uyen que "e1 sistema esco1ar, con 
1aa ideo1og!as y 1os afectos que engendra su autonom!a re1ativa, 
ea para 1a sociedad burguesa en su fase actua1, 1o que otras for
mas de 1a 1egitimaci6n de1 orden socia1 y de 1a transmisi6n here
ditaria de 1o~ privi1egios, han sido para formaciones socia1es 
que difer!an, tanto por 1a forma espec!fica de 1as re1aciones y 
de 1os antagonismos entre 1as c1ases como por 1a natura1eza de1 
privi1egio transmitido"(44) •. 

De esta manera, e1 aparato educativo rea1iza su segu~ 
da formaciOn estructurai, mediante 1a cua1, no s61o reproduce 1a 
ca1ificaci6n de trabajo,sino que tambi~n reproduce 1as condiciones 
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•ubjetivas que exige 1a operaci6n de su din&mica deaigua1. 

a.- LA"ESPECIFXCXDAD DE LA INTROYECCION XDEOLOGICA 

E1 hecho de que e1 aparato ideo16gico esco1ar incu1que 
1a ideo1og~a dominante en 1os t•rminoa expuestos, no 1o convierte 
en e1 aparato ideo16qico dominante, puesto que esta misma socia1~ 
zaci6n cu1tura1(45) 1a rea1izan otros aparatos de hegemon~a como 
1a ig1esia, 1a fami1ia, a1gunoa aparatos cu1tura1es, etc., etc. 
Lo que convierte en dominante son 1aa condiciones en que 1o prac
ticai y •atas, en forma eaquem4tica, a juicio de Louia A1thuaaer, 
•on dos: 

En primer tErmino, debido a que e1 aparato esco1ar in~ 
cia •u operaci6n de incu1caci6n desde 1a segunda etapa m4a tempr~ 
na.de aocia1izaci6n (1a prime~a es e1 per~odo de socia1izaci6n 
que •e da entre e1 1actante y 1os padres) por 1a que atravieza e1 
de•arro11o de 1a conciencia de 1os agentes socia1es: 1a niñez. De 
••ta form·a, desde una de 1as fases m4a primarias de 1a conciencia 
individua1, e1 aparato pedag6gico incu1ca un conjunto de ideo1o -
g~aa diferentes que contribuyen a reproducir 1as diversas condi -
cianea psico16gicas que requiere 1a existencia y reproducci6n de 
1o• md1tip1es puestos y funcion~s de1 proceso capita1ista de des~ 
rro11o desigua11 e1 capita1 cu1tura1 de1 dominador y e1 capita1 ~ 
deo16gico de1 pro1etariado(46). 

As~. A1thusser exp1ica que, 1a escue1a "toma a 1os ni
ños de todas 1as c1ases socia1es desde e1 materna1 y e1 kinder, 
tanto con 1os nuevos como con 1os antiguos métodos, y 1es incu1ca 
durante 1os años en 1os que e1 niño es más "vu1nerab1e". cogido 
entre e1 aparato de Estado fami1iar y e1 aparato de Estado Esco -
1ar, 1as "habi1idades", todas e11as envue1tas en 1a ideo1og~a do

minante (e1 francés, e1 c41cu1o, 1a historia natura1, 1as cien- -
cías, 1a 1iteratura), o simpiemente 1a ideo1og~a dominante en es
tado puro (1a mora1, 1a instrucci6n c~vica, fi1osof~a). En a1gu
na parte por ah~, a 1os 16 años, una enorme masa de niños cae "en 

1a producci6n": son 1os obreros o 1os pequeños campesinos. otra 
parte de 1a juventud esco1arizab1e continda: y va1ga 1o que va1ga, 
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hace otro tramo de camino para proveer 1os puestos de 19s peque
ño• y 1!'9dianos cuadros, emp1eados, pequeños y medianos funciona
rios, pequeños burgueses de toda c1ase. Una tercera parte 11ega 
hasta 1a cima, sea para caer en e1 semi desemp1eo inte1ectua1, 
mea para ofrecer, adem&s de 1os inte1ectua1es de1 "trabajador co-
1ectivo", 1os agentes de 1a exp1otaci6n (capita1ista, managers), 
1o• agentes de 1a represi6n (mi1itares, po1ic~as, po1~ticos, adm~ 
ni•tradores, etc) y 1os profesiona1es de 1a ideo1og~a (curas de 
toda• 1as c1ases, 1a mayor~a de 1os cua1es son "1aicos" convenci
do•) 

•cada masa que cae en medio de1 camino esta pr4ctica -
mente provista de 1a ideo1og~a que conviene a1 pape1 que debe de
sempeñar en 1a sociedad de c1ase: pape1 de exp1otado (con "con
ciencia profesiona1", "mora1", "c~vica", "naciona1" y apo1~tica 

mente "desarro11ada"); pape1 de agente de 1a exp1otaci6n (saber 
mandar y hab1ar con 1os obreros: "re1aciones humanas"); agentes 
de 1a represi6n (saber mandar y hacerse obedecer "sin discutir" 
o saber manejar 1a demagog~a y 1a ret6rica de 1os dirigentes po1~ 
ticos); o de profesiona1es de 1a ideo1og~a (que saben tratar 1a 
conciencia con e·i respeto, es decir, con e1 desprecio, 
je, 1a demagog~a que conviene, acomodados a 1os acentos 
ra1, de 1a virtud, de 1a "trascendencia", de 1a naci6n, 
pe1 de Francia en e1 mundo, etc). 

e1 chanta
da 1a mo
y de1 pa-

Y en segundo término, porque a diferencia de otros ap~ 
ratos ideo16gicos, e1 aparato pedag6gico cuenta con un pro1ongado 
y •eguro per~odo de incu1caci6n cu1tura1 que 1e permite mo1dear 
de 1a manera m&s adecuada 1a conciencia de 1os agentes, en .fun- -
ci6n a 1as necesidades de 1a ~eproducci6n socia1. As~ enfatiza 
que, "seguramente, buen ndmero de estas virtudes contrastadas <m2 
destia, resignaci6n, sumisi6n, por una parte; cinismo, desprecio, 
orgu11o, seguridad, grandeza~ hab1ar bien y habi1idad, por otra), 
•e aprenden también en 1as fami1ias, en e1 ejército, en 1as Be- -
11as Letras, en 1as pe1~cu1as e inc1uso en 1os estadios. Pero ni~ 
gdn aparato ideo16gico de Estado dispone durante tantos años de 
una audiencia ob1igatoria (y es 1o menos importante, gratuita ••• ), 
de 5 a 6 d~as sobre 7, a raz6n de 8 horas por d~a, de 1a tota1i 

• 
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dad de 1oa.niñoa de 1a formaci6n aocia1 capita1iata"C47). 

Son esta• dos moda1idades eapec%ficaa de incu1caci6n 
de 1a ideo1og%a dominante, 1a• que aegdn 1a tradici6n marxista, 
contribuyen a situar a 1a eacue1a como e1 principa1 aparato pro 
ductor de 1a ideo1og%a en 1a sociedad contempor&nea. 

En resumen, podemos decir que despu~• de una fuerte y 
pro1ongada 1ucha aocia1 contra 1aa viejas castas feuda1ea y sus 
remiduos aeñoria1es, 1a nueva c1ase hegem6nica que surge con e1 
••censo de1 nuevo capita1 monop61ico, instaura su moderno aparato 
de consenso socia1: e1 aparato educativo, Sin aniqui1ar e1 funci~ 
namiento ideo16gico de 1a ig1eaia, 1a fami1ia tradiciona1, 1as o~ 
9anizaciones po1%ticas, 1os sistemas cu1tura1ea y otros antiguos 
aparatos, pero si refuncionalizando su pape1 aocia1, 1a escue1a 
inicia nuevas tareas de articu1aci6n org4nica: reproduce 1a ca1i
~icaci6n de 1a fuerza de trabajo y produce e incu1ca 1a ideolog%a 
dominante. 

Bajo estas dos formas de inserci6n org4nica en la ea -
tructura socia1, 1a escue1a contribuye espec%ficamente a reprodu
cir 1aa re1aciones socia1es de producci6n que demanda 1a existen
cia y transformaci6n de1 modo de producci6n capita1ista en su nu~ 
va fase de desarro1lo hist6rico. Y es con esta dob1e funciona1i -
dad estructura1, como e1 aparato esco1ar, desde e1 punto de vista 
de 1a corriente a1thusseriana amp1~ada, se convierte en e1 apara
to ideo16gico dominante de1 modo de producci6n capita1ista cante!!!. 
por4neo. 
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XV.- LOS MEDXOS DOMXNANTES DE DXFUSXON DE MASAS COMO LOS PRXNCX
PALES APARATOS DE HEGEMONXA 

Teniendo en cuenta que 1a tradici6n marxista ha seña-
1ado que e1 aparato pedag6gico es e1 principa1 soporte cu1tura1 
creador de 1a hegemon~a, pensamos que, si bien es cierto, que 1a 
dob1e funci6n que ha desempeñado 1a escue1a (reproducci6n de 1a 
ca1ificaci6n de 1a fuerza de trabajo y reproducci6n de 1a ideo1~ 
g~a dominante), ha sido fundamenta1 para 1a reproducci6n de1 co!!. 
••nao de1 modo de producci6n capita1ista

1
en sus etapas anterio -

res; en 1a ·aatua1 fase de deaarro11o por 1a que atraviesa e1 ca
pita1, sin dejar de ser necesario e1 aparato esco1ar ha dejado 
de ocupar e1 pape1 dominante. De esta forma, desde 1930 en ade -
1ante, fecha en que se conso1ida e1 primer desarro11o de 1os me
dios de transmisi6n e1ectr6nica, 1a tarea de directriz cu1tura1 
que ejerce e1 sistema de enseñanza ha sido substituida por ias 
nuevas funciones ideo16gicas que rea1izan 1os aparatos de difu 
ai6n de masas(48). Es decir, en 1a historia presente, tanto en 
1aa zonas de1 capita1ismo centra1 c6mo en 1as 4reas de1 capita 
1ismo periféric~, 1os aparatos de mayor potencia1 socia1izador 
para rea1izar y conso1idar cotidianamente a1 b1oque hist6rico d~ 
rigente,· en funci6n a 1as necesidades de existencia, reproducci6n 
y transformaci6n que presenta ei capita1 en sus diversas coyuntu
ras de desarro11o, no son 1os aparatos ideo16gicos esco1ares, si
no 1os medios dominantes de difusi6n masivos (cine y prensa); y 

muy en especia1, 1os medios e1ectr6nicos de transmisi6n co1ectiva 
(T.V., radio y nuevas tecno1og~as de comunicaci6n). 

Esto significa, que en 1as formaciones capita1istas 
contempor4neas, y en particu1ar, en 1as formaciones dependientes 
de América Latina, 1os medios de difusi6n co1ectiva se han conveE 
tido en 1os instrumentos más eficientes para 1ograr diariamente, 
en forma masiva y casi intangib1e, 1a articu1aci6n cosensua1 de 
1a base econ6mica de 1a formaci6n hist6rica, con su superestruct~ 
ra de organizaci6n y regu1aci6n socia1. Esto se debe a dos razo -
nea. Por una parte, a que 1os avances cient~ficos que han conqui~ 
tado 1as industrias e1ectr6nicas y espacia1es, han permitido red~ 
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cir sustancia1mente 1os tiempos y 1as comp1ejidades de 1as cond!. 
cienes materia1es que exige 1a rea1izaci6n de1 circuito de1 modo 
de comunicación socia1. Y por otra, a que 1a recuperación refun
ciona1izada de dichas tdcnicas y avances ciberndticos que han re~ 
1izado 1os Estados naciona1ea y mu1tinaciona1es, ha co1oborado m~ 
du1armente a afianzar e impu1sar sus proyectos amp1iados de desa
rro11o desiqua1. 

Por consiguiente, si bien son correctos 1os diagn6ati
cos de Antonio Gramsci y Josd Carios Manategui sobre 1a función 
que desempeña 1a escue1a como punta hegem6nica en 1os años 20's 
(49), para .1a ddcada 70-80, 1os p1anteamientos a1thusserianos que 
nuevamente situan a1 sistema pedagógico como 1a vanguardia insti
tuciona1 productora de1 consenso, son profundamente incorrectos. 
Esto debido, a que en e1 transcurso de estos SO años, 1os sopor 
tea materia1es que sustentan e1 proceso de producci6n, distribu 
ción e incu1caci6n de 1a ideo1og~a, han evo1ucionado y se han -
transformado drástica~ente a partir de 1a introducción de 1a e1e~ 
trónica en e1 campo cu1tura1. E11o ha modificado sustancia1mente 
1a forma actua1 de producir 1a ideo1og~a y e1 consenso, y por 1o 
tanto, 1a estructura y potencia1 de1 Estado amp1iado. 

Pensar 1o contrario, es decir, afirmar que en 1a actU!!_ 
1idad e1 aparato esco1ar sigue siendo e1 principa1 soporte cu1tu
ra1 de1 proyecto de 1egitimaci6n y conducci6n de1 Estado capita -
1ista moderno, es encerrarse nuevamente en un anacronismo hist6r!. 
co, que transp1anta r~gida y mecánicamente, 1as particu1aridades 
de 1a superestructura ideo16gica de 1a fase de1 capita1ismo pre 
monopo1ista, a 1a superestructura de conciencia de 1a etapa de1 
capita1ismo monopo1ista e imperia1ista. Es no- reconocer, que a 
partir de1 surgimiento y de 1a conso1idación de 1os aparatos de 
difusi6n de masas, 1a sociedad civi1 de 1a formaci6n capita1ista 
y su b1oque hist6rico correspondiente, han sido afectados, modif!. 
cados y refunciona1izados sustancia1mente, por e1 impacto que ha 
provocado 1a emergencia de 1a cu1tura de masas. Es imaginar que 
e1 Estado capita1ista naciona1 y mu1tinaciona1 ha seguido enfren
tando sus constantes crisis de 1egitimaci6n, de· subconsumo, de a-
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cwnu1aci6n, de· reproducci6n de 1a ca1ificaci6n de 1a fuerza de 
trabajo, de direcci6n po11tica, de depauperizaci6n de1 pro1eta 
riado, de creciente deaemp1eo, etc; con 1aa mismas técnicas y e~ 
trategias consensua1es que fueron emp1eadas a principios de si 
g1o, sin generar nuevos espacios y herramientas ideo16gicas de 
construcci6n de 1a hegemon1a. 

En •urna, adoptar 1os poatu1ados a1thusserianos para 
exp1icar e1 proceso contempor4neo de producci6n de 1as crestas 
de1 consenso, es reincidir en un desfase te6rico e hist6rico que 
niega e1 desarro11o cua1itativo (especia1mente tecno16gico), y 
cuantitativo de 1os soportes ideo16gicos y su resonancia cu1tura1 
en 1a esfera de conciencia de1 capita1ismo avanzado. Anacr6nismo 
conceptua1, que en e1 fondo, 11evado a sus u1timas consecuencias, 
afirma que 1a estructura y din4mica de 1a sociedad civi1 capita -
1ista de1 per1odo 1970-1980, mantiene 1a misma conformaci6n y mo
vimiento de 1a sociedad civi1 de 1a década 1910-1920. Situaci6n 
que desemboca en una perspectiva 1inea1 y acr1tica sobre 1a oper~ 
ci6n de 1os soportes cu1tura1es; que a su vez, provoca una desvi~ 
ci6n po1~tica que impide progresar en 1a 1abor estratégica de pr~ 
cisar qué aparato de hegemon1a desempefia 1a funci6n dominante a1 
interior de 1a sociedad civi1. Se obstruye, por 1o tanto, e1 con~ 
cimiento correcto de1 basti6n ideo16gico que ejerce 1a vanguardia 
cu1tura1 en e1 proceso de cohesi6n y direcci6n de 1a sociedad co~ 
tempor.:lnea. 

Esta nueva posici6n estructura1 que conquistan 1os ap~ 
ratos de difusi6n de masas, 1a obtienen a partir de 1as tareas s~ 
cia1es que ejercen por v1a de 1as ideo1og1as que producen, circu-
1an e incu1can. Estas fuñciones cu1tura1es son mQ1tip1es y varían 
segdn 1as coyunturas y 1os cic1os hist6ricos dentro de 1os que ª!::. 
tuan.; e impactan, dependiendo de 1o anterior, en distintos proce
sos y sectores de 1a sociedad. As1, a través de sus pr4cticas ~ -
ideo16gicas, 1os medios inf1uyen en 1as 4reas po11ticas, econ6mi
cas, mora1es, ps1quicas, sexua1es, etc,. de1 cuerpo socia1; y rea-
1izan funciones financieras, de modernizaci6n cu1tura1, de repro
ducci6n de 1a energ1a 1abora1, de mutaci6n de h.:lbitos a1imenti
cios, de contro1 nata1, de 1iberaci6n de instintos 1Gdicos, de 

- ... 
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reordenamiento po1.ttico, de sacra1izaci0n o desecu1arizaci0n ma
siva de 1a cu1tura, de participaci6n o narcotizaci6n socia1, de 
or9anizaci6n econ6mica, de acumu1aci6n de capita1, etc. 

Sin embargo, 1a primacia de 1os medios en 1a articu1~ 
ciOn y conso1idaci6n de esta re1aci6n estructura1, básicamente, 
1a observamos, entre otras, por 1a trip1e insercci6n org4nica 
que efectuan estos en e1 proceso de reproducci6n fundamenta1 de 
1a formaci6n capita1ista. Es decir, a travds de 1a pr4ctica sim
b01ico cu1tura1 que operan 1as instituciones de difusi6n de ma :
•••• se real.izan sumu1t4neamente,1as siguientes tres funciones 
v.rtebra1es que requiere 1a estructura g1oba1 de1 sistema capit~ 
1ista, para existir y reinsta1arse como re1aci6n dominante den 
tro de1 conjunto de re1aciones socia1es que componen 1a forma- -
ciOn econ6mico socia1: 

a.- La ace1eraci6n de1 proceso de circu1aci6n mate- -
ria1 de 1.as mercanc.tas; b. - 1a incu1caci6n de 1a ideo1og.ta domi
nante, y c.- su contribuci6n a 1a reproducci6n de 1a cua1ifica
ci6n de 1a fuerza de trabajo. 

A.- LA ACELERACION DEL PROCESO DE CIRCULACION MATERIAL DE LAS MER 

CANCIAS. 

Una primera funci6n estructura1 que desempeñan 1os a
paratos de difusi6n de masas en 1a sociedad capita1ista moderna 
es 1a operaci6n econ6mico-cu1tura1 de ace1erar e1 proceso de ci~ 
cu1aci6n de1 capita1; y en consecuencia, de rea1izar1o como p1u~ 
va1.ta. Esto significa que, de"spués de haber sido producidas l.as 
mercanc.tas en el. proceso directo de producci6n y después de ha -
berse rea1izado el. primer momento de 1a circu1aci6n de l.as mis -
mas que 1as transporta de su· centro de producci6n a su centro de 
venta; e1 discurso pub1icitario que el.abaran, transportan e in -
cu1can J.os aparatos de difusi6n de masas, contribuye sustancia1-
mente a cata1izar 1a segunda fase de 1a circu1aci6n de 1os pro -
duetos. Es decir, co1abora a reducir e1 1apso que transcurre en
tre e1 momento de exhibici6n comercia1 de l.os bienes y su momen-

/ 
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to de venta. 

De esta manera, e1 discurso pub1icitario que introye~ 
tan 1os aparatos de difusi6n de maaaa sobre e1 campo de concien
cia de 1oa agentes socia1es, co1abora medu1armente a acortar 1a 
fa•e de1 consumo masivo que requiere e1 circuito de1 capita1 en 
•u etapa contemporánea de reproducci6n amp1iada, para reproducir
•e como capita1 productivo. Esto ea, para conso1idarse como e1 
proceso de vaior que genera p1usva1or a partir de1 excedente ex
tra~do a 1a fuerza de trabajo asa1ariada en e1 proceso de 1a pro
ducci6n capita1ista. E11o quiere decir, que 1a pr4ctica pub1ici
taria que desarro11an 1os aparatos de difusi6n de masas, reduce 
e1 tiempo de rotaci6n de1 capita1 desde e1 instante en que estos 
procuran que 1a masa de mercanc!as e1aboradas por 1a industria 
capita1ista, sean consumidas en e1 menor tiempo posib1e por 1a 
pob1aci6n y su oferta sea nuevamente exigida por e1 consumidor. 

En esta forma, 1os aparatlos de ·1a. •cu1tura de omasas op~ 
ran como 1as instituciones superestructura1es, que a través de 1a 
continua y ace1erada difusi6n simb61ica de 1as mercanc~as, produ
cen un competente sistema cu1tura1 que da a conocer co1ectivamen
te 1a presencia de 1os productos existentes en e1 mercado e incu~ 

ca su consumo. con esta pr4ctica ideo16gica se suprime considera
b1emente e1 tiempo de venta de 1as mercader!as, especia1mente, 
cuando e1 discurso de 1os aparatos de masas se construye sobre e1 
parAmetro fetichista de 1as mercanc!as que, introduce como re1a -
ci6n socia1 e1 va1or de uso cu1tura1 de 1as mismas, que permite 
que estas sean consumidas, no por 1o que encierren sus cua1idades 
materia1es, sino por 1o que estas representan socia1mente. 

Con e11o, se armoniza e1 ritmo y 1a producci6n de bie
nes con ia ve1ocidad y 1a masa de mercanc!as consumidas, es decir, 
para 1a producci6n y, a gran esca1a se crea un consumo masificado 
que se extiende primero, en un espacio regiona1, y segundo, en 
una cobertura internaciona1. As!, se puede decir que con 1a nueva 
pr&ctica cu1tu~a1 que desde 1900 en ade1ante ejercen 1os aparatos 
de difusi6n co1ectiva, se introduce masivamente·en 1as sociedades 
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civi1es de 1as formaciones capita1istas contemporáneas una nueva 
re1aci6n econ6mico cu1tura1 que hist6ricamente se expresa de 1a 
aiguiente manera: si 1a industria1izaci6n de1 capita1 masifica 
1a producci6n, 1a pr&ctica pub1icitaria de 1os aparatos de difu
•i6n de masas masifica e1 consumo. 

En este sentido, podemos decir que e1 nuevo modo de 
informaci6n de masas, a trav~s de1 discurso pub1icitario que 
pr4ctica1 imprime una ve1ocidad cua1itativa a1 proceso de rea1iz~ 
ci6n de1 va1or, y bajo esta moda1idad se inserta orgánicamente 
en e1 proceso g1oba1 de circu1aci6n de1 capita1. Esto significa 
que, 1a operaci6n de ~stos no añade ningQn va1or a1 producto. Su 
funcionamiento contribuye exc1usivamente a posibi1itar 1as cond~ 
cienes de rea1izaci6n de 1a p1usva1~a a nive1 de 1a rotaci6n de1 
capita1. 

Es de esta forma~como se obtiene.desde este instante 
una primera fase de rea1izaci6n de1 b1oque hist6rico capita1ista 
a trav~s de 1os ACM, puesto que, mediante ~stos, se articu1an 
func~ona1mente 1as diversas necesidades de 1a producci6n, distri 
buci6n, intercambio y especia1mente.de1 consumo de 1a base econ~ 
mica dominante, con 1as superestructuras de formas de conciencia 
y de comportamientos, primordia1mente econ6micos, que practican 
1os mG1tip1es agentes socia1es de 1a formaci6n hist6rica. Con e-
110 se obtiene 1a integraci6n eficaz de una de 1as re1aciones 
fundamenta1es de1 b1oque hist6rico que 1e da estabi1idad arm6ni
ca a1 funcionamiento g1oba1 de1 sistema capita1ista: 1a integra
ci6n econom~a-superestructura cu1tura1. 

Por 1o tanto, ana1izando este prob1ema desde una per~ 
pectiva tota1 (punto de vista de1 b1oque hist6rico), descubrimos 
que 1os aparatos de difusi6n de masas no operan como simp1es ins 
tituciones de esparcimiento, diversi6n, cu1tura o educaci6n, ni 
tampoco como meras instancias informativas desvincu1adas de1 pro 
ceso de producci6n y reproducci6n de 1a sociedad

1 
como 1o quieren 

hacer aparecer 1os sectores monop61icos que 1os contro1an. Son ~ 
paratos que, a trav~s de su inserci6n org4nica en e1 proceso g1~ 
ba1 de circu1aci6n de 1as.mercanc~as, desempeñan una funci6n me-
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duiar ai interior dei proceso de producci6n y reproducci6n de ia 
•ociedad. 

En consecuencia, ios aparatos de difusi6n de masas no 

deben aer considerados como entidades compiementarias para 1a r~ 
producci6n dei sistema, sino como una parte fundamentai dei cap,!_ 
tai constante que requiere ei proceso de reproducci6n de ia so 
ciedad capitaiista que ha entrado en su fase monop6iico-indus- -

tria1 (50 >. 

Esta tarea no ia reaiiza ningdn otro aparato de hege
mont:a, sino que es propia de ios diversos medios dominantes de 
difusi6n masiva, y cuando m4s, en condiciones de crisis econ6mi
co aociai dei circuito cuitura1 en sentido ampiio. 

B.- :I..A XNTROYECCION DE LAS IDEOLOGXAS. 

Una segunda funci6n org~ica que desempeñan 1os apar~ 
tos de difusi6n de masas ai interior de ia estructura sociai, es 
ia de convertir·1a ideo1ogi:a de 1a ciase en ei poder en ia prin
~ipai id~oiogi:a dominante dei conj\into socia1. Esto quiere decir 
que, simuitánea y combinadamente a1 proceso de acumuiaci6n de c~ 
pitai, se da una segunda fase de reaiizaci6n de1 bioque hist6ri
co desde e1 momento en qu~ 1os medios de masas, conservando su 
caracteri:stica "autonomt:a reiativa ", y su propiedad de ser campo 
abierto a 1a iucha de ciases, producen, transmiten, e incuican 
coiectivamente 1as diversas ideoiogi:as dominantes y sus subcon -
juntos ideo16gicos, que requieren 1as distintas ciases y fracci!:?_ 
nea de ciases, nacionaies y extranjeras, para conso1idar a tra 
~s de sus respectivos mecan~smos y proyectos de fetichizaci6n 
de ia reaiidad, sus ma1tip1es programas de acumuiaci6n de capi 
ta1. 

De esta manera, mediante un proceso de iegitimaci6n 
continua que reaiizan 1os numerosos discursos de 1a ideoiogi:a d!:?_ 
minante sobre ias nuevas y diversas necesidades coyunturaies que 
presenta 1a dinámica de reproducci6n-transformaci6n de1 capitai, 
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se articu1a 1a esfera materia1 de 1a sociedad con 1a superestru~ 
tura de formas de conciencia po1~tico socia1es y de comportamie!!_ 
to• amp1ios de 1os individuos. Con e11o, se produce ia armon~a 
socia1 que requiere ia din4mica de conservaci6n de ia formaci6n 
capita1iata, segtln sea e1 grado de conso1idaci6n en que se efec
tua dicha operaci6n. 

Esta func~6n no ea.~xc1usiva de 1os medios de difuai6n 
ma•iva, sino de1 conjunto de aparatos ideo16gicos de1 Estado ca
pita1ista que soportan su superestructura cu1turai. Lo que s~ es 

propio y singu1ar de ~atoa, es ia forma masiva, instant4nea y de 
perfecci6n tecno16gica con que 1a ejercen. Propiedades que cara~ 
terizadas por 1oa siguientes aspectos, 1oa han convertido en 1os 
principa1es aparatos de hegemon~a de 1a actua1 sociedad civi1 
de1 Estado capita1ista moderno.: 

1.- SU .AMPLIO RADIO DE ACTUACION IDEOLOGICA. 

Una primera rea1idad que distingue 1a pr4ctica ideo1~ 
gica que desempeñan 1os aparatos de difusi6n de masas, y que en 
consecuencia,- ios ·constituye. en ios principa1es. apar.;;lt:os de heg~ 
mon~a de1 Estado capita1ista moderno, es su cobertura de actua -
ci6n cu1tura1. A diferenci~ de1 conjunto g1oba1 de aparatos ide~ 
16gicos con que cuenta 1a formaci6n capita1ista, ninguno de -
e11os 1ogra a1canzar en 1a actua1idad e1 radio de inf1uencia ps~ 
co16gico tan extenso como 1o poseen 1os medios masivos de difu -
•i6n, particu1armente, aque11os medios que operan con tecno1og~a 
e1ectr6nica de transmisi6n discursiva. 

Mientras 1os sistemas esco1ares, sindica1es, fami1ia
res, re1igiosos, po1~ticos, etc., se dirigen como aparatos ideo-
16gicos de Estado, a diversos p1lb1icos reducidos, que casi nunca 
rebasan 1a categor~a o e1 nive1 de masas, 1os medios de difusi6n 
co1ectiva, se dirigen simu1táneamente a mu1titud de sectores -
constituidos por mi11ones de receptores heterogeneos, ubicados 
sincr6nicamente en ias condiciones y regiones más dis~mbo1as y 
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pol.ari.zada.s que conforman l.a formac1.6n social. de que se trata. 
Desde el. surgimi.ento de l.os aparatos de d1.fusi6n de masas, hasta 
•u actual. estado de desarrol.l.o, su radio de acc1.6n cul.tural. ha 
sufri.do una creciente evol.uci6n hiat6rica que l.es ha permiti.do 
al.canzar gradual.mente l.a mayor cobertura ideol.og~ca de que se 
tenga registro al. 1.nterior de l.a soci.edad civi.1 contempor4nea.su 
penetraci6n ha sido tal., que en al.gunos casos apoyados en l.a in
fraestructura tecnol.6gica de transmisi6n l.ocal. (sistema regional. 
c!a comunicaciones>, y en otros. en l.a infraestructura materi.al. de 
d1.~usi6n internaci.onal. (estructura de satél.1.tes y tel.ecomunica -
cienes artificia~es), l.os aparatos de difusi6n col.ectiva han co~ 
quistado una cobertura mundi.al. que se extiende a todas l.as coor
denadas del. pl.aneta. 

Revisando al.gunos hechos il.ustrados que confirman l.os 
margenes de l.a extensi6n cul.tural. de l.os medios (cada uno de l.os 
cual.es conl.l.eva di.versas impl.icaci.ones ideol.6gicas), observamos 
que, por ejempl.o en septiembre de 1973 l.a Anierican eroadcasting 
Corporation (ABC) en el. fol.l.eto titul.ado "Worl.dv1.si6n, Your Pas~ 
port To The Future", manifiesta que su cobertura tel.evisi.va ha 
•uperado l.as fronteras nacional.es y ahora trabaja a nivel. mun- -
dial. abarcando l.os siguientes pa~ses: Buenos Aires, Argentina 
(Canal. 11); Adel.aide, Austral.ia, (Canal. 9)1 R~o de Janeiro, Bra
•il. (canal. 2)1 Toronto, Canad4 (Canal. 9)1 San José, Costa Rica 
(Canal. 7); Guayaquil., Ecuador (Canal. 4)1 San Sal.vador. El. Sal.va
dor (Canal. 6 y 8); Ciudad de Méxicp, México (Canal. 5)1 Tegucija~ 
pa, Honduras (Canal. 5)1 Osaka, Jap6n (Canal. 4)1 Beirut, Líbano 
<canal. 11.) (51.). En junio de l.979

1 
l.a radio y l.a T.V. al.emana al.

canzar un margen de 1,00~ mil.l.ones de receptores al. transmitir en 
vi.vo desde Munich el. "Campeonato Mundial. de Futbol."(52). En octu
bre de este mismo año, se emite a más de 39 naciones el. "Encuen -
tro Mundial. de l.a Comunicaci6n", desde el. Puerto de Acapul.co, Mé
xi.co (53), En el. marco de este mismo per~odo y con el. apoyo del. s~ 
tél.ite J:NTELSAT, se difunde desde l.a T.V. mexicana a 32 pa~ses de 
América, Asia y Europa, l.a "inauguraci6n de l.os V:t:t:t Campeonatos 
Mundial.es de Vol.ibol." (54). 
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De 1a misma forma, en septiembre de 1975 se da a co
nocer en 1a Cd. de Mdxico a m4s de 20 mi11ones de ciudadanos e1 
"V :Informe Presidencial. de1 Gobierno de1 Presidente Luis Echev~ 
rr!:a" (55) • En junio de 1978 1a Federaci6n Internacional. de Fut
bol. (FIFA) acepta que el. Mundial. de Futbol. sea transmitido desde 
Argentina a l.,200 mil.l.ones de aficionados(56). En septiembre de 
••te.mismo año l.a tel.evisi6n brasi1eña presenta a dos mi11ones 
de brasi1eños de todos 1os estados de1 pa!:s, e1 "I Festiva1 de 
Jazz de Sao Pau1o"(57). En noviembre de 1978, l.a organizaci6n 
de 1a Te1evisi6n J:beroamericana(OTI), difunde desde Santiago de 
Chi1e a 250 mi11ones de personas ubicadas en 21 pa!:ses de1 con
tinente y España, e1 "S4Sptimo Festiva1 de 1a Canci6n O'l'I" (58). 
Despuds de muchos años de trabajo, en diciembre de este mismo 
año, 1a emisora "Deutsche we1J.e", con objeto de infl.uir en el. 
desarro11o po1itico-ideo16gico de 1a conciencia de l.os paises 
•ocia1istas y de orientar el. trato pol.itico de 1as naciones del. 
Pacto Varsovia con 1a Uni6n Soviética, transmite a1 mundo en 34 
idiomas desde 1a RepGbl.ica Democrática Al.emana, una nueva ofen
•iva po1itica a través de mensajes radiof6nicos(59). 

Como resul.tado de l.os acuerdos que establ.ece el. go -
bierno mexicano con diversos paises europeos en enero de 1979, 
el. Noticiero "Siete Dias" al.canza una cobertura radiof6nica de 
m8.s de 100 paises. La difusi6n de dichos noticieros por 1os Ca
na1es Libres Internaciona1es de 1as estaciones XEB y Radio Méx~ 
co (XERMX), se escucha en Centro y Sudamérica en Guatema1a, El. 
Sa1vador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Panamá, Venezue1a, 
Co1ombia, Brasi1, Chi1e. Argentina, Uruguay, Paraguay y Ecuador. 
En 1a zona del. Caribe,en Cuba, Puerto Rico. RepGb1ica Dominica
na, Jamaica, Curazao, Haiti y Aruba. En Estados Unidos y Canadá 
1o reciben 1as ciudades donde hay importantes grupos de hispano
par1antes, como Washington, oc, San Francisco, Nueva York, De- -
troit Chicago, Boston, Los Ange1es, San Antonio, Dal.l.as, Hous- -
ton, Seatl.e, Nueva Or1eans, Miami, Vancouver, asi como en Quebec, 
Montrea1 y Ottawa entre otras. En cuan~o a Europa, Africa, Asia 
y Oceania, "Siete D1as" de1 Canal. 13 es transmitido en directo a 
m4s de 96 paises para 1as co1onias de hispano parl.antes(60). 
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En enero de 1979,1a agencia Associated-Press rea1iza 
una encuesta sobre 1as caracter~sticas de 1a T.V. en América Lat~ 
na. En 10 que se refiere a cobertura de1 medio, e1 estudio rave1a 
qua en Brasi1 1a T.V. cubre a 75 mi11ones de 1os 115 mi11ones de 
bra•i1eños. En México 45 mi11ones de 1os 65 mi11ones de mexicanos 
tienen te1evisi6n. En Argentina e1 80' de 1a pob1aci6n posee te1~ 
vi•i6n, pero s61o en b1anco y negro. Co1ombia, debido a su gran 
atraso econ6mico s61o una tercera parte de 1os habitantes reciben 
1a aeña1 de T.V. En Perd casi 1a tota1idad de 1os 16 mi11ones de 
per•onaa tienen T.V. En Venezue1a siete de cada 10 hogares tienen 
T.V. En Uruguay casi todos 1os 2.7 mi11ones de uruguayos han com
prado T.V."(61). Con motivo de 1a visita de1 Papa Juan Pab1o II a 
Mdxico en este mismo mes, 1a Secretar~a de Comunicaciones y Tran~ 

portes, con apoyo de 1a Radio Te1evisi6n Ita1iana (RAI), T.V. Es
paña Radio G1obo de Brasi1, La European Broadcasting Union (EBU), 
e1 saté1ite INTELSAT IV-AF-I para 1a Regi6n de1 At1ántico y IV-F-
2 para 1a Regi6n de1 Caribe, transmite a 800 mi11ones de especta
dores 1os acontecimientos re1ativos a1 viaje de1 Papa a América. 
(62) Apoyada en toda una gama de subempresas, ideo1og~as parcia -
1es y diversos géneros 1iterarios, 1a industria de 1a historieta 
en México en 1979 edita 158 t~tu1os a 1a semana, vende 70 mi11o 
nes de ejemp1ares de historietas y fotonove1as a1 mes, SO de 
e11as se consumen en e1 pa~s, 20 se exportan a Centroamérica y 

parte de 1os Estados Unidos con pob1aci6n mexicana(63). 

picos, 
gado a 
(OTI) 

En re1aci6n a 1a difusi6n de 1os pr6ximos juegos o1~m-
1a comisi6n coordinadora informa que después de haber 11e
un acuerdo 1a Organizaci6n de 1a Te1evisi6n Iberoamericana 

con e1 Comité 01~pico Internaciona1 (COI), se anticipa que 
1os pr6ximos Juegos 01~mpicos de Moscd en 1980 podrán ser vistos 
por 2000 mi11ones de te1espectadores distribuidos en 19 pa~ses 1~ 
tinoamericanos, España y Portuga1(64). Por d1timo, en 1o que se 
refiere a 1a futura cobertura cotidiana de 1os medios, observamos 
que en Europa ya se están dando 1os primeros pasos para estab1e -
cer una te1evisi6n continenta1, que ·penetrará simu1táneamente, en 
un principio en 1os principa1es pa~ses europeos, y fina1mente en 
toda 1a regi6n.· Financiado e impu1dado por A1emania y Francia, di 
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cho proyecto operará en base a tres nuevos sat~1ites que ser&n 
1anzados respectivamente por estas naciones en 1983, 1984 y 1986. 
Con esta moderna infraestructura de transmisi6n espacia1 gran pa~ 
te de1 continente europeo quedara conectado a trav~s de 1a T.V. 
As1. por ejemp1o, ·1os programas franceses se recibir&n en 1as dos 
terceras partes de 1a Gran Bretaña, en 1os pa1.ses de1 Bene1uz, A-
1ema~ia, en e1 Norte de España hasta Barce1ona, y en e1 Norte de 
J:ta1ia. Los a1emanes por su· parte, "regaran" e1 Bene1ux Germano, 
Suiza, Francia hasta Par1.s, A1emania de1 Este y Austria hasta Vi~ 
na(65). 

Sin embargo, no obstante que una de 1as principa1es 
••trategias que emp1ean 1os aparatos de difusi6n de masas para i~ 
crementar su radio de acci6n cu1tura1, es 1a transmisi6n directa 
y eimu1t4nea de sus discursos a travds de 1a infraestructura 1o -
ca1, regiona1 y mundia1 de 1a transmisi6n co1ectiva, este no es 
e1 dnico recurso tecno1ogico con que 1a industria cu1tura1 cuenta 
en 1a actua1idad. Existe otro que, sin captar simu1t4neamente 1os 
auditorios estratosfdricos que cautiva 1a comunicaci6n v1.a sat~1~ 
te, cubre, a 1argo p1azo, de manera m4s se1ecta, precisa y confi~ 

b1e, un gran margen de agentes socia1es de diversas formaciones 
econ6mico socia1es: es aque1 mecanismo que, conocido bajo e1 con
cepto técnico de "reproducci6n de origina1es", se encarga de di 
fundir ante mu1titud de pdb1icos un mismo producto cu1tura1 que 
se ha mu1tip1icado materia:µnente infinidad de veces, con objeto 
de ser transmitido ante diversos sectores de receptores que cons
tituyen a 1argo p1azo un amp1io auditorio de masas. 

Este es e1 caso de1 discurso cinematogr4f ico y de a1-
gunas manifestaciones de1.discurso te1evisivo o radiof6nico, que 
despu~s de su proceso de producci6n simb61ico ideo16gico, se re -
produce industria1mente con objeto de a1canzar mundia1mente 1a m~ 
yor cuota de mercados cu1tura1es. A1gunas situaciones que demues
tran esta tendencia de 1os aparatos de masas, 1a observamos con 
1as cintas de James Bond, que después de haberse producido, repr2 
ducido y difundido en innumerab1es ocasiones durante 17 años en 
todos 1os continentes, en 1979 dos de sus pe_1:r.cu1as se han forma
do ya un auditorio compuesto por 1a cuarta parte de 1a pob1aci6n 
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mundia1(66). Este mismo fen6meno 1o registramos en 1a actua1 pro
ducci6h te1evisiva, en donde encontramos que por ejemp1o, en oct~ 
bre de 1979 una misma serie de te1evisi6n dominada "La Historia 
de 1a Humanidad", es comprada inicia1mente por más de 40 parses 
para ser transmitida a sus diversos pdb1icos 1oca1ea(67). Con mo
tivo de 1a organizaci6n de1 "Afio Internaciona1 de1 Niño", un con
junto de 78 programas did4cticos de 15 minutos de duraci6n cada 
uno, son producidos en febrero de 1979 en México y distribu~dos 
en Venezue1a, Co1ombia, Ecuador, Repdb1ica Dominicana, Puerto Ri
co y Mdxico(68). En estas mismas fechas 20 parses adquieren a 1a 
Ccmpaiiia American Brodcasting Company (ABC) 1a serie de te1evi
•i6n dominada "Rarees", y en 1a semana de1 18 a1 24 de febrero de 
1979 un s61o cap~tu1o de esta serie mantiene inm6vi1es durante 14 
horas a 100 mi11ones de norteamericanos(69). Con objeto de difun
dir 1os derechos de1 niño en e1 "Año Internaciona1 de1 Niño", e1 
Fondo de 1as Naciones Unidad Para 1a Infancia (UNICEF) e1abora y 
distribuye en más de 116 parses miembros de 1a organizaci6n, e1 
fi1me de dibujos animados titu1ado "Los Derechos de1 Niño"(70).En 
abri1 de este mismo año, 1as estadrsticas de cobertura de 1a em
presa Co1umbia Brodcasting System, reve1an que una de sus s61as 
•erie d~ te1evisi6n, "Hawai 5-0", es vista semana1mente por 300 
mi11ones de espectadores en 33 _parses, 1o cua1 ha modificado sus
tancia1mente 1a imagen que 1os extranjeros tienen sobre 1a is1a 
(71). Por 01timo, se obse~va que por estos mismos aras, en Parrs, 
tres de cuatro franceses han visto como mrnimo 1a serie "Ho1ocaus 
to" que pau1atinamente está circu1ando por 1a te1evisi6n europea 
y americana p1anteando 1a situaci6n de 1a segregaci6n judra en 
tiempos de 1a A1emania nazi(72). 

Pero e1 emp1eo de ios aparatos de difusi6n de masas c2 
mo extensiones de 1as prácticas hegem6nicas de cada fracci6n go
bernante, no s61o se da a1 interior de 1a formaci6n socia1 de que 
se trate, sino que gracias a· 1os mecanismos de transmisi6n somu1-
t&nea y de difusi6n secuenciada por reproducci6n de origina1es; 
en 1a fase transnaciona1 de1 capita1ismo monopo1ista, también se 
efectda dicha operaci6n a1 exterior de1 modo de producci6n desde 
donde actuan como diminantes. Con e11o, se desencadena e1 fen6me-
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no del "Desfasamiento y Sincronizaci6n Cultural" que permite que 
la• mas alejadas y dis~mbolas superestructurales de conciencia, 
queden unilateral.mente conectadas y afectadas por la din4mica ver
tical de producci6n, circulaci6n e inculcaci6n cultural que el se~ 
tor hist6ricamente dirigente practica1 a través de los aparatos de 
transmisi6n de masas, desde su polo central. Es este proceso, basa
do prioritariamente en la comunicaci6n colectiva (especialmente en 
•u vertiente electr6nica)

1 
y no en otro sistema de aparatos cultur~ 

lea, el que en la etapa avanzada del capitalismo monopolista ha d~ 
do origen a la formaci6n de los aparatos ideol6gicos del Estado 
Multinacional. A través de éstos, los Estados capitalistas centra
les han podido construir, en la mayor cobertura de conciencia que 
ha registrado la historia contempor4nea, su proyecto cultural de 
acumulaci6n ampliada de capital. 

2.- LA TEMPRANA y ASIDUA MULTrsocrALrZACrON DE LA CONCrENCrA 

··- LA ACULTURACrON DE LA rNTELrGENCrA rNFANTrL 

En base a su facultad de amplia difusi6n ideol6gica, 
una caracter~stica m4s que distingue la operaci6n cultural que de
aarrollan los aparatos de difusi6n de masas, en su propiedad de 
multisocializar cada vez m4s la conciencia de los agentes sociales 
en las etapas m4s elementales y primarias de su désarrollo social. 
A excepci6n de la primera v~a de socializaci6n cultural que reci -
ben los individuos mediante la operaci6n de inculcaci6n ideo16gica 
que desarrolla el aparato familiar y que losculturaliz~prioritari~ 
mente, en funci6n a las necesidades internas de ésta, el segundo si~ 
tema de aparatos que desde las primeras décadas del siglo XX, y en 
forma m4s temprana que la escuela, impacta sobre el campo de con- -
ciencia de los agentes hist6ricos, es el aparato de difusi6n de ma
•as. Con el avance tecno16gico que este aporta, se ampl~a el marco 
ideo16gico de vinculaci6n con lo social, desde el momento en que PE!. 
lisocializa la conciencia de los hombres en funci6n a los diversos 
intereses y necesidades econ6micas, pol~ticas y sociales que prese!!_ 
tan las distintas fracciones de clases que controlan a dichos sopo.E_ 
tes de consenso. 
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·E• decir, desde ei punto de vista de1 proceso de soci~ 
1izaci6n primaria que sufren ios agentes sociaies, tradicional.me~ 

ta presenciamos que, hasta finaies dei sigio XIX ia primera etapa 
de sociaiizaci6n que entabian ios individuos con su medio sociai, 
.. efectua fundamenta1mente a través de 2 redes b&sicas de cu1tu
rizaci6n: ia red dei aparato famiiiar y 1a red dei aparato educa
tivo; A partir de ia funci6n de incuicaci6n cu1turai que desempe
ña e1 aparato fami1ar, observamos que ei campo de conciencia de 
ioa individuos s6io se cohesiona con un margen muy estrecho de 
reaiidades que prioritariamente abarca ios intereses particuiares 
dei nGc1eo famiii~r. Se descarta sustanciaimente en esta fase ia 
vincuiaci6n directa con ei conjunto de intereses y objetivos que 
detentan ios principaies grupos sociaies que transforman 1a form~ 
ci6n econ6mica. En esta etapa, es ia céiuia famiiiar quien esen -
cia1mente impone 1a directriz y dinámica de1 proceso de formaci6n 
de 1a conciencia. 

Una vez avanzada esta primera práctica cuiturai y con
tinuada durante mucho tiempo más, ios individuos entran en contas_ 
to cori ia segunda red de sociaiizaci6n que está constituida por 
e1 conjunto de reiaciones socia1es qUe con11eva e1 aparato esca 
1ar. A partir de éste, e1 campo cuitura1 de 1os sujetos se incor
pora a un radio de intereses más ampiios que está dado por ia - -
práctica de 1as c1ases y fracciones de ciases que participan en 
1a tarea pedag6gica. Usuaimente, en e1 modo de producci6n capita-
1ista, debido a que e1 aparato escoiar está contro1ado por ei ses_ 
tor dirigente, este contacto significa ia cohesi6n de ia concien
cia de 1os hombres con e1 espectro de intereses de 1as ciases do
minantes que detentan ia direcci6n de este.basti6n cu1turai. 

No es sino hasta 1a ditima década de1 sigio XIX y pri~ 

cipios de1 sig1o XX, que ai surgir 1a cu1tura de masas con ia - -
emergencia de 1os primeros emisores co1ectivos (e1 cine en 1895, 
1a radio en 1920 y 1a teievisi6n en 1936), 1os campos de concien
cia de ios agentes sociaies entran en un nuevo proceso de sociai~ 
zaci6n cua1itativa. Dicha situaci6n, dependiendo de c1ase socia1 
a 1a que se pertenece, se inicia por io corndn en e1 per~odo inte~ 
medio que osci1a entre ia .fase de ideo1ogizaci6n que desarro11a 

i ¡ 
i 
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¡ 
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e1 apar_ato famil.iar y l.a fase de incu1caci6n que real.iza e1 apar!!_ 
to eacol.ar, y se prol.onga durante toda 1a vida social. de l.oa auj~ 
toa. 

De esta forma, se introduce gradual.mente en e1 proceso 
contempor&neo de constituci6n de l.a conciencia social., un nuevo 
conjunto de soportes cu1tura1es que contribuyen sustancial.mente a 
crear una mutaci6n cual.itativa en e1 proceso de creaci6n de 1a 
conciencia social., desde el. momento en que 1a transforman de un 
aimp1e campo psico16qico-coqnitivo expuesto a1 contacto de re1a
ciones 1oca1es y reducidas, a ser un campo psico16gico-cognitivo 
expuesto al. conjunto de 1aa re1aciones mundial.es. Con este nuevo 
proceso de acu1turaci6n, 1os individuos adquieren un revol.uciona
do y extenso panorama cu1tura1 que constantemente 1os vincu1a, 
desde 1as edades mas tempranas del. desarro11o individual., con 1os 
intereses mSs dis~mbol.os, het~roqéneoa y l.ejanos que coexisten a1 
interior de 1a superestructura ideo16gica de l.a formaci6n social.. 
Aai, en una formaci6n dependiente, el. campo de conciencia de l.os 
sujetos queda cohesionado por mediaci6n del. aparato de comunica
ci6n de masas con l.os intereses econ6micos, pol.~ticos y cul.tura-
1.es del.as distintas fracciones de·ciases financieraa, comercia
l.es, burocraticas, industrial.es y agrarias, nacional.es y foraneas, 
que coexisten simu1táneamente en 1os 1~mites de 1a formaci6n so -
cial.. 

Ea por ésto, que tanto en 1as zonas del. capital.ismo a
vanzado como en l.as areas del. capital.ismo periférico, no es extr~ 
ño encontrar que l.os campos de conciencia de l.os agentes social.es 
antes de establ.ecer contacto con 1a funci6n social.izadora y repr~ 

ductora del. aparato escol.ar, ya han sido previamente ideol.ogiza
dos en una medida muy considerabl.e, por l.a l.abor de incul.caci6n 
ideol.6qica que ejecutan l.os aparatos de difusi6n de masas. Cons
tatamos as~ que, por ejempl.o~ en re1aci6n a l.a te1evisi6n (el. 
aparato de difusi6n de masas tecno16gicamente más desarrol.l.ado), 
en l.os pal.os del. capital.ismo metropol.itano, l.os párvul.os antes de 
tener contacto con el. proceso de socia1izaci6n que imparte l.a es
cuel.a, desde 1os 6 meses en adel.ante ya han entrado en contacto 
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re1evante con 1a din4mica de acu1turaci6n qu9 ofrece 1a te1evi -
•i6n. Inc1uso ta1 vincu1aci6n es promovida, en un a1to porcentaje, 
por 1o• mismos padres, ya que para ~stos resu1ta m4s c6modo que 
•u• hijos apaguen su vivacidad instintiva frente a1 te1evisor, 
que en 1o• parques, p1azas 6 en compañ~as rec~procas que e11os d!!. 
ben cuidar. 

cativa, que 
aprendido a 
por 1a T.V. 

E•ta re1aci6n se ha 11egado a dar en ta1 forma signif~ 
en a1gunos casos se ha observado que "e1 niño 
hab1ar por 1a madre, ni por e1 kinder-garden, 
Su vocabu1ario base proviene de 1as pe1~cu1as 

no ha 
sino 
po1ici!!_ 

1es 6 de 1a propaganda: es as~ que 1as nuevas generaciones apren
den hoy a expresar m4s ideas que 1as antiguas, ca1cu14ndose que 

de 4.770 pa1abras asimi1adas, por 1a menos 2,700 provienen de 1a 
vida extra-esco1ar, y s61o 570 de 1a escue1a, siendo unas 1,500 
de origen mixto"(73). Est4 práctica ha sido asimi1ada a ta1 grado 
por e1 cuadro de h~bitos de 1os agentes socia1es que, "1os niños 
empiezan a ver 1a te1evisi6n 3 6 4 años antes de asistir a 1a es
cue1a. La mayor~a 1a ven un m~nimo de 2 horas diarias, y esta du
raci6n aumenta durante 1os años de primaria y disminuye cuando e1 
niño 11ega a secundaria"(74). As~, notamos que, por ejemp1o en 1a 
actua1 sociedad norteamericana "1os niños crecen viendo un prome
dio de 3.5 horas diarias de. te1evisi6n. Por e11o, en e1 decenio 
"1950-1960 e1 niño norteamericano de 3 años y m4s,dedic6 como pr~ 
nedio 1a sexta parte de1 tota1 de sus horas de ocio a contemp1ar 
l.as im4genes mágicas del. aparato audiovisua1"(75). 

Dicha costumbre se incrementa cuando encontramos que, 
"a l.os 6 años e1 pequeño norteamericano ve 1a te1evisi6n un prome
dio de 54 horas semana1es, dedic4ndo1e, segan recientes sondeos,1a 
tercera parte de1 tiempo semanal.. Lo mismo ocurre con e1 niño fra~ 
c~s de 7 a 12 años que dedica preferentemente un gran porcentaje 
de sus momentos de ocio a ver te1evisi6n, pues se aburre en casa 
en cuanto deja de estar frente a1 te1evisor: 1a T.V. tiende a rem
pl.azar e1 juego". (Ver cuadro No.3) (76). 
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CUADRO No, 3 

USO COMPARAT'.IVO QUE EL N:tf:lO NORTEAMER'.ICANO REAL'.IZA DE 
LA TELEV'.IS'.ION SEGUN D'.IST'.INTAS EDADES. 

6Sif; B~ 9li' 

5 " 7 o 9 

Fuente: W. Schram, J. Ly1e y E. Parker. Te1evisi6n Para Niños.
E1 '.Impacto Socio Econ6mico de 1a T.V •. Ed. Hispano-Euro
peo. Barce1ona, España, 1a., 1965, p-37. 

Lo mismo se manifiesta en :tta1ia donde 1a encuesta 
"DOXA" para fami1ias cristianas,reve16 en abri1 de 1980 que e1 
90• de 1os niños de Roma pasan gran parte de su tiempo 1ibre ob
servando e1 video: e1 16% menos de una hora, e1 37% hasta dos h~ 
ras, e1 40% más de dos horas, y entre éstos d1timos,una parte(e1 
5.6% de1 tota1) más de 4 horas(77).-Esta situaci6n también se 
constata en otras coordenadas geográficas donde observamos que, 
1oa niños sudamericanos, como 1os chi1enos, "ven un promedio de 
3 horas diarias de program·as de te1evisi6n segt'.in muestra 1a in -
veatigaci6n rea1izada por 1a Comisi6n Naciona1 Cient~f ica y Tec
no16gica (CONACYT) en Santiago de Chi1e. De este tota1, e1 90% 
de1 materia1 que asimi1an es de procedencia extranjera, pese a 
que se ap1ican cuatro y medio mi11ones de d611ares a1 sector te-
1evisivo• (70). 

Esta idéntica tendencia cu1tura1 destaca en 1a Ciudad 
de México, donde un aná1isis efectuado en 1976 por e1 Centro de 



54 

Investigaci6n de 1a Comunicaci6n de 1a Universidad An4huac, con
firma que e1 niño de1 Distrito Federa1 asimi1a un promedio de ·3 
horas y 36 minutos diarios de te1evisi6n, cantidad que puede ju~ 
garse re1evante. Sobre una muestra de 2047 niños se comprueba 
que s61o e1 7% no ve te1evisi6n por una raz6n u otra1 e1 12% ven 
menos de 1 hora de te1evisi6n a1 d1a: e1 27% 1a ven de una a dos 
horas: e1 22% 1e dedican de 3 a 4 horas: y e1 32% restante 1e 
deatinan m4s de 5 horas diarias a ver te1evisi6n. (Confrontar 
cuadro No. 4). 

~a1 inc1inaci6n infanti1 est4 determinada por e1 nive1 
aocioecon6mico, 1a c1ase socia1, 1a residencia rura1 o urbana, e1 
tipo de escue1a (pdb1ica o privada), 1a edad y 1a esco1aridad que 
ae tiene. As1 encontramos que, un an41isis efectuado en M~xico en 
1969 por e1 centro de Estudios Internaciona1es de1 Co1egio de Mé
xico para examinar a1gunas de .1as caracter1sticas que condicionan 
e1 grado de exposici6n de 1os niños mexicanos a 1a informaci6n P2 
11tica que transmite 1a te1evisi6n, reve1a que, existe una espec~ 
fica re1aci6n directa entre e1 medio en e1 que se desenvue1ve e1 
niño y 1a frecuencia con que ve te1evisi6n (Ver cuadro No.5). 

Igua1mente, en re1aci6n a 1os comics se observa que 
"en e1 tercer mundo 1os niños disfrutan de1 comic antes de haber 
aprendido a 1eer y quedan re1acionados intimamente con 1os perso
najes de 1as historietas. _Saben de memoria 1as aventuras de1 Pato 
Dona1d 6 de 1a Zorra y e1 Cuervo, y sin embargo apenas conocen a~ 
go de 1a vida y obra de Mart1, Bo1ivar, Juárez y 1os pr6ceres de 
1a independencia 1atinoamericana(79). 

b.- LA SOCIALIZACION DE LA CONCIENCIA DE JOVENES Y ADULTOS. 

Pero este hábito de socia1izaci6n de 1a inte1igencia 
no dnicamente se manifiesta en 1as tradiciones infantiles contem
poráneas, sino también dentr~ del marco de prácticas de 1os agen
tes sociales j6venes y adu1tos que protagonizan el desarro11o de 
1a formaci6n social capita1ista: el torrente de 1os aparatos de 
difusi6n de masas accede muy temprano al campo de conciencia de 



CUADRO No.· 4 

PORCENTAJE DE TJ:EMPO QUE DEDJ:CJ\..N LOS NJ:QOS MEXJ:CANOS A VER TEIEVJ:SJ:CN EN 1976. 

FRECUENCJ:A ENTRE SEUANA SABADOS DCMJ:NGOS 
DJ:ARJ:A Frecuenci.a Frecuenci.a Frecuenc:la 

(Porcentaje) (Porcentaje) (Porcentaje) 

1.- No ven TV. 144 167 200 
( 4.2 ) (' 8. 3 ) (12.9) 

2.- Menos de una hora 239 222 315 
(11. 7) (11.0) (15.6) 

3.- De una a dos horas 546 459 498 
(27. 1) (22. 7) (2 4. 6) 

4.- De tres a cuatro 
horas. 435 530 464 

(21. 6) (26. 2) (22.9) 

5.- Ci.nco horas o mlls 649 646 485 
(32. 2) (31. 9) (24.0) 

NQmero de horas 
di.ari.as, Prome-
di.o(horas, mi.n!!_ 
tos) 3.36 3.37 3.18 
Desvi.ac:16n Sta!!_ 1.25 1.26 1.32 
dar. 

No respondi.eron (1. 7%) (1. 1%) (1.2%) 

Tota1 de ni.ñas: 2,047 

Fuente: Rota, Josep y Fern~ndez Co11ado, Carios, Uso, Funci.ones y Grati.fi.cac:lones de 
ia Te1ev:1si.6n Para e1 Ni.ño Mexi.cano, trabajo presentado en e1 "Primer foro La
ti.noameri.cano de Te1evlsi.On Para Ninos", Ci.udad de Mdxi.co, 24-28 de agosto de 
1976, Ed. mi.meograf~ada, p-18. 
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CUADRO No. 5 

FRECUENCIA DE EXPOSICICN DE LOS Nir.os MEXICJ'.NOS A LA TV EN 1969 

UETERMINANTES FRECUENCIA D.Ei EXPOSICION 
A LA TV TODOS LOS DIAS 

A.- pcuJ2aci6n de1 Padre 
Hijos de empreoarios y 90.011 
profesores 1ibera1es 
Emp1cado·s. col!'lercian-
tes y artesanos. 8l>. 011 
Funcionarios 74.011 
Obreros 70.011 
Campesinos 63.011 

B.- Residencia Rura1-Urbana 

Urbana 85.3% 
Rura1 65.0ts 

c.- Loca1idad 
D. Federa1 91.411 
Nuevo Le6n 86.7% 
Ja1isco 79.311 
Estado de México 73. 5ts 
Tabasco 69.6% 
Oaxaca 58.4% 

D.- TiJ20 de Escue1a 
P(ib1ica 79.2% 
Privada 83.0% 

Fuente: Mariac1aire Acosta. Los Niiios nexicanos y 1a TV. , Revista 
Bimestra1 "Di~1ogos" No. 47 • septiembre-octubre de 19721 
tomado de1 peri6dico EL DIA, Se_cci6n Testimonios y Docu
mentos, 4 de noviembre de 1972, p-14. 
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1o• agentes hist6ricos y se pro1onga a 1o 1argo de toda su exis
tencia .• 

De esta manera. independientemente de 1as cifras abs2 
1utamente exactas y coherentes, 1os hechos g1oba1es ref1ejan una 
gran compenetraci6n de 1a conciencia de 1os ado1escentes con 1a 
T.v., especia1mente, cuando presenciamos que "en 1os EUA un jo -
ven de 16 años ha pasado 15 mi1 horas frente a1 aparato audiovi
•ua1 y ha recibido aproximadamente 650 mi1 anuncios pub1icita- -
rios"(80). Xncrement4ndose esta variab1e constatamos que,"a 1os 
17 años 1os ado1escentes americanos medios han 9bservado 16 mi1 
horas de te1evisi6n, 1o que equiva1e a dos años enteros viendo 
1a te1epanta11a d~a y noche. A esta edad se han recibido 350 mi1 
spots pub1icitarios y se han asimi1ado 18 mi1 asesinatos"(81). 
Para 1os 18 años. "1a juventud norteamericana antes de efectuar 
•u servicio mi1itar ya han interna1izado como m~nimo 20. 30 6 40 
mi1 horas exc1usivamente de T.V."(82). La misma rea1idad se re -
gistra en Pera. donde e1 estudio rea1izado por e1 Xnstituto de 
Investigaciones Econ6micas y de Mercado de 1a Universidad de Li
ma en 1969, descubre que e1 88% de 1os j6venes 1imeños ven te1e
visi6n con gran frecuencia. De éstos, e1 35.3% tienen contacto 
con 1a p·anta11a todos 1os d~as, e1 36% s61o ve te1evisi6n dos o 
tres veces por semana. y e1 16 .·5% restante 1a ve de 4 a 5 veces 
por semana(83). Por d1timo, dentro de este contexto podemos afi~ 
mar que. "un niño que nazca en una ciudad mexicana en 1979, a1 
cump1ir 1os 18 años habrá pasado más tiempo de1ante de1 te1evi -
sor que en cua1quier otra actividad de ocio"(84). 

E1 proceso de aceptaci6n de este hábito ideo16gico 
(crecientemente popu1arizado) .• ha quedado interna1izado. en ta1 
proporci6n, dentro de1 conjunto de prácticas cu1tura1es que efe~ 
tuan 1os j6venes contemporáneos. que en términos cuantitativos 
advertimos que en 1a actua1idad se registra un mayor tiempo de 
exposici6n de su campo de conciencia a1 aparato audiovisua1. que 
a1 aparato pedag6gico. De esta forma encontramos que. por ejem -
p1o, "1a Universidad de Harvard ha ca1cu1ado que. a 1os 18 años. 
1os j6venes estadounidenses han visto 15 mi1 horas de te1evisi6n 
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y s61o han pasado 11 mi1 horas en 1as au1as"(85). En iqua1 senti
do, corroboramos que "en 1os Estados Unidos 1os niños y ado1esce!!_ 
tes dedican entre una cuarta parte y 1a mitad de su actividad di.!!. 
ria a ver T.V. Asimismo1 en cada año académico atienden a 185 ho -
raa-c1ase, en tanto que ven 1,343 horas de T.V~ y a1 entrar a 1a 
Universidad 1a persona ha estado 22 mi1 horas frente a 1a T.V, 
contra 12 horas frente a1 maestro"(86). Una idéntica rea1idad 1a 
constatan otras fuentes norteamericanas cuando un estudio efectu~ 
do por 1a Fundaci6n Ford, asegura que 1os niños estadounidenses 
ven un promedio de 50 horas semana1es de te1evisi6n, 1o que supo
ne mas tiempo de1 que pasan en 1as au1as"(87). Esto mismo 1o con
firmamos en 1a Ciudad de México donde encontramos que, "entre 1a 
edad de tres años (en que a1gunos niños empiezan su educaci6n fo~ 
ma1), y 1a de 18, en 1a que muchos terminan su educaci6n prepar~ 
toria, e1 niño promedio de1 pa1s ha pasado m4s de 18,000 horas 
frente a1 te1evisor. Esto es un tota1 mayor que e1 namero de ho 
ras que habrá estado en 1a escue1a, aOn suponiendo que efectiva 
mente haya entrado a esta a 1os 3 años y haya permanecido hasta 
1os 18 años sin perder ni un s61o d1a de c1ases"(88). 

En cuanto a 1os adu1tos, esta rea1idad se da con igua1 
6 mayor intensidadn not4ndose un incremento hist6rico en e1 con -
tacto de estos con diversos aparatos de 1a cu1tura de masas segOn 
es su estado de desarro11o tecno16gico y 1a fase de evo1uci6n so
cia1 por 1a que atraviesan. As1, descubrimos que durante 1920 en 
1a Gran Bretaña, una persona adu1ta de cada dos 1e1a un diario, 
mientras que cada cuatro personas adu1tas 1e1an cinco peri6dicos 
de1 domingo. En 1947, diez personas adu1tas 1e1an doce diarios y 

veintitres peri6dicos de1 domingo"(89). Unicamente en cuanto a1 
cine se nota una reducci6n excepciona1 y tempora1 de su auditorio, 
pero ésto se debe a1 surgimiento de un nuevo aparato de cu1tura 
de masas que absorve 1a atenci6n de dicho auditorio: 1a T.V. De 
este modo, "en 1939 en 1a Gran Bretaña e1 ntlmero de espectadores 
que iban a1 cine por semana era de 19 mi11ones, y en 1946 supera
ban 1os 31 mi11ones.Para 1956 1a emergencia y conso1idaci6n de 1a 
T.V •• provoca ~ue e1 n!imero de espectadores por semana fuera inf~ 
fior a 1os 21 mi11ones; en 1959, de 11 mi11ones y medio, y en 
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1964, de 8 mil.l.ones. Durante este per1:odo de l.a postguerra cerr~ 
ron sua puertas m4s de l.a mitad de l.as sal.as de cine. En 1952 
l.os cines abiertos al. pGbl.ico sumaban 4,609: en 1959, 345: en 
1965, 2,056, y l.a baja continda"(90). 

Para 19641 el. crecimiento de radioescuel.as y tel.evide!!.. 
tea e.a espectacul.ar. "Entre 20 y 25 mil.l.ones de personas en l.a 
Gran Bretaña ven l.a tel.evisi6n cada d1:a. La mayor1:a de l.as fami-
1iaa tienen aparato de radio. y m4s del. 90 por ciento de l.a po -
bl.aci6n posee un tel.evisor en su casa. En Esta fase, también 
ae asiste a un enorme desarrol.l.o de l.a difusi6n del. disco: m4s 
de 78 mil.l.ones fueron l.anzados al. mercado brit4nico durante 1964" 
(91). Para final.es del. per1:odo de l.os años 60s. se detecta que 
en Lima el. 96.6% de l.os habitantes mantienen un contacto muy re-
1evante con el. medio tel.eaudiovisual.. El. 64% de l.a pobl.aci6n a -
dul.ta ve tel.evisi6n todos l.os d1:as, el. 16.3% l.a asimil.a de 4 a 5 
veces por semana, el. 15.7% de 2 a 3 d1:as por semana y dnicamente 
e1 3% l.a ve 1 s6l.a vez por semana 6 nunca. Este fen6meno se dis
tribuye en forma muy pecul.iar segdn sea l.a edad, el. nivel. de es
tudio .y l.a posici6n profesional. que posee el. receptor adul.to - -
(ver cuadro No. 6). 

Para principios de l.a década de l.os 70s., se advierte 
que •el. norteamericano t!pico pasa cada d1:a tres horas y media 
mir4ndo l.a T.V. y dos horas y media escuchando radio. La indus- -
tria cal.cul.a que aproximadamente el. ochenta y siete por ciento de 
1a pobl.aci6n está expuesta a l.a T.V. durante toda l.a semana, y el. 
noventa por ciento al.a radio ••• Debido a ésto, se estima que au~ 
que l.os medios el.ectr6nicos no son l.a dnica fuente de informaci6n 
sobre l.os acontecimientos que ocurren fuer~ de l.a al.dea, como o
curre en l.os pa!ses donde hay grandes masas de anal.fabetos, esos 
medios como han podido comprobar l.os editores de Look y de Life, 
substituyen cada vez más a l.as revistas il.ustradas, as1: como a 
l.os l.ibros y l.os peri6dicos, como fuente primaria de informaci6n 
6 de distracci6n. Cerca del. noventa y seis por ciento de l.as di -
versiones de que goza el. ochenta y siete por ciento de l.a pobl.a -
ci6n norteamericana cada semana1 procede de l.as tres grandes cade-
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CUADRO No. 6: CONSTANTE DEL CONSUMO TELEVJ:Sl:VO POR LOS ADULTOS 
Ll:ME!ilOS EN 19 76 

CARACTERl:STJ:CAS Todos 4-5 2-3 Una Menos Nunca 
Df:as Veces Veces Vez 1 vez 

GENERAL 64.6 16. 3 15.7 2.1 0.2 0.7 
SEXO: Hombres 44 61 69 63 83 75 

Mujeres 56 39 31 37 17 25 --- --- --- --- --- ---
100 100 100 100 100 100 

EDAD: 19-24 21 24 26 17 50 37 
25-34 30 30 33 23 17 25 
35-44 20 20 22 25 17 19 
45-54 14 1S 9 19 o o 
SS-m4s ~ _ll_ ___!L __!L _!.L _!L 

100 100 100 100 100 100 

TJ:T. 
ESTUDJ:O: Primaria 29 28 24 23 33 19 

Secund. 48 47 39 44 so 13 
Superio.r 18 23 34 29 17 62 
Ninguno __ s_ __ 2 _ __3_ __ 4 _ --º- _6 _ 

100 100 100 100 100 100 

POSJ:C. 
PROF.: l:ndep. 14 1S 24 27 17 19 

Depend. 28 43 39 42 so 2S 
Ama casa 41 19 1S 21 o 6 
Estd. 13 20 20 3 33 44 
Jubi1ado 2 2 1 2 o 6 
Desocupado __ 2_ 1 __ 1 _ -º- -º- --º-

100 100 100 100 100 .100 

Fuente: l:nstituto de l:nvestigaciones Econ6micas y de Mercado, 
An41isis de1 Pab1ico Te1evidente Limeño, Gustos, Hábitos i Preferencias.Ed. Gr&fica Sey1o,Co1ecci6n de Estüdlos 

conOmicos y de Mercado No. 2,Lima Pera, p-68 y 69. 
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na•: NBC, ces y ABC"(92). 

E•ta a1ta tendencia a ser socia1izado diariamente por 
e1 aparato de 1a cu1tura de masas, tambidn se registra en Brasi1 
en donde en 1976, e1 Xnstituto Brasi1eño de Cpini6n y Estad~stica 
reve1a que de 45 mi11ones de te1evidentes naciona1es y 7 mi11ones 
de pau1istas pasan un promedio de tres horas diarias ante 1a pan
ta11a de TV.(93). Xgual.mente, observamos que en 1978 "una fami1ia 
norteamericana ve TV. una medida de 6 horas y 10 minutos diarios, 
1o que significa haber estado sentado en 60 años m4s de 131,000 
horas frente a1 aparato, equiva1ente en definitiva a 15 años de 
su vida"(94). Esta asidua presencia ante e1 te1evisor 1a vo1vere
mos a confirmar cuando en marzo de 1979, 200 mi11ones de norteam~ 
ricanos permanecieron sentados durante 14 horas frente a 1a te1e
visi6n para seguir a 10 1argo de una semana 1os cap~tu1os de 1a 
serie "Ra~ces" que p1antea 1a historia de 1a esc1avitud de1 pue
b1o negro nort~americano(95). 

Dentro de este marco de re1aciones cu1tura1es con 1os 
medios de comunicaci6n de masas, resa1ta especia1mente e1 grado 
de informaci6n comercia1 recibida por 1os adu1tos en su vida co
tidiana. As~ distinguimos que, "e1 norteamericano medio, en su 
edad madura, recibi6 diariamente en 1962 un promedio de 1,600 me~ 
sajes pub1icitarios distintos sin que hayan sido co1ados u orien
tados por ning<in 1ider de opini6n" (96). Para 196"8, se ca1cu1a 
que e1 espectador medio en 1os EUA ve más de 40,000 mi1 anuncios 
que inf1uyen en sus patrones de conducta", especia1mente comer
cia1(97). Fina1mente, a1gunos años mas ade1ante estima un "pub1i
citario argentino que ca1cu1ando 208 combinaciones posib1es se 
11eg6 a 1a f6rmu1a 526 asimi1aciones informativas, 6 sea que un 
receptor de avisos puede estar sometido anua1mente a 526 más do
cientos ocho ceros veces de exposiciones pub1icitarias. En Esta
dos Unidos R. Bauer y s. Greyser ca1cu1an que e1 consumidor nor
teamericano está expuesto a 750 anuncios potencia1es por d~a. 
Una encuesta rea1izada en e1 mismo pa~s ca1cu1a que un ado1ecen
te de 16 años ha pasado 15,000 horas frente a 1a te1evisi6n, 1o 
que significa que ha visto 640,000 anuncios pub1icitarios. 
ta cantidad apreciada, corresponder~a agregar 1a pub1icidad 

A es
no t~ 
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1evisiva (radio, ca11es, edificios y negocios, perit5dicos, revi!!. 
tas, cines, etc.) que acrecienta en mucho e1 impacto potencia1 
sobre ta1 ado1escente"(98). 

Pero esta permanente practica de incu1caci6n ideo1&g~ 
ca que cotidianamente ejerce e1 aparato de comunicaci6n de masas 
sobre ei campo de conciencia de 1os agentes socia1es, no ha sido 
una aimp1e variab1e m4s que ha contribuido a determinar 1a vi- -
si6n de1 mundo y de 1a historia que se forman 1os hombres, en e!!_ 
pecia1, aqu~11os ·que constituyen 1as fuerzas productivas; sino 
que, se ha convertido en e1 m4s poderoso instrumento de socia1iz~ 
ci6n cu1tura1 que ha mode1ado 1a conciencia contemporánea, en fu~ 
ci6n a 1os intereses de quienes 1os detentan y administran. 

De este modo, encontramos que 1as primeras generacio
nes que ha formado e1 comp1ejo cu1tura1 de apar.atos de difusi6n 
de masas y que actua1mente osci1an entre 1os 30, 40 y 50 años, 
hoy presentan modificaciones substancia1es en su esfera de con
ciencia y subconciencia con 1a que se vincu1an con 1a rea1idad. 
Particu1armente, son masas de individuos que han sido afectados 
esencia1mente en e1 hemisferio izquierdo de su cerebro (sede de 
1a pa1abra y de1 razonamiento 16gico), por e1 conjunto de ideo1o
g~as heterog~neas que ~ermanentemente han sido transmitidas por 
1os soportes de 1a cu1tura de masas durante casi 50 años. 

En a1gunos casos, esta re1aci6n que se ha entab1ado 
con 1os aparatos de masas se ha convertido en un hábito cu1tura1 
tan arraigado e intensif~cado para ocupar _Y normar e1 tiempo 1i
bre de 1os agentes socia1es contempor4neos que, en un gran porce~ 
taje, esta inc1inaci6n se ha transformado en una "adici6n cu1tu
ra1" incosciente a1 aparato de 1a cu1tura de masas. Asr, consta
tamos que en 1978 una estudiante de F1orida que se confiesa "adi~ 

ta a 1a TV. "• dec1ara que "1a te1evisi6n es a1go que siempre ten
drA en casa. La necesito para vivir. Me siento frente a 1a panta-
11a, 1a enciendo y me dejo hipnotizar. Por esto 1a TV es media v~ 
da en Norteamerica" (99). 
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Por otra parte, esto se vue1ve a confirmar en EUA de~ 
tro de1 nive1 de 1a organizaci6n de 1as re1aciones fami1iares, 
cuando una campana de "abstenci6n te1evisa" que en 1978 1anz6 un 
diario de Detroit ofreciendo una considerab1e suma econ6mica a 
1a fami1ia que estuviera dispuesta a renunciar a1 video durante 
un mes, a1canza un mindscu1o éxito. De toda 1a ciudad, s61o 5 f~ 

mi1ias aceptan 1a oferta, confesando a1gunas de e11as que varios 
de sus miembros tuvieron que enfrentar serias dif icu1tades para 
encontrar otras actividades sup1ementarias con 1as cua1es pudie
ran ocupar su tiempo de ocio(100). 

Esto mismo se constata en 1979 en 1a Ciudad de Tokio, 
cuando e1 Instituto de 1a Juventud de Kobe rea1iza un invitaci6n 
a una muestra de 42 fami1ias japonesas para que renuncien a ver 
te1evisi6n durante 30 d~as y ~eterminar con e11o e1 grado en que 
1a audio-imagen se ha apoderado de sus vidas. Nuevamente 1os re
su1tados son negativos puesto que s61o e1 1.68% puede desprende~ 
•e de este hábito contra~do, y dentro de este tota1, se regis 
tran grandes irregu1aridades. Por ejemp1o, 1a resistencia de una 
de 1as fami1ias participantes no dur6 ni siquiera una semana. Se 

descubrieron hechos de des1ea1tad hacia 1os experimentadores, 
p·ues 1os hombres de 1as fami1ia_s sa1ieron de sus casas y acudie
ron a 1a de aigan amigo para ver 1os partidos de basquetbo1 por 
1a T.V. En re1aci6n a1 sector infanti1, muchas quejas procedie 
ron de éste, ya que 1os niños se sintieron ais1ados y marginados 
en e1 co1egio porque no pod~an char1ar con sus compañeros sobre 
sus programas infanti1es, y también, porque no hab~an aprendido 
un determinado bai1e que 1a T.V. hab~a 1anzado con un popu1ar co~ 
junto musica1. Otro aspecto negativo mostr6 que muchos japoneses 
privados de1 entrenamiento diario, recurrieron a1 a1coho1. A1gu
nos se desesperaron y se embriagaron directamente, y otros má~en 
compañia de amigos. Fina1mente, en a1gunos casos 1a gente se que
j6 de 1a incapacidad de dormir una vez privada de1 "som11:fero te1~ 
visivo" (101). 

Esta costumbre se ha imbricado con ta1 profundidad en 
e1 desarro11o existencia1 de 1os sujetos

1
que en muchos momentos 
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•ubstituye inmejorab1emente 1a presencia de 1a compañia humana. 
Aa~, 1os inte1ectua1es y productores de 1os medios reconocen que, 
por ejemp1o, "1as series te1evisivas son una cura para 1a so1e -
dad y un remedio para 1a vejez. Nadie puede negar que 1a progra
maci6n de 1a panta11a chica sirve de compañia a 1a gente de ma -
yor edad 6 so1itarios empedernidos que gozan 1a vida a trav~s de 
1as aventuras y pasiones que protagonizan sus actores favoritos. 
La T.V., insisto, no hace daño a nadie, sino que a1 contrario 
cump1e mejor que 1as sociedades de beneficiencia con una funci6n 
•ocia1 y caritativa.(102). 

Por G1timo, para1e1amente a esta rea1idad, observamos 
1a existencia de una re1aci6n directa entre e1 grado de desarro-
110 cu1tura1 de 1os agentes socia1es y e1 grado de contacto con 
e1 aparato g1oba1 de 1a cu1tura de masas, especia1mente 1a T.V.: 
a menor desarro11o cu1tura1, mayor contacto con 1os aparatos de 
transmisi6n de masas; ·y viceversa, a mayor desarro11o cu1tura1, 
menor contacto con 1os aparatos de incu1caci6n de masas. Esto se 
ref1eja en todas 1as coordenadas de1 capita1ismo contemporáneo, 
y en especia1, dentro de1c:apita1ismo europeo en España donde 1os 
ana1fabetos españo1es son 1os más asiduos consumidores de 1a TV. 
As~. un estudio efectuado por e1 Ministerio de Cu1tura Españo1 
sobre 1os requerimientos cu1tura1es de1 pueb1o, conc1uye que e1 
52.4% de 1os ana1fabetos y e1 58.8% de 1os i1etrados naciona1es 
mantienen como principa1 re1aci6n cu1tura1 su contacto con 1a 
programaci6n te1evisiva, a1 grado de subordinar o marginar a es
ta cua1quier otra a1ternativa o fuente cu1tura1. Mientras tanto, 
en 1a pob1aci6n con estudios 1os porcentajes son distintos. En 
1~ rica Cata1uña se a1canza e1 mayor rechazo a ver te1evisi6n 
(103). 

Todo e11o nos 11eva a conc1uir que en e1 modo de pro
ducci6n capita1ista, desde 1as edades más tempranas por 1as que 
atraviesan 1os sujetos,hasta 1os momentos más maduros de su des~ 
rro11o persona1, 1os aparatos de difusi6n de masas contro1ados 
por 1a ciase en· e1 poder, operan corno mediadores tecno16gicos 
que vincu1an e1 proceso de 1a forrnaci6n de su conciencia, con 1as 
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md1tip1es necesidades de reproducción que presenta e1 capita1 n~ 
ciona1 y transnaciona1. 

3.- SU GRAN CAPACXDAD DE LEGITIMACXON CONTINUA Y ACELERADA. 

Una propiedad m4s que convierte a l.oa medios de difu 
ai6n.de masas en la gran vanguardia cu1tural. de1 conjunto de apa
ratos de hegemon~a del. Estado Capital.ista, es su a1ta capacidad 
de transmisión discursiva continua y acelerada. Esta facu1tad se 
convierte en vehicu1izaci6n :i.nntantAnea y de gran continuidad dis
cursiva cuando se trata de medios de difusión e1ectr6nica, y en 
propiedad de emisión vel.oz, con difusi6n simb61ica fracciona,cua~ 
do se trata de simp1es medios mec4nicos de información co1ectiva. 

Ambas cua1idades de difusión ideo16gica, representan 
para fines de l.egitimaci6n estructura1, particularmente en l.as 
formaciones capitalistas con agudas crisis orgánicas, como son l.a 
mayor~a de l.as sociedades l.atinoamericanas, ·1os instrumentos su -
perestructurales más importantes, a trav~s de los cuales, l.a el.a
se dirigente desarrolla sobre el campo de conciencia de 1os dive~ 
sos grupos sociales, ubicados dentro de l.os l~mites geográficos 
de la acción cu1tura1 de 1os distintos medios de difusión, su ma
yor poder de presencia y persuaci6n psicológica. El.lo permite 
crear, tanto a nivel. nacional. como a nivel. internacional un con 
&enso ideol.6gico favorab1e para l.a producción estructur~l. del mo
do de producci6n capitalista, como instancia pol~tica dominante 
dentro de las formaciones sociales mar_ginal.es, particularmente de 
~rica Latina. 

Estas propiedades, comp1ementadas con su facu1tad de 
ampl.ia difusión de masas, convierten a estos medios, con diversos 
grados según sea l.a instituci6n de que se trate (T.V., radio, ci
ne o prensa), y la coyuntura socia1 en la que actdan, en 1os me -
diadores t~cnicos más rápidos para mantener cotidianamente entre 
1as diversas ciases sociales y fracciories de clases, la estructu
ra y dirección que requiere 1a reinstalación de1 bloque hist6rico 
capitalista como relación dominante. Esto s~gnifica, que a partir 
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de esta propiedad, 1os medios de difusiOn de masas desempeñan 1a 
funciOn de vincu1ar cotidianamente, en un margen que osci1a des
de 1a instantaneidad hasta 1a periodicidad, 1os md1tip1es campos 
de conciencia que presentan 1os numerosos agentes socia1ea, con 
1a direcciOn po1~tica, econOmica y cu1tura1 que requiere 1a exi~ 
tencia y reproducciOn habitua1 de 1a sociedad g1oba1 en 1a que 
estSn inscritos, y sobre 1a que actdan. 

En esta forma, 1os aparatos dominantes de difusiOn m!!_ 
siva, actua1izan y reactua1izan varias veces a1 d~a, si no es 
que constantemente, 1os campos de conciencias y de comportamien
tos socia1es con respecto a 1as coordenadas din4micas que requi~ 
re e1 proyecto de dominaciOn socia1. Es a partir de estos como 
e1·:aector dirigente crea constantemente su m4s significativo pr2 
yecto cu1tura1 de "naci6n", "de patria", de "historia", en una i 
dea de participaciOn socia1. As~,se construye cotidianamente, a 
todos 1os nive1es de 1as regiones y formaciones ideo10gicas, 1a 
imagen de 1a sociedad que se requiere para asegurar 1as bases de 
1a reproducciOn y fetichizaciOn de1 proyecto de acumu1aci0n de 
capita1 de1 que se trate. 

Si bien es cierto, que esta actua1izaci0n y reactua1i
zaci6n de 1as coordenadas de reinsta1aci0n que presenta e1 capi -
ta1, se efectCia en genera1 a trav~s de 1a "visiOn de1 mundo" y de 
1os "mode1os de vida funciona1es" que transmite e incu1ca 1a gran 
conste1aci6n discursiva que producen y recopi1an 1os inte1ectua 
1es especia1izados de 1os medios dominantes de difusiOn masiva, 
existen dos tipos de formaciones o producciones discursivas, que 
por esencia desempeñan una tarea fundamenta1 (funciOn orgtin_ica) 
en e1 proceso de reproducciOn_du 1as condiciones subjetivas que 
requiere 1a reproducciOn de1 capita1: e1 discurso noticioso y e1 
discurso pub1icitario. 

Por una parte, e1 discurso noticioso, bajo e1 ve1o de 
presentaciOn de 1a "Ideo1og~a de 1a Informaci6n Objetiva" y de 1a 
"Ideo1og~a de1 Producto Cu1tura1 m4s Re1evante ", vincu1a permane!!_ 
temente e1 campo de conciencia de 1os agentes socia1es, con 1as 
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coordenadas cu1tura1es, especia1mente de orden po1~tico, que re
quiere diariamente e1 proyecto de reproducci6n, expansi6n y 1egi
timaci6n de1 capita1 naciona1 e internaciona1. Con e11o, 1os ac -
tos y c~mportamientos de 1os individuos reciben constantemente 1a 
orientaci6n y direcci6n adecuada que requiere e1 proyecto de do
minaci6n socia1 que ampara a1 reino de1 capita1. 

Por otra parte, e1 discurso pub1icitario, bajo 1a cor
tina de 1a "Ideo1og~a de 1a Modernizaci6n Socia1", 1a "Ideo1og~a 
de 1a Satisfacci6n de 1as Necesidades B4sicas", y 1a "Ideo1og~a 
de 1a L:lbertad de Consumo", permite cotidianamente,en forma cons
tante y desapercibida, 1a rea1izaci6n de1 cic1o de acumu1aci6n 
de1 capita1, puesto que obtiene 1a r4pida circu1aci6n y e1 4gi1 
consumo masivo de 1as mercanc~as e1aboradas bajo condiciones de 
re1aciones de exp1otaci6n. Esta operaci6n discursiva es e1 meca 
nismo m4s favorab1e con que cuenta e1 proyecto contempor4neo de 
rea1izaci6n de1. capita1 a nive1 de circu1aci6n masiva de los pro
ductos 1 puesto que permite en e1 mayor radio colectivo de inf1ue~ 
cia cu1tura1, por una parte, 1a consumaci6n del proceso de va1or~ 
zaci6n de1 capita1, y a1 mismo tiempo por otra, 1a rea1izaci6n 
de1 proceso de fetichizaci6n de las mercanc~as que ocu1ta e1 pro
ceso de producci6n desigua1 de 1as mismas. Con ambas se obtiene 
1a reproducci6n de 1a re1a?i6n fundamenta1 de 1a sociedad capita-
1ista: 1a subordinaci6n de 1a fuerza de trabajo asa1ariada a1 ca
pita1 bajo re1aciones socia1es de exp1otaci6n. 

En 1a actua1idad, estas dos Sreas discursivas son 1os 
punta1es cu1tura1es de mayor re1evancia estructura1, a partir de 
1os cua1es, 1os medios de difusi6n de masas, diariamente contrib~ 
yen de manera inadvertida, a mantener las re1aciones dominantes 
de estabi1idad y reproducci6n-transformaci6n que requiere e1 blo
que hist6rico capitalista: 1as relaciones de exp1otaci6n capita 
1ista, y sus correspondientes re1aciones po1~ticas y cu1tura1es 
de subordinamiento social. 

Con.esta gran capacidad de cobertura, rapidez y persu~ 
si6n ideo16gica que obtiene 1a c1ase dirigente a1 emplear los me
dios de difusi6n de masas como instrumentos de vehicu1izaci6n ~e 
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su ideo1og!a dominante, ésta alcanza, paralelamente a la transm!;_ 
si6n e inculcaci6n de su constelaci6n ideo16gica, un s61ido po -
der hegem6nico que le permite realizar amplias movilizaciones so
ciales en favor de la protecci6n de sus intereses dominantes, es
pecialmente alrededor de aquellos programas polrticos que tienden 
a la conservaci6n y reproducci6n coyuntural de su sistema impera!!_ 
te. Con ello, crean y aplican permanentemente una estr.ategia su -
perestructural de reactualizaci6n y readaptaci6n de la cultura d2_ 
minante, que apunta a la superaci6n ideo16gica de las crisis pe -
ri6dicas que genera su principio de desarrollo desigual y su ten
dencia de evoluci6n irracional. 

Es por ello, que tanto en las fases m4s estables como 
en los per!odos m4s cr!ticos de las sociedades capitalistas con -
tempor4neas, la clase dirigente est4 obligada hist6ricamente a e!!!. 
plear los aparatos de difusi6n de masas para orientar el funcion~ 
miento de su sociedad civil, y con e11o, el de la sociedad en su 
conjunto. Esto explica por qué desde que los medios son concebí -
dos claramente como aparatos de socializaci6n polrtica, los prin
cipales candidatos de los partidos dominantes siempre han utiliZ.!!_ 
do prioritariamente a éstos, y no a otro tipo de aparatos id.eol.6-
gicos, para difundir sus programas polrticos. Los Gltimos casos 
los encontramos en las elecciones de 1os presidentes Jimmy Carter 
de los Estados Unidos, José L6pez Portillo de México, Rodrigo Ca
razo de Costa Rica, Marga~et Thatcher de la Gran Bretaña y muchos 
otros m4s (104) • 

En este sentido, afirmamos que en la etapa avanzada 
del capitalismo contempo:c:.!ineo "el uso de lps medios de difusi6n 
ae ha vuelto indispensable para las campañas polrticas. Comprar 
tiempo en la T.V., sobre todo en las horas m.!is convenientes, re
sulta carrsimo pero tiene la ventaja de dar una oportunidad al 
candidato de alcanzar un mi116n de votantes en una s6la present~ 
ci6n ••• Por esto, las estaciones de televisi6n ofrecen tiempo li
bre a los postulables, ahorrándoles asr· una cantidad considerable 
de dinero y d4ndoles la oportunidad de presentarse ante millones 
de espectadores que en ausencia de tales debates, nunca llegarran 
a conocer a los contendie~tes"(lOS). Es por ello, que continuando 
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esta afirmaci6n pensamos que es correcto cuando McLuhan dec1ara 
que "1as e1ecciones norteamericanas son ahora un acto te1evisivo 
V:Lvimos 1a fase de 1a '•ida e1ectr6nica y esto es 1o que predomi
na por encima de1 ta1ento individua1. E1 1~der de una sociedad 
de consumo de 1as masas. Este es Carter" (106) 

Asimismo, esta necesidad ac1ara por qué durante 1a Re
forma Po1~tica de1 Estado Mexicano en 1977, e1 Juego de fuerzas 
po1~t:Lcas que buscan 1a modificaci6n de 1a "Ley Federa1 de Organ~ 
zaciones Po1~ticas y Proceseos E1ectora1es"(LOPPE), exigen funda
menta1mente e1 acceso a 1a participaci6n permanente en 1a radio y 

T.V., y no sobre e1 resto de 1as instituciones cu1tura1es que fi
guran a1 interior de1 Estado(107). 

Por 1os mismos motivos, e1 Secretario Genera1 de1 Par
tido Socia1ista Obrero Españo1 (PSOE), Fe1ipe Gonz41ez, en v~spe
ras de 1a promu1gaci6n de 1a nueva Constituci6n Espafio1a de 1978, 
desafia a.1 Presidente de1 Gobierno Espafio1, Ado1fo Su4rez, a ent~ 
b1ar un debate te1evisado sobre 1a convocatoria o no a e1ecciones 
genera1es (108) •. Por estas mismas fechas, Ado1fo Su4rez y Fe1ipe 
Gonz41ez deciden emp1ear a 1a T.v •. como instrumento rnedu1ar para 
exhortar· a 1os 4 mi11ones de sufragantes españo1es a apoyar a1 r~ 
feréndum e1ectora1(109). Igua1rnente que en e1 caso mexicano, 1as 
fuerzas po1~ticas que 1uchan en Espafia por una nueva constituci6n 
naciona1, exigen en febrero de 1979 a 1a Junta Centra1 E1ectora1 
que todos 1os partidos que presentan candidatos para 1as e1eccio
nes de marzo de1 mismo afio, tengan derecho a uti1izar 30 minutos 
de tiempo gratuito en 1a T.V. estata1(110). 

Por otra parte, reconociendo 1as grandes propiedades 
que poseen 1os medios de comunicaci6n de masas corno aparatos ide~ 
16gicos de Estado, a fina1es de 1978 1a Secretar~a de 1as Nacio -
nes Unidas 1anz6 a través de.1os aparatos de masas una carnpafia de 
$ 500,000 d611ares con objeto de promover 1os derechos pa1estinos 
y crear una imagen moderada de 1a Organizaci6n para 1a Liberaci6n 
de Pa1estina en 1as Naciones y en otros pa~ses occidenta1es. E1 
desp1iegue pub1icitario inc1uye panf1etos, informes pab1icos, pr~ 
gramas en 1os medios y una pe1~cu1a titu1ada "Los Pa1estinos Tarn-
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1a que e1 Jefe de 1a "organizaci6n para 
(OLP) Yasser Arafat, j·uega un pape1 de 

1ider naciona1 (111). Igual.mente, a1gunos meses m5s tarde, ante 
1a 1entitud de 1as negociaciones de paz entre Xsrae1 y Egipto, e1 
Estado egipcio desencadena a través de sus aparatos de difusi6n 
de masas oficia1es, una vasta campaña antiisrae1i que no cuenta 
con precedentes desde e1 viaje de1 Presidente Sadat a Jerusa1C!n. 
En esta irrupci6n propagand1.stica e1 Estado egipcio presenta a X~ 

rae1 ante 1a opini6n pdb1ica naciona1 e internaciona1 como .i.nca
paz de asimi1ar 1as proyecciones de 1a iniciativa egipcia de paz 
y se pone en duda 1a buena fe de 1os dirigentes israe11.es que in~ 
trumentan una "vu1gar y ancestra1 po11.tica de regateos baratos" 
(112). 

Fina1mente observamos, que en 1os momentos de crisis 
y anarqu1.a socia1, 1as fracciones dominantes requieren hacer un 
uso estratégico de 1os aparatos de masas para corregir e1 rumbo 
po11.tico que ad.opta e"l. conjunto socia1. Es por esto, que ante e1 
deterioro que sufri6 1a empresa privada por e1 conf1icto po11.tico 
de 1978 y e1 1ibera1ismo ideo16gico que se desat6 en 1os primeros 
años de1 gobierno de1 Presidente Luis Echeverr1.a, e1 capita1 pri
vado, a través de su Consejo Coordinador Empresaria1, organiza a 
partir de 1975 una campaña masiva par~ mejorar 1a imagen de 1a e!!!_ 
presa privada en México. Uti1izando diversas estrategias de cam -
bio cu1tura1, e1 Consejo Coordinador Empresaria1·e1ige preferente 
y prioritariamente e1 emp1eo de 1os medios masivos de difusi6n, y 

muy en especia1, a 1a te1evisi6n para 11egar a 1a masa de 1a opi
ni6n p6b1ica, ya que en opini6n de sus directivos, "e1 veh1.cu1o 
con mayor fuerza y penetraci6n en 1a actua1idad es 1a T.V."(113). 

Xgua1mente, ante 1a crisis interna que vive 1a bur 
gues1.a burocrática francesa en abri1 de 1979, e1 Presidente Va1e
ry Giscard D' Estaing se ve ob1igado a emp1ear 1a T.V. y no a o
tro aparato ideo16gico, como instrumento de propaganda que 1e pe~ 
mita fustigar a su Ex-primer Ministro Chirac Jefe de1 Partido De
go1ista que intenta resquebrajar 1a unidad de 1a derecha francesa 
(114) • 
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En s~ntesis, se descubre que son estas propiedades 
hist6ricas de 1os aparatos de difusi6n de masas, 1as que ob1igan 
a 1as c1ases y fracciones dirigentes contemporáneas a uti1izar1os 
y contro1ar1os en favor de su proyecto de dominaci6n socia1. Es 
a61o a partir de1 sujetamiento y de 1a capita1izaci6n po1~tica de 
estos, que 1a c1ase hegem6nica puede gobernar 1a direcci6n cu1tu
ra1 de 1a sociedad. De no hacer1o as~. quedan imposibi1itadas pa
ra continuar existiendo por 1a v~a de1 consenso como estratos do
minantes. 

4·.- SU ENORME PODER DE FORMAC:tON DEL CONSENSO Y DE MOVIL:tZAC:tON 
DE LOS :tND:tV:tDUOS 

Otra facu1tad más, que a partir de1 desarro11o y de 1a 

conso1idaci6n de 1as propiedades anteriores, convierte a 1os apa
ratos de difusi6n para 1as masas en 1os principa1es aparatos ide~ 
16gicos de 1a actua1 1ucha cu1tura1 que se ~ntabla en 1a sociedad 
civi1 contemporánea, es su gran capacidad de creaci6n de1 consen
so co~ectivo, y en consecuencia, de movi1izaci6n de 1os agentes 
aocia1es. Si bien es cierto, que deb.ido a 1a dinámica de persua -
ai6n controlada que se entab1a entre el maestro-incu1cador y e1 
a1umno-receptor (presentaci6n de 1a ideo1og~a-eva1uaci6n de su a
aimi1aci6n bajo extricto control -modif icaci6n y repeteci6n de1 
proceso de enseñanza) e1 aparato posee mayores ventajas para sen
sibi1izar de ideolog~a los campos de conciencia de 1os agentes s~ 
cia1es; también es cierto, que no ·puede provocar la socia1izaci6n 
y movi1izaci6n de 1a conciencia social en forma tan amplia, rápi
da y constante como lo realizan el conjunto de aparatos de difu -
si6n para 1as masas, que·forman parte de1 complejo g1oba1 de comu 
nicaci6n-informaci6n. 

Sin concluir que 1a práctica ideo16gica que desarro- -
11an 1os aparatos de difusi6n colectiva es una actividada de ino
cu1aci6n más completa que la que efectda la escuela, o es una - -
práctica persuasiva de naturaleza omnipotente y automática(115); 
s~ reconocemos, que no obstante todas las contradicciones ideo16-
gicas de carácter primario y secundario a que está expuesta dicha 
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pr&ctica cul.tural., y que variando segdn el. aparato de difusi6n p~ 
ra l.as ~asas del. que se trate (T.V., radio, cine, prensa, etc). 
(116), este crea un sentido col.ectivo del.a real.idad y del.a his
toria que se instaura como el. principal. consenso social.. Por l.o 
tanto, es a partir del. aparato gl.obal. de difusi6n col.activa que 
l.a sociedad civil. moderna adquiere su direcci6n ideol.6gica funda 
mental.. 

En l.a sociedad capital.ista esta tarea de incitaci6n s~ 
cial. se real.iza en dos direcciones básicas: a.- en l.a direcci6n 
econ6mica que demanda l.a reproducci6n del. proceso nacional. de pr~ 
ducci6n capital.ista, y que busca inducir al. consumo de l.os bienes 
para mantener en movimiento el. proceso general. de real.izaci6n del. 
capital.¡ y b.- en l.a direcci6n pol.~tico- cul.tural. que requiere l.a 
subsistencia del. capital., y que pretende l.a creaci6n del. consenso 
necesario para conservar el. orden subjetivo que exige l.a fase co!!. 
tempor~nea por l.a que atraviesa el. programa de acumul.aci6n del. 
que se trata. 

Al.gunos hechos hist6ricos que de manera fragmentada 
nos muestran l.a re1evante funci6n ?,3rSuasiva, que desde SU etapa 
de afirrnaci6n cul.tural. como aparato de masas, hasta su actual. es
tado de desarrol.l.o avanzado, han desempeñado 1os aparatos de dif~ 
si6n col.activa, son l.os siguientes: 

a.- LA MOVILIZACION EN LA DIRECCION ECONOMICA. 

En rel.aci6n el. orden econ6mico que crean l.os aparatos 
de difusi6n, observamos que en su primera fase de desarrol.l.o, so
bresal.e e1 hecho de que a part.ir de l.os años 50, debido a l.a cre
c·iente necesidad que posee l.a producci6n capital.ista de acel.erar 
su circul.aci6n de mercanc~as y con el.l.o catal.izar su proceso de ~ 
curnu1aci6n de val.ar, el. capital. norteamericano inicia,a trav~s de 
1os aparatos de difusi6n de masas,l.a creaci6n de una nueva super
estructura de conciencia que basada en 1a estrategia del. "desuso 
psicol.6gico", convence y activa al. pa.bl.ico para consumir gran Pª.!:. 
te de l.os satisfactores en funci6n a l.a creaci6n artificial. de l.a 
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•moda". Este nuevo marco ideo16qico pau1atinarnente construye un 
intrincado cic1o afectivo-cu1tural. que movi1iza hasta nueetros 
d~as a1 receptor en funci6n a1 permanente h~bito de recambio cu~ 
tura1 que introduce esta pr4ctica ideo16gica, y que con11eva co
mo trasfondo 1a necesidad creciente de mantener 1a circul.aci6n 
de 1os productos. E11o sucede a ta1 grado en forma eficiente,que 
a61o en 1a década de l.945-1955, esta nueva prActica cu1tura1 per
mite que 1a mayor~a de 1as empresas norteamericanas, especia1men
te de ~ndo1e texti1 y de manufactura de ropa, dup1iquen sus gana~ 
ciae netas como nunca antes se hab~a 1ogrado con medios de merca
deo tradiciona1(11.7). 

En su segunda fase de desarro11o, presenciamos a par -
tir de 1a década 60-70 una cotidiana y exitosa movil.izaci6n co1e~ 
tiva que a trav~s de un cicl.o pub1ici.tario más el.aborado efectuan 
1os principal.es canal.es de difusión dominantes para a1canzar el. 
consumo de 1os ~reductos el.aborados por el. sector económico ol.ig2 
p61ico. Es una movil.izaci6n fundada básicamente en el. val.or de 
uso cul.tura1 de l.as mercanc~as y no en el. val.or de cambio mate- -
ria1 de l.as mismas. Ejemp1o de ~sto, l.o presenciamos en una de 
1as más recientes movil.izaciones cul.tural.es a nivel. internacional. 
en e1 campo de productos de bel.l.eza femenina: "el. concurso Miss 
Universo 1.978 ". Fundamentada en una estrateg~a publ.ici.taria, que 
como en pocas ocasiones han· fetichizado l.as propiedades de val.ar 
de cambio ideol.6gico de l.as mercanc~as y aprovechando el. epicen -
tro cul.tural. que mundial.mente provoc6 el. "Concurso Miss Universo 
78" en l.a Ciudad de México, l.a empresa Max Factor -decl.aran sus 
funcionarios- en un per~odo inferior a dos meses gracias a su pr.s!_ 
paganda publ.icitaria, "agota todas l.as existencias de su l.~nea de 
~osméticos, teniendo que incrementar l.a producci6n por l.os pedí -
dos que nos siguen l.l.egando" (118). 

b.- LA MOVILIZACION EN LA DIRECCION POLITICO CULTURAL 

En cuanto al. orden pol.~tico cul.tura1 que generan l.os ~ 
paratos de difusi6n de masas, encontramos que en su primera fase 
de consol.idaci6n como industrias de l.a conciencia, destaca en oc-
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tubre de 1938. 1a con~usi6n y movi1izaci6n accidenta1 
que Orson We11es provoca en 1a Ciudad de Nueva York a1 transmitir 

•orpresivamente por 1a cadena radiof6nica CBS su programa imagin~ 
rio "La Guerra de 1os Mundos". Narrando fantasiosamente que un 
horroroso ejército de criatura_s provenientes de1 planeta marte 
han desembarcado en un lugar de New Jersey, e1 autor provoca e1 
p4nico, la angustia, la histeria, e1 desmayo y e1 suicidio de mi-
1es de neoyorkinos que en for~a desesperada se lanzan a 1as ca- -
11es con 1a cabeza envue1ta en toa11as hdmedas para evitar el e
~ecto de "1os gases t6xicos que arrojan 1os marcianos". Mientras 
tanto otros ·cientos de mi1es de habitantes huyen desesperadamente 
~uera de 1a ciudad.11evándos9i:"i9jimentos y parte de sus pertenen -
cias. Simu1t~neamente, otros contingentes civi1es en San Francis
co, Chicago, St. Louis, New ~ork y New Or1eans acuden en masa a 
1as estaciones de po1ic~a y defensa militar para formar brigadas 
de voluntarios que apoyar&n a ios 7 mil guardias que se han movi-
1izado para combatir al enemigo. Fina1mente

1
en todo el pa~s 1as 

v~as telef6nicas quedan b1oqueadas por 1os cientos de mi1es de 
personas que se comunican para darse la despedida final: "si e1 
mundo se acaba, este es e1 adios". 

Este mismo libreto se irradi6 en Santiago de Chi1e e1 
domingo 12 de noviembre de 1944, y no obstante haberse avisado 
con anticipaci6n 1a irrea1idad y la ca1idad experimenta1 de 1a 
transmisi6n, se produjo nuévamente el pánico masivo. A fines de 
1os años 40 se repiti6 el mismo programa en Ecuador, en donde a1 
terminar 1a emisi6n y el pGbl!co comprobar el fraude radiof6nico, 
asa1t6 e incendi6 la emisora pereciendo en el siniestro algunos 
de 1os productores del programa(119) • 

. -
En su segunda etapa de desarro11o, obsevamos que a fi

nales de los años 60s. y a p~inpipios de los ~ños 70s. (1968-1973) 
en e1 Cono Sur de América Latina, sobresale 1a increible labor de 
atracci6n y movilizaci6n que los aparatos de difusi6n de masas n~ 
cionales y multinacionales rea~izan sobre la conciencia del pue 
b1o brasileño y del mundo en general al producir y conquistar la 
aceptaci6n del "Milagro Brasileño". Organizado por un consorcio 

..;. 
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compuesto por cuatro de 1as mayores agencias pub1icitarias de1 
Brasi1 (todas e11as penetradas por e1 capita1 norteamericano), se. 
conao1ida en 1972 1a creaci6n de 1a mayor empresa de marketing e
fectuada en 1a historia de 1a naci6n, tendiente en 1a conatruc- -
ci6n de una nueva imagen naciona1 y mundia1 de1 Brasi1 que 1o ju~ 
tifique ante 1a conciencia internaciona1 como e1 nuevo po1o de d~ 
•arr~11o de1 capita1ismo 1atinoamericano.Diseñada en Conjunto con 
1o• intereses de1 capita1 naciona1, transnaciona1 y de1 Estado, 
se e1abora una cuidadosa campaña de propaganda en cinco idiomas 
que es supervizada por 1a agencia Kenyon and Eckardt de Nueva -
York, quien rea1iza 1a revisi6n fina1 de 1os textos y p1anea su 
inserci6n en 1os grandes diarios y revistas de 1os principa1es 
patees de 1a 6rbita capita1ista (Ver cuadro No. 7). 

Con e11o, e1 Brasi1 a1canza durante casi un década un 
nuevo equi1ibrio po1!tico sostenido en gran parte por 1a via de1 
consenso cu1tura1, que 1e permite fungir como un operaciona1 apé~ 
dice de 1as necesidades de1 capita1 monop61ico norteamericano en 
•u moderna fase de reproducci6n transnaciona1. Sin embargo, 1a e
norme ~oncentraci6n de contradicciones que continaa arrastrando 
au ace1erado proceso de desarro11o desigua1 provocan que,a partir 
de 1974 1a estructura dominante de cohesi6n socia1 entre en una 
aguda crisis de 1egitimaci6n que demanda un nuevo y urgente es
fuerzo de reactua1izaci6n de1 proyecto cu1tura1 dominante(120). 

En otras coordenadas geopo1!ticas, también observamos 
1a enorme movi1izaci6n reaccionaria, que a través de sus aparatos 
de cu1tura de masas (especia1mente 1a te1evisi6n, 1a radio y 1a 
prensa), rea1iz6 1a derecha chi1ena en e1 Cono Sur en su momento 
de crisis hegem6nica de 1970 a 1973. Basadá en una nueva estrate
gia de conducci6n cu1tura1, que es imp1ementada por 1os medios 
m4s avanzados de 1a difusi6n co1ectiva, 1a ciase dominante chi1e
na construye una novedosa "1inea de masas" que 1e permite organi
zar a sus contingentes burgueses, pequeño hurgues y pro1etarios 
en contra de las conquistas po1iticas a~canzadas por 1a lucha de 
1a Unidad Popular. Ah! constatamos que "después de haber recurri
do principa1mente, en un primer periodo a 1os instrumentos c1ási-
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CUADRO No. 7 : "OONOE SE FABRrCA EL MXLAGRO BRASrLE~0"(121). 

PArSES MEDros TJ:RAJE No.CE COSTO 
(en m1.1es) rNSERCJ:O (US $) 

NES. 

EE.UU. Fortune 580 1 9,510 
Newaweek* 2615 3 48,105 
Wa.11 Street 518 1 10,473 
T1.me** 5610 4 167,276 
Viai6n 179 3 ·11,925 

R.F.A. Die We1t 226 3 8,526 
Frankfurt 244 3 10,184 
Hande1sb1att 75 3 5, 758 

ARGENTJ:NA La Naci6n 272 3 5,687 

La prensa 259 3 5,379 
COLOMBXA E1 Tiempo 45 3 3,097 
FRANCXA L'Express 561 3 10,440 

Le Monde 360 1 1,121 
J:NGLATERRA The Econom1.st 105 3 3,600 

JAPON Nihon Keizai 
Shimbum 1300 3 11,148 

MEXXCO Excé1s1.or 160 3 504 
VENEZUELA E1 Nac1.ona1 107 3 1,585 

Fuente: V1.sao. 18 agosto 1972. p. 59 

* Propiedad de The Washington Post. copropietario, con e1 N.Y. 
Times, de1 rnternaciona1 Hera1d Tribune. 

**La circu1aci6n de1 Time·en 1os EE.UU. A1canza 4,250,000, e1 
resto circu1a en As1.a (180,000), Europa (430,000), Canadá 
(480,000), en 1a América Latina (115,000) y e1 Pac~fico Sur 

(135,000). 
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de 1a democracia burguesa (par1.unento, partidos po1!.ticos, tribu

na1es, aparato ideo10gico de comunicaci6n), 1a burgues!.a chi1ena 

adopt6 1a estrategia de crear un model.o de 1!.nea de masas para 

tratar de recu~erar 1a parte del. poder pol.!.tico que hab!.a perdido 

y 1uchar contra l.as masas popu1ares. A 1o 1argo de l.os tres años 

de1 gobierno popul.ar y con una intensidad mayor a partir de abri1 

de 1972, 1~ burgues!.a l.anz6 como consigna en sus diarios y p1anf!!_ 

toa l.a neceoidad de una vuel.ta a 1a base, de un contrato con l.as 

masas para resistir activamente e1 rdgimen popu1ar ••• Segdn una 

escal.ada rigurosa, 1a derecha trat6 de no dejar ningdn sector al. 

margen de l.a movil.izaci6n ~ermanente ••• " 

Una de 1as formas más sorprendentes en que se manifest6 

este nuevo fen6meno de organizaci6n social., fue en e1 momento en 

que "l.a mujer invadi6 l.a cal.l.e para defender su derecho a quedar

se en su casa. En esta estrategia de po1itizaci6n de masas 1a c1~ 

se dominante prest6 una voz a "l.a mayor!.a sil.enciosa" para trans

formarl.a en "masa sediciosa", haciéndo1e creer qU:e esta voz, era 

su propia voz, que 1a sedici6n a 1a cua1 se l.anzava respondía a 

sus propios intereses. En una pal.abra 1e hizo creer que el.l.a deci 

d~a su propio destino. Apoyándose en motivaciones individua1istas 

que comportan una dimensi6n unificadora e·n estos per!.odos de ofe!!_ 

siva, l.a burgues!.a pudo vincul.arse con su "base"• pudo movil.izar-

1a con incentivos profundamente desmovil.izadores. Quizás e1 ejem

p1o más gráfico es que estas mujeres, durante 1as "manifestacio

nes de l.as ol.l.as" sal.ieran a l.a cal.ie, en aras de su 1iberaci6n 

pol.!.tica, bl.an~iendo el. signo más :puro de su expl.otaci6n ances

tra1: una ol.l.a ••• 1a burgues!.a l.es ofreci6 su escl.avitud disfraz~ 
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da de 1ibertad y su inercia envue1ta en activismo"(122). 

Por otra parte, con re1aci6n a1 grado de persuaci6n 
que 1os medios norteamericanos desarro11an en 1os principa1es pe
r~odos de crisis México norteamericana, presenciamos que estos 
también son aparatos cu1tura1es enormemente eficaces para incu1-
car en 1a conciencia de 1a·pob1aci6n americana y en e1 consenso 
mundia1, 1as po1j'.ticas imperia1es que deben imp1antarse en 1a pe
riferia para forta1ecer e1 dominio de1 capita1ismo norteamericano. 
E1 caso mAs reciente que sobresa1e de forma manifiesta y que sin 
mayor anA1isis ha sido o1vidado por 1a memoria de 1a opini6n pQ
b1ica naciona1, es 1a campaña antimexicana que instrument6 e1 
•congreso Judj'.o" de noviembre de 1975 a febrero de 1977, con mot.!_ 
vo de 1a po1j'.tica de apoyo internaciona1 que e1 gobierno de1 Pre
aidente Luis Echeverrj'.a A. present6 en 1a reso1uci6n de 1a Crgan.!_ 
zaci6n de 1as Naciones Unidas para condenar a1 sionismo como for
ma de racj'.smo e1 10 de noviembre de 1975. 

Basada en una po1~tica de sabotaje cu1tura1 que difun
den e introyectan 1os principa1es aparatos de comunicaci6n nor
teamericanos, entre 1os cua1es figuran 1os peri6dicos The New 
York Times, Los Ange1es Times, Washington Post¡ 1a revista Bussi
nes Week¡ diversas estaciones de radio y te1evisi6n de Bronswi11e, 
Har1ingen, Ca11en, Wes1aco, Rj'.o Grande City¡ y a1gunas agencias 
internaciona1es de noticias¡ e1 E~tado norteamericano producen un 
conjunto de imágenes e informaciones recortadas y atomizadas que 
manipu1an desfavorab1emente e1 prestigio internaciona1 de México. 
Asj'., se crea en e1 :!imbit? naciona1 y mund~a1 una imagen antimexi
cana que'osci1a desde 1a detenci6n injustificada de ciudadanos 
por 1os mi1itares mexicanos en busca de drogas y otros estuperfa
cientes. Asa1tos a 1os viajeros en 1as carreteras por grupos que
rri11eros y gavi11as subersivas, especia1mente en Tijuana. Incre
mento de1 narcotráfico México-EUA. Tortura y ma1 trato a 1os nor
teamericanos presos por de1itos civi1es en 1as cárce1es mexicanas. 
Hasta, miedo de 1os sectores empresarial.es por. una inminente se
gunda deva1uaci6n que ajustará e1 tipo de c_ambio de 1a moneda n~ 
ciona1 a 25 pesos por d611ar. Ventas masivas de 1as riquezas g~n~ 
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deras de1 norte por 1a irregu1aridad 

ESTA 
SM.JR 

TESIS NO DEIE 
DE LA BIBUITECA 

po1!tica de1 pa!s. Rumores 
infundados sobre e1 contro1 de cambios de divisas en 1os bancos 
naciona1es. Tras1ado masivo de fondos mexicanos a bancos estado~ 
nidenses fronterizos e inversiones maydscu1as en bienes ra!ces 
de Texas, San Antonio y F1orida. Comentarios sobre un cercano 
901pe de Estado y amenaza de enfrentamientos en 10 estados de 1a 
repdb1ica. Soborno a funcionarios mexicanos por 1as campañas -
Lockheed, Ro11ins, Genera1 Popo y otras transnaciona1es. Inva

•i6n de campesinos en 40,000 hectáreas de Sina1oa con 1a consi 
guiente destrucci6n de 1os cu1tivos de papa y arroz. Deficiencia 
abso1uta en todos 1os servicios turísticos naciona1es. Denuncia 
de1 "Grupo de 1os 77" en e1 Congreso Norteamericano sobre 1a ere 
ciente comunistizaci6n de1 pa!s, y noticias que afirman que 1as 
re1aciones ~xico-EUA han 11egado a su "más bajo nive1". 

Con c11o 1os aparatos de difusi6n norteamericanos (T. 
V., prensa, radio, cine y otros 6rganos de propaganda), en unos 
cuantos meses crean tin c1ima de desconfianza y caos en 1a imagen 
internaciona1 de1 pa!s. De esta forma, no obstante contar con e1 
a1iciente que signific6 1a deva1uaci6n de1 peso rrexicano para a
traer el turismo, especia1mente _norteamericano, puesto que ofre
ci6 una rebajá de1 40% en todos 1os precios, 1os programas de i~ 
greso tur!stico son abortados en un 90% durante 1os dos siguien
tes años. Atrapada en esta· encrucijada 1a industria tur!stica n~ 
ciona1 entra en su más fuerte crisis de 1os 01timos 20 años, y 
por una parte, genera e1 desemp1eo masivo y 1a quiebra de muchas 
empresas de1 ramo¡ y otra, 1a econom!a naciona1 reciente 1a pér
dida de 300 de 1os 800 mi11ones de d611ares que anua1mente recu
pera por dicho concepto para hacer1e frente a1 creciente déficit 
~e su ba1anza comercia1 con EUA.1 que en este período asciende a 
2,000 mi11ones de d611ares. 

A partir de 1976 e1 gobierno de1 Presidente Echeve
rr!a se ve ob1igado a renegociar esta situaci6n con e1 Rabino 
A1exander N. Schind1er, Presidente de 1as 36 Organizaciones Ju 
d!as en E.U. y 1a industria tur!stica mexicana poco a poco regr~ 
sa a su cause anterior. ~on e1 inicio de1 gobierno de1 Presiden
te José L6pez Porti11o, ésta rea1idad se vue1ve a renegociar con 
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e1 Rabino .Arthur Hertzberg cabeza de 1a de1egaci6n de1 Congreso 
Jud~o que visita M•xico en 1977, y se obtiene e1 restab1ecimien
to e incremento de 1as re1aciones tur~sticas con E.U. y 1a cons~ 
guiente restauraci6n de 1a imagen de México en 1a opini6n pGb1i
ca internaciona1(123). 

otro hecho sobresa1iente que en e1 terreno de 1a cu1-
tura de masas reve1a e1 poder de asentamiento y movi1izaci6n que 
efectdan 1os aparatos de difusi6n co1ectiva, es 1a creaci6n en 
1a opini6n pGb1ica occidenta1 de1 nuevo ~do1o transnaciona1 de1 
"atarsyste~•:John Travo1ta. Conocido 1oca1mente a principios de 
1977 por e1 restringido pllb1ico de 1a serie juveni1 "~~1come 
Back, Kooter" en EUA, Travo1ta es reconvertido a fina1es de1 mis 
mo año por 1a C~a. Paramount para 1anzar1o masivamente como e1 
nuevo idea1 de 1os j6venes occidenta1es. 

Diseñado por un grupo de expertos pub1icistas en mode 
1amiento de imagen, Travo1ta, es reconstru~do en funci6n a 1as 
nuevas necesidades de 1a circu1aci6n y de 1a acumu1aci6n de1 ca
pita1 transnaciona1, especia1mente de orden texti1 y cu1tura1.Se 
crea as~. una imagen mascu1ina de1gada, de pe1o corto y a1aciado 
hacia atras (antes 1o usaba 1argo), con camisa sport tipo disco
theque, trajes b1ancos con cha1eco y de te1a muy 1igera, que con 

apoyo de1 conjunto "The Bee Gees" y un inmenso cauda1 pub1ic~ 
tario, introduce un nuevo paso y ritmo musica1 que garantiza e1 
dxito de 1a pe1~cu1a "Saturday Night Fever" y posteriormente 
''Greese••. 

As~. en poco ~enos de dos años~ este fen6meno se ex -
tiende como "boom ideo16gico" en e1 lirea de 1a cu1tura occiden -
ta1 y provoca mu1titud de movi1izaciones ais1adas que van desde 
1a fiebre por 1a travo1toman~a que supera 1as escenas de histe -
ria de 1os Beat1es y 1os Ro11ing Stone en Xng1aterra. Dec1araci~ 
nes anatematizantes de 1a ig1esia guatema1teca por 1as escenas 
a1ienantes y pervertidas para 1a juventud. Concursos semana1es 
de bai1es "esti1o travo1ta" en 1a te1evisi6n españo1a, mexicana 
y centroamericana, tres semanas después de haberse estrenado 1a 
pe1~cu1a "Saturday Night Fever". Xnauguraci6n de 12 mi1 discoth~ 
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ques y nuevas sal.as de bail.e en EUA y 500 en Xtal.ia en s6l.o 2 
años,~ara aprender y disfrutar l.os ritmos modernos del. nuevo as

tro juvenil.. Permanentes asal.tos grupal.es de j6venes quinceañe -
ros que no han podido entrar en una de l.as mil.es de sal.as en l.as 
que se exhiben sus pel.1.cul.as. Modificaci6n masiva de l.a arraiga

da moda juvenil. de l.os "jeans" de al.god6n y el. pel.o desal.ineado, 
para substituirl.o por l.as prendas de pol.iester y nyl.on de trazos 
y col.ores agresivos, con zapatos al.tos, cintur6n del.gado, enea ~ 
jea, l.entejuel.as y maquil.l.aje exhuberante que permite nuevamente 
enseñar l.os senos, espal.das y piernas. Condecoraci6n de su comp~ 
ñera Ol.ivia Newton John con l.a Orden del. Imperio Brit~nico (OBE) 
en Xngl.aterra. Saturaci6n permantente de l.as discotecas de San -
tiago, México, Barcel.ona, Caracas, Lima, Tokyio, Buenos Aires, 
Lisboa y ~.msterdam para entrar en el. el.vide con l.a mdsica de l.os 
•eee Gees" (s6l.o en Xtal.ia cada fin de semana tres mil.l.ones de !_ 
tal.ianos entre l.os 15 y 40 años invaden permanentemente 3,500 
discotecas). Hasta, una acumul.aci6n de ganancias netas de 4,000 
mil.l.ones de d6l.l.ares en N.Y. por el. s6l.o concepto de renta de 
discotheques, y de 221 mil.1ones de d61l.ares por la s6l.a exhibi -
ci6n de l.as pel.1.cul.as "Saturday Night Fe ver" y "Grease" en EUA. 
Reproducci6n y consumo de mil.l.ones de posters y camisetas con su 
~magen •. Ventas de m.!is de 15 mi1l.ones de ejempl.ares de1 disco - -
"Fiebre del. Sábado" en s6l.o 1 año en EUA y m.!is de 30 mi1l.ones 
en el. mundo. Y dup1icidad absoluta de l.as ganancias de 1as empr~ 
sas mexícanas con sedes norteamericanas "Sears" "Topeka" y "Pol.~ 

dar", en 1a rama de ropa y discos por explotar la imagen del. nue 
vo S.dol.o mundial. (12 4) • 

Un caso m.!is, que de manera il.ustrativa demuestra el. 
impacto cu1tura1 que los apa:c:atos de masas pueden efec:l:ua:r. sobre 
l.as conciencias de sus pfib1icos, son l.as reacciones presentadas 
durante 1978 y 1979 en Alemania Federal. y l.os principales paS.ses 
de Europa Occidental. por el auditorio de l.a mini serie televisi
va producida por la NBC denominada "Holocausto". Ante un pfib1ico 
de .m.!is de 420 mi11.ones de tel.espectadores de más de 29 pa1.ses 
que compraron l.a serie a un costo tan elevado en dél.lares que no 
tiene antecedentes en la historia de la compra venta de progra 
mas de T.V., el. judS.o alemán Gera1d Green narra detalladamente 

cuál. fue el. proceso po1S.tico ideológico bajo el· cual el. Tercer' 



82 

:Aeich Hit1eriano extermina a 6 mi11ones de jud~os en 1a A1emania 
Nazi de 1935 y 1945. 

A treinta años de distancia de 1os hechos rea1es, e1 
auditorio europero especia:Lmente a1em4n, frente a este panorama, 
desata fuertes manifestaciones de conmoci6n que van desde 1a imp2 
sibi1idad de 1ograr un sueño tranqui1o en buena parte de 1a pob1~ 
ci6n te1ereceptora de1 programa. La consu1ta te1ef6nica de m4s de 
40,000 espectadores a 1a Centra1 Federa1 para 1a Formaci6n Pol.~t~ 
ca de Boon sobre 1a veracidad de 1os hechos presentados. La Orga
nizaci6n de discusiones especial.es sobre 1os distintos cap!.tu1os 
de 1a miniserie en m4s de1 25% de 1as escuel.as de toda A1emania 
Federa1. La compra de tres mi11ones y medio de ejemp1ares de1 1i
bro después de haberse exhibido 1a serie en Estados Unidos. La c2 
1ecci6n pGb1ica de1 semanario L'Esprex para financiar 1a presen-
taci6n de1 te1efi1m en Par!.s, ya que l.as autoridades francesas r~ 
charazon l.a compra de 1os derechos de difusi6n por ser "muy caros". 
La dedicaci6n de 18 páginas comentadas de1 peri6dico "Oer Spiege1" 
cuando se te1evis6 e1 primer cap~tu1o en A1emania, y de 15 páginas 
cuando se difundi6 el. segundo programa. Hasta, e1 intento de sui
cidio frente a1 edificio de 1a T.V. en Co1onia de un excombatien
te a1emán que recuerda 1os cr~menes cometidos contra e1 pueb1o j~ 
d!.o. "Pintas" de cal.l.es y edificios en Madrid por 1a u1traderecha 
españo1a que denuncia que "Ho1ocausto .. es una ''maniobra sionista 

que no re1ata 1a verdad. Bombazos a 1a torre de transmisiones de 

1a Centra1 Radiof6nica de Cob1enza. por transmitir l.a serie proju
d!.a. Ataque de j6venes neonazis a una escue1a de Ber1~n Oeste pa
ra impedir 1a discusi6n del. documenta1. Presiones de varias emba
jadas para que no se tr.ansmíta 1a minisel"ie en España. Partici-: 
paci6n del. jefe del. gobierno a1emán, He1mut Schmidt, en una disc~ 
si6n pabl.ica sobre 1as repercusiones del. hecho en su pa!.s; y 1a 
dec1araci6n de1 embajador francés en Bonn que 1itera1mente afirma 
que, "1a transmisi6n de Ho.1ocausto ha sido e1 acontecimiento po1!_ 
tico más importante en A1emania desde e1 fin de 1a II Guerra Mun
dia1" (125) • 

Una real.idad más que reve1a el. descomuna1 poder persu~ 
sivo que desatan 1os apar~tos de difusi6n de masas se observa a 
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final.es de.enero de 1979, cuando de manera sorpresiva todos J.oa 
sectores dominantes del. Estado, l.a el.ase dirigente y l.a rgJ.esia 
Cat6l.ica Mexicana se coordinan como nunca antes se hab~a visto 
para generar a través de estos el. mayor movimiento de masas de 
que se hay tenido registro en l.as cuatro dl.timas décadas con el. 
fin de recibir a1 Papa Juan Pabl.o rr en México. 

Apoyada en una portentosa campaña progagand~stica que 
impl.ementan 1os sectores monop6l.icos de 1a econom.ta mexicana,1os 
diversos medios de difusi6n crean un cl.ima psico16gico afectivo 
que genera desde ·1a formaci6n de una va1l.a humana de 8 kn'I. para 
ac1amar al. visitante con· e1 grito de "Viva e1 Papa Wojty1a", "V.!. 
va el. Vicario de Cristo", "¡Viva México", "¡Viva Cristo Rey". Pa 
go de 300 pesos para ver e1 paso del. Pont.tfice desde 1as azoteas 
de diversos edificios. Desp1iegue de cien mi1 e1ementos de segu
ridad para proteger su vida. Hasta, seguimiento por te1evisi6n 
de 50 mil.l.ones de receptores para recibir su bendici6n. Forma
ci6n de tumu1tos y masas de 5 mil.l.ones en ei" Distrito Federal., 
de l. mil.l.6n en Oaxaca, de 2 mi1l.ones en Guada1ajara, y de 1 mi 
116n en Monterrey para ver a1 Papa ce1ebrar misa, acompañar1o en 
sus distintos recorridos o despedir1o a1 partir de cada ciudad. 
Y ventas por concepto de rni11ones de pesos por 1a compra de pos
ters, rneda11as y l.ibros con 1a imagen de "Su Santidad"; as.t como 
por l.a adquisici6n de grabaciones y discos con 1as misas y dis -
cursos pronunciados(126). 

Otro hecho menor, pero que también contribuye a demo~ 
trar e1 poder persuasivo que despl.iegan 1os aparatos de difusi6n 
co1ectiva se pal.pa a pri~cipios de 1980, cuando l.a estaci6n ra -
diof6nica WPFW, propiedad e 1a Cadena Pacific Brodcasting Compa
ny o.en sede en Ca1ifornia, irrumpe su programaci6n l.a mañana de1 
30 de abril. con ruidos de sirenas y gritos que anuncian un ata -
que nucl.ear a 1os E.U.A. En un c1irna de tensi6n internaciona1 e~ 
tre norteamerica, irán y e1 b1oque soviético, dicha informaci6n 
hace creer que 1os E.U.A. son agredidos·at6micamente como reac -
ci6n orienta1 al. fa11ido intento de rescatar l.os rehenes americ~ 
nos de 1a embajada Iran.t. 
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Las reacciones no se hacen esperar y e1 p4nico cunde 
r&pidamente por varias ciudades de1 sur de 1os E.U. provocando 
refugios masivos en 1os s6tanos de 1os edificios con insta1acio
nes antinuc1eares. Otros grupos se apresuran a 11amar y buscar a 
sus esposas, hijos y amigos creyendo que era inminente e1 fin de 
1a ciudad. Otros mas subieron a 1as azoteas esperando 1oca1izar 
1a direcei6n de 1a nube nuc1ear y poder defenderse(127). 

Por d1timo, a1gunos hechos ais1ados que co1aboran a 
ratificar e1 poder de seducci6n cu1tura1 que ejercen 1os apara 
toa de difusi6n sobre e1 campo de.conciencia de 1os agentes so 
cia1es, vue1ve a resa1tar cuando un estudio efectuado por auspi
cios de1 Departamento de Sa1ubridad de 1os EUA, reve1a en 1972 
que 1a vio1encia presentada por 1a te1evisi6n conduce a un incr~ 
mento de1 comportamiento agresivo, aunque debe subrayarse que e~ 
ta se produce muy probab1emente s61o en niños predispuestos a 
e11a. Esta G1tima depende de factores externos como "nive1es pre
existentes de agresi6n, factores imp1~citos en 1a persona1idad y 
diversos aspectos de actitude·s y comportamientos deficientes de 
1os padres(128). O bien, cuando en este mismo año, e1 estudio re~ 
1izado en Caracas por e1 poeta co1ombiano Jaime Te11o denominado 
"A1gunas ·pecu1iaridades de1 Caste11ano en Venezue1a", demuestra 
que a ra~z de 1a inf1uencia que.ha ejercido e1 idioma ing1és di
fundido por 1a radio, te1evisi6n, prensa y cine naciona1 sobre 
e1 idioma regiona1, éste se ha deformado. Las principa1es mutua
ciones consisten en 1a esdruju1izaci6n, 1a p1ura1izaci6n, 1a p1e~ 
nastizaci6n y 1a neo1ogizaci6n de1 1enguaje, as~ como e1 incorre!:;_ 
to uso de 1as preposiciones "de" y "a" en casi todos 1os sectores 
(129). 

O también, cuando 1a práctica comercia1 que se desarr~ 
11a en 1967 en Puerto Rico evidencia que e1 poder de 1a radio es 
a ta1 grado poderosa que 1a Compañia de Correos de Ponce para co~ 
vencer a 1os habitantes de 1a ciudad sobre 1as ventajas que enci~ 
rra e1 poseer una casi11a posta1, invierte 20,000 d611ares en 1a 
imp1ementaci6n de una campaña de difusi6n sobre dicho servicio. 
En poco menos de 7 semanas, sin haberse promovido en otros medios 
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que no fueran 1a radio, e1 porcentaje de adquirientes se e1evan 

de1 24% a1 80% de 1os habitantes de 1a pob1aci6n(130). o en otro 
caso, cuando un conjunto de jefes de programaci6n musica1 de ra
diodifusoras, ejecutivos de empresas disqueras y cantantes dec1!!_ 
ran en junio de 1976 que e1 gusto musica1 en México es inducido 
por 1as empresas radiof6nicas. A dichas empresas no 1es interesa 
1a ca1idad y e1 tipo de tema que 1anzar~n. Lo verdaderamente im

portante es que se venda. Ta1 es e1 caso de1 conjunto "Acapu1co 

Tropica1" e1 cua1 se impuso en 1as c1ases popu1ares mediante un 
vasto proyecto de difusi6n masiva(131) 

Igua1mente esto se muestra, cuando 1a tradiciona1 y 
férrea discip1ina de1 Jap6n se quiebra en 1os sa1ones de c1ase 
de 1as escue1as secundarias de Osaka debido a 1a inf1uencia que 
provoca 1a cantidad de vio1encia que transmite 1a T.V. a 1os ni
ños de1 pa!s. Derivado de ésto, se constata que dnicamente en 
1972 se han cometido m§s de 1,800 casos de transgresi6n esco1ar 
que van desde "1evantamientos esco1ares" y aprehensi6n de maes -
tros, hasta 1a destrucci6n de 1as au1as (132). Este poder presu~ 
sivo, ·de 1a T.V. se reafirma cuando en 1977 e1 niño norteameric~ 
no Ronnie Zamora de quince años de edad, es dec1arado cu1pab1e 
de robo y asesinato, debí.do a que imitando un programa de te1ev!_ 
si6n despoja y victima a otra persona. O bien cuando en septie!!!_ 
bre de 1978 en 1as p1ayas de San Francisco, cuatro niños de 10 a 
15 años vio1an a otra niña de 9 años con una bote11a de cerveza, 
siguiendo e1 ejemplo del fi1m "Nacida Inocente" transmitido por 
1a NBC cuatro d!as antes en una serie infanti1, y donde se mues
tra c6mo una niña de 1a misma edad es atacada en una correccio -
na1 con un mango de desat?scar(133). O tamQién, en México cuando 
1a empresa TELEVISA, gracias a 1a transmisi6n de su te1enove1a 
"Ven Conmigo", obtiene en 197 8 que, sin que hayan sido inf 1uen -
ciados por otra entidad cu1tura1 que no sea e1 discurso de 1a t~ 
1enove1a, 750,000 adu1tos analfabetos acudieron a inscribirse en 
1os Sistemas Abiertos de Educaci6n para recibir instrucci6n b~s~ 
ca(134). 

Esto vue1ve a constatarse cuando en abri1 de 1979 un 
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estudio rea1izado en e1 Departamento de Comunicaci6n de 1a Unive~ 

sidad de Pensi1vania comprueba que 1as personas que ven mucha TV. 
tienen una imagen más pesimista de1 mundo que 1as que no tienden 
a ver1a. Estas primeras, desarro11an un miedo exagerado por su 
propia seguridad y creen que 1os demás son profundamente ego~stas, 

resu1tando enormemente aprensivos y temerosos. Esto se debe a que 
tienden a describir e1 mundo ta1 como 10 ven en 1a pequeña panta-
11a y no como es en concreto en su esfera socia1 que 1os rodea. 
(135). O bien, cuando en este mismo año 1a conducta insurreccio 
na1 que promueve 1a te1evisi6n ing1esa requiere ser contro1ada 
por e1 Estado mediante un nuevo reg1amento oficia1 que 1imita to
da presentaci6n de escenas vio1entas ante 1a opini6n p01:>1ica in -
g1esa(136). O fina1mente, cuando en mayo de 1979 1a cadena norte~ 
mericana ABC, descubre que su serie semana1 denominada "Tres es 
Compañ~a", en 1a que presenta a dos mujeres y un hombre que com -
parten un mismo piso, ha inf1uenciado y ava1ado inconscientemente 
e1 que un gran namero de j6venes hayan hecho de 1os tr~os mixtos 
una forma de vida. Aunque estas combinaciones marita1es son poco 
ortodoxas y asimi1ab1es por 1a mora1 occidenta1, se pa1pa también 
que "gracias a 1a serie de T.V., ahora es mlis aceptab1e socia1me~ 
te _vivir en grupos de tres" (137). 

Pero este conjunto de hechos a1usivos a1 poder 1a mov~ 
1izaci6n econ6mico cu1turaI que desarro11an 1os aparatos de difu
si6n de masas, no significa en ningan momento que· éstos posean un 
poder omnipotente y abso1uto para convertir en dominante cua1quier 
discurso que es emitido a través de éstos, 6 para inducir a sus 
receptores 1o que deben pensar. Sino que simp1emente,representa, 
por una parte, que cuando 1a gama de discursos transmitidos por 
1os aparatos de difusi6n de masas, son favorab1es a 1as condici~ 
nes psico16gicas de 1os agentes socia1es receptores, éstos son 
asimi1ados con e1 mismo signo y sentido con que son emitidos y 
producidos. No debemos o1vidar que "e1 receptor es pasivo pero no 
neutro ni socia1mente virgen. Este practica su propio pro=esamie~ 
to de 1o que 1os medios 1e ofrecen de acuerdo con su propia expe
riencia y su inserci6n socia1 ••• Esta credibi1idad aumenta cuanto 
mlis a1ejada est".~ de 1a experiencia socia1 de1 receptor. La compr~ 
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baci6n se hace particu1armente importante y grave en e1 terreno 

de 1a informaci6n internaciona1, ya que en este caso e1 receptor 
no dispone de 1os mecanismos de contro1 de veracidad y verosimi-
1itud que su experiencia socia1 1e proporciona cuando se trata 

de informaci6n 1oca1. Es incierto que un 1ector 1atinoamericano 
acepte a fardo cerrado 1o que 1as agencias transnaciona1es de n~ 
ticias afirman sobre su propio pa~s, pero ¿c6mo dudar de 1as im~ 
gen que 1e proporcionan de Kadafi?"(138). 

Por otra, esto quiere decir que cuando 1as informaci~ 
nes vehicu1izadas por 1os aparatos de difusi6n de masas son con
trarias a 1a experiencia psico16gico materia1 que viven 1os age~ 
tes socia1es dentro de 1a estructura y re1aciones de c1ases en 
1as que se desenvue1ven, éstos son radica1mente rechazados por 
su campo de conciencia. As~, se exp1ica e1 frecuente fracaso de 
1as "prensas oficia1es", i1ustrado por ejemp1o, por 1a trayecto
ria de1 Genera1 .Juan Domingo Per6n en 1a Argentina, quien es e1e 
gido con toda 1a "gran prensa" en su contra en 1946 y contra paE_ 
te de e11a en 1973, y derrocado con toda 1a prensa a su favor en 
1955. O también, cuando en ju1io de 1979 e1 Genera1 Anastacio S~ 
moza es derrocado por e1 frente Sandinista de Liberaci6n Nacio -
na1 en Nicaragua, no obstante contro1ar y dominar durante más de 
30 años 1a estructura y dinámica vertica1 de1 aparato de 1a cu1t~ 
ra naciona1. 

En este sentido, podemos afirmar que aunque e1 conoc~ 

miento de 1as formas, condiciones y causas que provocan que 1os a
gentes socia1es asimi1en o rechazen 1as ideo1og~as que transmiten 
1os aparatos de difusi6n de masas, es un área de 1a cu1tura práct~ 
camente abandonada por e1 an~1isis marxista, se a1canza a distin-

· guir 1a existencia de una re1aci6n directa entre e1 grado de inteE_ 
na1izaci6n de discursos de 1os aparatos de masas y 1as condiciones 
concretad hist6rico materia1es con 1as circunstancias materia1es 
que vive e1 receptor, mayor grado de aceptaci6n de 1os paradigmas 
congnitivos que transportan; y a menor l:'.e1aci6n de 1as significa
ciones con 1as .condiciones hist6ricas que viven 1os individuos, 
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menor grado de consentimiento de 1as directrices cu1tura1es que 
difunden. 

En conc1usi6n, si bien es cierto que 1a din4mica de in
cu1caci6n ideo1~gica que posee e1 aparato educativo es cua1itati
vamente superior a1 proceso de socia1izaci6n que ejerce e1 apara
to de.difusi6n de masas1 también es cierto que su margen, consta~ 
cia y f1exibi1idad de incu1caci6n y movi1izaci6n cu1tura1 son in
feriores a 1os que practica e1 aparato de 1a cu1tura de masas. De 
aqu~ que, 1a 1abor de persuasi6n que desempeñan 1os medios 1os 
convierta en 1os principa1es aparatos de socia1izaci6n y consenso 
con que cuenta e1 Estado capita1ista contemporáneo. 

5.- LA PROLONGACION DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

Otra especificidad más que contribuye a convertir a 
1os medios de difusi6n de masas en 1os principa1es aparatos de h~ 
gemonj'.a de1 capita1 contemporáneo y que quizás es e1 argumento 
m4s contundente, es su capacidad hist6rica para pro1ongar y ejec~ 

tar gran can.tidad de funciones po1j'.tico cu1tura1es que son propias 
de otros aparatos ideo16gicos que coexisten sumu1táneamente a1 i~ 
terior de 1a superestructura de 1a formaci6n socia1. Es decir, a
traj'.das por 1as propiedades fj'.sico materia1es que hist6ricamente 
ha ido conquistando e1 aparato g1oba1 de 1a cu1tura de masas (am
p1io radio de acci6n Xdeo16gico, temprana y asidua mu1tisocia1iz~ 
ci6n de1 campo de conciencia de 1os agentes sociaies, gran capac~ 
dad de iegitimaci6n continua y ace1erada, y enorme poder de form~ 
ci6n dei consenso y de movi1izaci6n de ios agentes sociaies), és
tos quedan atravesados, en un primer nivei, por ei conjunto de 
intereses de 1as diferentes ciases y fracciones de ciases que ce~ 

xisten ai interior de ia formaci6n econ6mico-socia1, especiaimen
te aquéiias que componen a1 bioque en ei poder. Pero además, en 
un segundo nive1, seducidas por 1os mismos atributos anteriores 
estos también quedan atravesados por ia_prolongaci6n de aigunas 
de 1as distintas funciones ideo16gicas que desempeñan los diversos 
aparatos culturales que producen ia conciencia social. 
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Esta superioridad f ~sico materia1 de ios medios, den
tro de 1a amaigama de aparatos ideoi6gicos con que cuenta ia cia
se en ei poder, no dnicamente es reconocida por ei an4iisis soci2 
1&gico de corte cr~tico, sino con mucha anticipaci6n es descubie~ 
ta y uti1izada por 1a misma práctica cuiturai que desarro1ian e1 
conjunto de fracciones de ciases en e1 poder. Esto significa que, 
1a red cu1tura·i que sostiene a cada aparato ideoi&gico, gobernado 
y orientado, por a1guna o 1a suma de 1as c1ases dirigentes, no s~ 
1o recurre a su propio subsistema cuitura1 (sea ei sistema esco -
1ar, e1 sistema de igiesias, e1 sistema de partidos poi~ticos, ei 

·Sistema de organizaciones jur~dicas, etc.) para imponer SU ideo12 
g~a particular como ideoiog~a naciona1: sino en 1a actuaiidad, c~ 
da conjun~o de instituciones ideo16gicas, sean de natura1eza po1~ 
tica, jur~dica, educativa, reiigiosa, fami1iar, sindicai, etc., 

recurren a los medios de difusi6n masiva (T.V., Radio, Cine, Pren 
sa etc.,) como extensiones supeºrestructura1es que producen en es
ca1a ampiiada su especj'.fica tarea cuiturai que deben desempeñar. 

En esta forma, todos ios aparatos ideoi6gicos dei Est~ 
do contemporáneo,. con distintos grados, estrategias y enfoque de 
ciase, uti1izan a ios medios de masas como prolongaciones técni -
cas de sus particu1ares funciones cuituraies que deben reaiizar, 
Asj'., encontramos que: 

a.- E1 aparato ideoi6gico escoiar, utiiiza a 1a T.V. 
como continuaci6n de su acci6n "educativa" y da origen a 1a "Te1e
Educaci6n dominante (por ejempio, ia "Te le secundaria", la "Te iei!!_ 
troducción a ia Universidad", ia ''Te1e A1fabetizaci6n de Aduitos", 
etc.,); e1 medio, radio como ampiiaci6n de su práctica "formativa" 
dando vida ia Radio-Educación burguesa (por ejempio, ia "Radio, 
:i:'nstrucci6n Técnica para J6venes ", la "Radio Aifabetización Campe
sina", 1a "Radio Preparación Indj'.gena ", etc. , etc. , ) ; al medio ci
ne como reforzamiento de su tarea pedagógica creando ia "Educación 
Audiovisuai", etc. etc. 

Esta tendencia cuitura1 ha destacado,en tai forma, sobre 
e1 resto de ias nuevas tareas ideológicas que se realizan al inte-
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rior de1 aparato de 1a cu1tura de masas que, han marcado e1 surgi 
miento de una nueva funci6n cu1tura1 cada vez m&s estructura1 pa
ra con e1 proceso de reproducci6n de 1a formaci6n socia1• su con
tribuci6n a 1a reproducciOn de 1a cua1if icaci0n de 1a fuerza de 
trabajo. (A1 respecto revisar e1 inciso "C" de este trabajo en e1 
cua1 se p1antean a1gunas moda1idades espec~ficas que ha adaptado 
e1 aparato esco1ar para pro1ongarse a través de 1a radio y 1a te-
1evisi6n.) 

b.- Los aparatos ideo16gicos sindica1es y 1os aparatos 
cu1tura1es de orden po1~tico, aprovechan dichas técnicas e insti
tuciones de difusi6n masiva para irradiar co1ectivamente sus res
pectivos discursos de ciase sobre un margen de pob1aci6n más am -
p1io que sus propios subsistemas cu1tura1es, por s~ mismos, no 
1es proporcionan. Con e11o, incrementan su competividad cu1tura1 
que 1es permite participar con mejores condiciones po1~ticas en 
1a 1ucha por 1a .creaci.6n y direcci6n de 1a opini6n ptib1ica o de1 
consenso socia1. As~ se observa, que por ejemp1o, ante 1a nueva 
e1ecci6n de diputados de 1a Ciudad de México en 1979, 1os 7 part~ 
dos po1~ticos registrados, inc1usive ios de registro condicionado 
(Partido Comunista Mexicano, Partido Dem6crata y Partido Socia1i~ 
ta de 1os Trabajadores), pro1ongan sus actividades de prose1itis
mo po1~tico a través de 1a ~adío y T.V. nacionaies. Dicho trabajo 
cu1tura1 es a ta1 grado eficiente que, un estudio rea1izado sobre 
una muestra representativa de 1a pob1aci6n de1 Distrito Federa1 
expuesta a1 impacto de 1os medios; reve1a que ei 50.7% de 1os ha
bitantes s~ reciben 1a informaci6n que env~an 1os partidos menci~ 
nadas. Dentro de1 sector que 1o percibe ei 77.4% 1o obtiene por 
medio de 1a T.V., y ei 22.6% restante por .medio de 1a radio(139). 

Esta situaci6n de pro1ongaci6n cu1tura1 de 1os partidos 
po1~ticos a través de1 aparato de 1a cu1tura de masas, se torna 

cada vez más en un recurso de poder indispensab1e para ios secto
res dirigentes en 1a medida en que 1a fase avanzada de1 capita1i~ 
mo monopo1ista entra cada vez más en un creciente crisis po1~tica. 
Es decir, aunque anteriormente ·" 1os partidos se constitu!.an en a

paratos ideo16gicos de primer rango a1 e1aborar y transmitir, en 
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1o esencia1_. un discurso fundamentado en l.a vo1untad genera1 que 
cimentaba l.as instituciones de l.a democracia representativa y g~ 

rantizaban el. Estado de derecho (el. caso de l.os partidos fascis
tas es diferente), en l.a actua1idad, l.a administraci.6n se erige 
en organizador pol.rtico principal. y en verdadero partido de l.as 
c1ases dominantes, destinado a asimil.ar también a l.as masas pop~ 
1ares.: l.a hegemonj'.a del. capital.ismo monopol.ista mul.tinacional. 
dentro de 1a al.ianza en el. poder, está vincul.ada indudabl.emente a 
esta ursupaci.6n. La administraci.6n representa el. l.ugar de 1a to
ma de decisiones: se dirige directamente a l.os diversos grupos 
socioprofesional.es por encima de l.os partidos, al. favorecer un 
neo ·corparativismo y un neo cl.ientel.ismo vertical.". 

•oe ahj'. l.a crisis de representatividad de l.os "partidos 
de poder" en l.as el.ases y grupos que representan, tanto más cuan
to que l.a l.egitimaci6n pertenece también a l.a administraci6n por 
una mutaci6n acel.erada de l.a soberanra popul.ar en soberanra est~ 
ta1 ... " 

"Esta crisis institucional. atañe en primer l.ugar a l.as 
formaciones que participan de manera regul.ar en el. gobierno y, e~ 
tre el.l.as, a l.os partidos de l.a social. democracra. su acceso al. 
poder en Al.emania 6 en Gran Bretaña no s61o deja de representar 
una al.ternativa pol.rtica real., sino además, aunque no se l.es pue
da asimil.ar a simpl.es reproducciones de l.a derecha, l.os ciudada 
nos no consiguen operar una el.ecci6n cl.aramente diferenciada en ~ 
tre unas él.ites dirigentes intcr-camb.i.abl.es ••• ". 

"En cuanto a l.os demás partidos social.istas y eurocom~ 

ni.atas, al.ejados del. gobiérno, también sufren l.as consecuencias: 
l.a l.egitimaci6n pl.ebicitaria y l.a personal.izaci6n del. poder re- -
fuerzan·su carácter burocrático tradicional., y por l.o tanto, inc~ 
tan a su direcc.i.6n a util..i.zar a l.os medios de comunicac.i.6n de ma
sas para al.inear al.a base ••• "(140). 

c.- En l.o que se refiere al. empl.eo de l.os aparatos de 
masas por l.os sistemas de igl.es.i.as, encontramos que, éstos igual.-
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mente de~enden de1 aparato g1oba1 de comunicaci6n-informaci6n p~ 
ra a1canzar nuevas posiciones hegemOnicas que su red tradiciona1 

de incu1caci6n re1igiosa (serm6n dominica1 , catequesis de pequ~ 
ños grupos, trabajo en cé1u1as de base, etc. etc.) no puede con
quistar. Es por e11o, que desde hace varias décadas 1a ig1esia 
cat01ica de occidente crea su infraestructura de difusi6n ideo1~ 

gica denominada "Radio vaticano".Desde ésta, no Qnicamente desem 
peña una amp1ia 1abor de propaganda re1igiosa, sino también, ··.una 
ofensiva po1:!tica en 1os términos que cada corre1aci6n de fuer -
zas 1e exige. Por idénticos motivos, a1 ce1ebrarse e1 Congreso 
Eucar:!stico Naciona1 de Sevi11a en agosto de 1968, e1 comité o~ 
ganizador de1 evento emp1ea a1 medio radio para que e1 Papa Pa -
b1o VI env:!e a1 mundo su discurso de c1ausura(141). Persiguiendo 
1os mismos fines, 1a Comisi6n Episcopa1 Mexicana arreg1a 1os pr~ 
parativos para uti1izar a 1a te.1evisi6n como i.nstrumento de dif!!_ 
si6n de todas 1as acti.vidades rea1izadas por e1 Papa Juan Pab1o 
II en su viaje de inauguraci6n de 1a "III conferencia Episcopa1 
Latinoamericana" (CELAM). En especia1, resa1ta 1a pub1icidad que 
se 1e da a 1a ce1ebraci6n de 1a misa so1emne oficiada en 1a Bas:!-
1ica de Guada1upe·, que es transmitida a un auditorio potencia1 de 
450 mi11ooes de personas(142). 

Reconociendo que 1a iglesia cat61ica "no tiene sufi
cientes medios para 11egar .a1 grueso de 1a pob1aci6n", e1 Carde 
na1 peruano Juan Land:!izuri, representante de 1a Comisi6n de Estu
dios de 1a III CELJ'.M, so1i.cita para 1a Ig1esis Cat61ica de Améri
ca Latina, 1a creaci6n de un cana1 propio de comunicaci6n socia1 
(T.V. radio y prensa) que sea "1a voz de 1os pobres y despose:!dos 
de l.a regi6n, atin con los ries'?os que ésto imp1i.ca". Dichos me
dios serán trascendenta1es en "l.a evange1izaci6n de 1as grandes 
masas de 1atinoamericanos que todav:!a hoy están sumidos en 1a po
breza, en 1a margina1idad, en 1a injusticia y en 1a ignorancia de 
"dios" (143). Reiterando esta posici6n 1a directora de1 Departame!!_ 
to de Comunicaciones Socia1es de1 Consejo Episcopa1 Latinoameric~ 
no (DECOS-CELAM), dec1ara que en esta época no se puede evange1i
zar sin uti1izar 1os medios modernos de comunicaci6n como son 1a 
prensa, 1a radio, 1a T.V. y e1 cine(144). 
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Por d1timo, en 1o que se refiere a 1a importancia y 

e1 uso que 1a ig1esia 1atinoamerican debe dar1e a 1os aparatos 

de difusi6n de masas en 1os pr6ximos años, 1a rrr CELAM conc1uye 

que: 

1.- "Urge que 1a Jerarqu~a y 1os agentes pastora1es en 

genera1 conozcan, comprendan y experimenten más profundamente e1 

fen6meno de 1a Comunicaci6n Socia1, a fin de que adapten sus res
puestas pastora1es a esta nueva rea1idad e integren 1a comunica -

ci6n en 1a Pastora1 de Conjunto. 

2.- Para ser efectiva 1a articu1aci6n de 1a Pastora1 

de 1a Comunicaci6n con 1a Pastora1 Orgánica, es necesario crear 

donde no existe y potenciar donde 1a hay un Departamento u Orga 
nismo espec~f ico (Naciona1 y Diocesano) para 1a Comunicaci6n So

cia1 e incorporar1o en 1as actividades de todas 1as áreas pastor~ 

1es. 

3.- La tarea de formaci6n en e1 campo de 1a Comunica 

ci6n Socia1 es una acci6n prioritaria. Por tanto urge formar en 
este campo a todos 1os agentes de 1a evange1izaci6n: 

Para 1os aspirantes a1 sacerdocio y a 1a Vida Re1i -

giosa es necesario que esta formaci6n se integre en 

1os p1anes de estudio. 

Para 1os sacerdotes. re1ígiosos. agentes pastora1es 

y para 1os mismos responsab1es de 1os organismos na

ciona1es y diocesanos de Pastora1 Socia1, es necesa

rio programar procesos de formaci6n permanente. 

Especia1 atenci6n merecen 1os profesiona1es de 1a c~ 
municaci6n y una formaci6n más adecuada 1os que cu -

bren 1a informaci6n re1igiosa. 

4.- Cada Ig1esia particu1ar, dentro de 1as normas 1i -

tdrgicas disponga 1a forma más adecuada para introducir en 1a Li
turg~a, que es en s~ misma comunicaci6n, 1os recursos de sonido 



94 

e imagen, lOS S!mbo1os y formas de expresi6n m4s aptos para repr~ 
sentar 1a re1aci6n con Dios. de forma que se faci1ite una mayor y 
mas adecuada participaci6n en 1os actos 1itdrgicos. 

s.- Educar a1 pdb1ico receptor para que tenga una act~ 
tud cr~tica ante e1 impacto de 1os mensajes ideo16gicos. cu1tura-
1es y pub1icitarios que nos bombardean continuamente con e1 fin 
de contrarrestar 1os efectos negativos de 1a manipu1aci6n y de 1a 
masificaci6n. 

Se recomienda a 1os organismos ec1esia1es continenta -
1es (ONDA, OCIC, UCLAP) dedicar una especia1 atenci6n a 1a forma

ci6n de1 pdb1ico receptor as! como de las personas mencionadas en 
e1 ndmero 106. 

6.- Sin descuidar 1a necesaria y urgente presencia en 
1os medios masivos, urge intensificar 1os Medios de Comunicaci6n 
Grupa1 (MCG) que, además de ser menos costosos y de más fácil. ma
nejo, ofrecen l.a posibilidad de diá1ogo y son más aptos para una 
evangel.izaci6n de persona a persona que suscite una adhesi6n y 
compromiso verdaderamente persona1es(Cfr. En. 45, 46). 

7.- La ig1esia para una mayor eficacia en 1a transmi 
si6n de1 mensaje debe uti1izar un 1enguaje actua1izado, concreto, 
directo, c1aro y a 1a vez cuidadoso .Este l.enguaje debe ser cerc~ 
no a l.a real.idad que afronta e1 pu~blo, a su menta1idad y a su r~ 
l.igiosidad de modo que pueda ser fáci1mente captado para 1o cua1 
es necesario tener en cuenta 1os sitemas y recursos de1 1enguaje 
audio visual. de1 hombre de_ hoy. 

Recomiéndase un esmerado manejo de1 sonido en 1os 1ug~ 
res de cul.to. 

8.- La Ig1esia con e1 fin de i1urninar con 1a l.uz de1 
Evange1io e1 acontecer cotidiano y acompañar al hombre 1atinoame
ricano sobre 1a base de1 conocimiento de su quehacer diario y de 
1os acontecimientos que inf1uyen sobre é1, d_ebe tener canales pro 
p~os de informaci6n y de noticias, que aseguran 1a íntercomuníca-
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ci6n de nuestras ig1esias y su diá1ogo con e1 mundo. Esto es ta~ 
to m4s urgente cuanto que 1a experiencia muestra 1as continuas 
distorsiones de1 pensamiento y de 1os hechos de Ig1esia, por par
te de 1as agencias. 

9.- Conocida 1a situaci6n de pobreza, margina1idad e in
justicia en que están sumidas grandes masas 1atinoamericanas y de 
1a vio1encia de 1os derechos humanos, 1a Ig1esia, en e1 uso de 
sus ~dios" propios, debe ser cada vez más 1a voz de 1os despo 
se~dos, adn, con e1 riesgo que e11o imp1ica. 

10.- Las 1imitaciones que hemos tenido en e1 continente 
nos fuerzan a ratificar e1 derecho socia1 a 1a informaci6n con 
sus corrc1ativas ob1igaciones dentro de 1os 1~mites éticos que i!!!_ 
pone e1 respeto a 1a privacidad de 1as personas y a 1a verdad. E~ 
tos principios son vá1idos a1 ínterior de 1a Ig1esia, 1a cua1 de
be recibir con humi1dad 1as cr~ticas aan injustas. 

11.- La presencia de 1a Ig1esia en e1 mundo de 1a Comuni
caci6n Socia1 exige importantes recursos econ6micos que deben ser 
provistos por toda 1a comunicaci6n cristiana(145). 

Fina1mente, uno de 1os hechos que comprueban no s61o 
e1 interés que muestra e1 aparato re1igioso para proyectarse a 
través de1 aparato de 1a cu1tura de masas, sino también e1 grado 
en e1 que reconoce y emp1ea su eficiencia hist6rico socia1 para 
ejecutar sus tareas ideo16gicas, es 1a aceptaci6n de otorgar "va-
1idez de recepci6n" a dos de sus principa1es ritua1es transmiti -
dos por T.V. durante 1a visita de1 Papa Juan Pab1o II a México en 
enero de 1979; 1a participaci6n en 1a ceremonia de 1a "Santa Misa", 
y 1a recepci6n de 1a bendici6n papa1. 

Siendo que 1a Ig1esia Cat61ica centra su máximo rito ~ 
deol.6gico en 1a ce1ebraci6n de1 oficio eucar~st:i.co, 1as "bondades 
espiritua1es" que se obtienen de esta, siempre han sido cuidados Y 
administrados ce1os~simamente por 1a jerarqu~a ec1esiástica. Sin 
embargo, ante 1a imposibil.idad de reunir f~sicamente en un mismo 
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espacio re1igioso a 1os mi11ones de agentes socia1es que desean 
participar en 1a 1iturgia cristiana que ce1ebra Karo1 Wojty1a, 1a 
ig1esia mexicana amp1~a 1a moda1idad de 1a administraci6n de sus 
"dones" y recurre a1 aparato te1evisivo para distribuir a un a1to 
porcentaje de fie1es naciona1es y 1atinos 1os beneficios de1 "sa
cramento" y de 1a bendici6n papa1. Es decir, e1 aparato re1igioso 
hecha mano qe 1os medios no s61o para 1egitimarse peri6dicamente 
a través de 1a difusi6n de su imagen, sino que también mediante 
éstos rea1iza sus funciones ideo16gicas de "incu1caci6n de fe" y 
de su consecuente prose1itismo ideo16gico. 

D.- En cuanto a 1os aparatos ideo16gicos de tipo jur~
dico. Organizaciones gremia1es o profesiona1es, fundaciones cu1t~ 
ra1es, etc. etc., todos e11os también tienden a emp1ear a 1os me
dios como instrumentos de propagaci6n masiva de su producci6n cu~ 
tura1. Con e11o, pueden 1uchar en e1 campo de 1a hegemon~a por 
conquistar y conservar diversas posiciones de1 consenso que 1es 
permite existir y reproducirse como dominantes por v~a de 1a ac 
ci6n ideo16gica. 

Por ejemp1o, en 1978 se observa en Washington que e1 
aparato judicia1 norteamericano en co1aboraci6n con 1a Fundaci6n 
Ford y 1a Asociaci6n Nacion~1 de Padres de Fami1ia, aprovechan 
1as series po1ic~a1es para enseñar a 1os niños de~ pa~s cuá1 es 
e1 proceso judicia1 de 1os Estados Unidos. De esta forma, en 1u 
gar de que 1os chicos anicamcnte se de1eiten viendo tiros en 1os 
programas detective3cos como"Starsky y Hotch", ''S.t·!.A.T.", "Barn~ 

by Janes", "Co1umbo" 6 ''Kojak", ahora tendrán que tomar nota de 

1o que sucede y discutir a1 d~a siguiente en ciases 1os derechos 
constituciona1es, e1 respeto a 1a 1ey, 1a propiedad privada, e1 
mantenimiento de1 orden civi1, etc., etc., (146). 

E.- En re1aci6n a1 aparato mi1itar, también resa1tan 
1as operaciones po1~ticas que éste h.a rea1izado para recuperar 
1as bondades superestructura1es que 1e ofrece 1a uti1ización de1 
aparato de 1a c:u1tura de masas; Es decir, aunque éste opera fund~ 
menta1mente a partir de 1a acci6n represiva, aari as~ no ha podido 
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desconocer 1os avances po1~ticos que ha introducido en 1a esfera 

cu1tura1 e1 vertiginoso desarro11o tecno16gico de 1os medios de 

difusi6n de masas. 

Ea mSs, para 1egitimar, en a1gunos casos, y para efec
tuar, en otros, sus acciones represivas, e1 aparato mi1itar se ha 
visto ob1ig~do a proyectarse a través de 1os aparatos de1 consen
so de masas. Es por e11o, que por ejemp1o, después de haber sido 
tomada 1a embajada norteamericana en Teherán en noviembre de 1979, 
e1 Ayato11ah Jomeini da instrucciones a1 segundo comandante de 
1as fuerzas mi1itares de 1a revo1ución iranr, A1~ Jamenei, para 

que uti1ice 1a T.V. 1oca1 con e1 fin de adiestrar mi1itarmente a 
20 mi11ones de jóvenes musu1manes y forme 22 comandos de ataque 
que puedan 1uchar en 1a guerri11a. Con ésto aumenta 1a seguridad 
naciona1 de rrán frente a un sorpresivo ataque norteamericano pa
ra intentar 1iberar a 1os dip1omáticos presos en su embajada y pa 
ra recobrar 1a garantra de 1os suministros de petró1eo iran~ a 
1os EUA. 

Eoto mismo, se observa en e1 caso de México y 1a mayor 

parte de 1os parses 1atinoamericanos donde e1 ejército emp1ea 1a 
T.V., 1a radio y 1a prensa para transmitir e1 "Dra de 1a Defensa 
Naciona1" su desfi1e mi1itar o para difundir e1 5 de mayo 1a cere 

monia de toma de jura de bandera por 1os nuevos miembros de1 Ser
vicio Mi1itar Naciona1. Mediante estos hechos y otros más, se ac
tua1iza anua1mente en tiempos de paz, 1a expresión de fuerza que 
ha conquistado e1 sector mi1itar frente a 1a pob1aci6n civi1, 1o 
que conso1ida en e1 fondo su hegemon~a como fracción de poder, 
(147). 

En otro orden de hechos, también destaca e1 uso que e1 
Ejército y e1 Departamento de Po1icra y Tránsito de 1a Ciudad de 
México rea1iza de 1os medios de difusión de masas naciona1es para 
rec1utar durante e1 segundo semestre de 1979 a 1os nuevos aspira~ 
tes que ingresarán sus fi1as mi1itares. ·con 1os mismos fines 1a 
"Herorca Escue1a Mi1itar Naciona1" aprovecha 1a radio y te1evi- -
sión mexicana para difundir su propaganda de.a1istarniento de asp~ 
rantes durante 1os primeros meses de 1980 en e1 Distrito Federa1. 
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De esta manera, 1os medios de difusi6n masiva son em
p1eados _por e1 conjunto de aparatos de poder y aparatos ideo16gi
cos de1 Estado moderno, como pro1ongaciones técnicas de natura1e

za co1ectiva de sus diversas y singu1ares tareas hegem6nicas. Es
ta rea1idad significa que en 1a actua1idad 1os medios de difusi6n 
de masas, se han convertido en un vértice hist6rico de1 conjunto 
heterogéneo de aparatos ideo16gicos dominantes de1 Estado capita-
1ista 6 de 1a sociedad civi1. As.1'., segan sea 1a particu1ar estru~ 
tura de poder de cada medio y de acuerdo con 1a coyuntura po1.1'.ti
ca por 1a que atraviesan, a través de éstos se cana1izan y ref1e
jan 1as diversas tendencias cu1tura1es fundamenta1es de1 b1oque 
de fracciones de c1ases que gobiernan 1a formaci6n socia1. 

Esto 1os ha convertido en 1os principa1es aparatos de 
consenso expuestos a1 mayor grado de contradicciones secundarias 
(antagonismos existentes a nive1 interno de 1a c1ase dominante) 
de toda 1a sociedad civi1. Es por e11o, que aan en tiempos de di~ 
tadura donde 1_a autonom~a re1ativa de 1a superestructura cu1tura1 
se reduce substancia1mente "1os media y 1os mensajes de 1a cu1tu
ra de masas, por sus proposiciones democratizantes y "p1uric1asi~ 

tas", son hoy de ·hecho junto con 1a. instituci6n ec1esitlstica, uno 
de. 1os pocos terrenos en los que, a pesar de 1a censura, aan se 
pueden expresar pGb1icamente 1as contradicciones eocia1es. La p1~ 

taforma de 1os media (te1evisi6n, prensa, radio), 1os cuales, sin 
censores, sin partidos, sin par1amento, deben proporcionar a 1a 
dictadura mi1itar su "inte1ectua1 orgánico" para sa1ir de 1a cri
sis, se enfrentan a1 mismo tiempo con e1 peso de 1as formas de or 
ganizaci6n de1 poder 1egadas por e1 Estado Libera1 y con todas 
las figuras que existen entre 1as operaciones de 1a propaganda y 
1a acci6n metab61ica de 1a ide_o1og.1'.a ••• " 

As~, ante "1a necesidad de terminar con 1as contradic
ciones existentes en e1 seno ~e 1os medios, 1a dictadura incita 
el desarro11o de una producci6n cada vez más coherentes con 1a r~ 
gresi6n fascista, y dentro de 1os programas importados, favorece 
1a se1ecci6n de aqué11os que son mtls compatib1es con 1os va1ores 
y 1as actitudes promovidas por e1 proyecto de mi1itarizaci6n de 
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1os genera1es y 1os esfuerzos por subsanar 1a vida po1~tica y m2_ 
ra1. El. ·incremento en 1a T.v. de programas deportivos, juegos y 
tel.enove1as me1odram4ticas producidas por e1 pa~s e importados 

de otras naciones 1atinoamericanas (1a producci6n de estas te1e
nove1as se ha.dup1icado o trip1icado en estos dl.timos años, y C.!!_ 

da vez más pa~ses l.as rea1izan), es un indicio de 1a necesidad 
sentida por .aceptar el. desafio. Resul.ta parad6gico e1 que en es
tos pa~ses, bajo l.a mirada tota1 de l.as mu1tinaciona1es, se man~ 
fieste tanto l.a necesidad de nacional.izar, el. pl.eno per~odo de 
internacional.izaci6n de capital., l.os contenidos de l.a cul.tura e~ 
cargada de juntar l.as mentes al.rededor de1 model.o de desarrol.1o 
impl.ementado por el. gran capital. internacional." (148). 

De aqu~. que en d1tima instancia, el. aná1isis de 1a 
funci6n ideo16gica que ejercen 1os aparatos de difusi6n de masas 
reve1e l.as principa1es posiciones de poder cu1tura1 que ocupa el. 
sector dirigente· nacional. y transnaciana1 en e1 proceso de cons
trucci6n de 1a hegemon~a social.. Por 1o tanto, a través del. est~ 
dio de éstos se refl.eja qué el.ase o fracci6n de c1ase desempeña 
1a vanguardia en l.a e1aboraci6n de l.a direcci6n moral. de 1a soci~ 
dad civil. contemporánea; y en consecuencia, qué sector es el. que 
impone 1a dinámica de l.a construcci6n de 1a "vol.untad col.activa" 
que requiere l.a formaci6n social. capital.ista para su reproducci6n. 

6.- SU PERMEABILIDAD AL PROYECTO DIRIGENTE. 

otro factor más, derivado ya no del. carácter f~sico
material. de l.os aparatos de difusi6n de masas, sino de l.a forma 
de·organizaci6n monop61ica del.a cu1tura en l.a sociedad capital.i~ 
ta, y que contribuye a instituir a éstos en l.os principal.es apar~ 
tos de hegemon~a de l.a el.ase en el. poder, es su gran capacidad de 
permeabil.idad participativa que ofrecen a l.as diversas fracciones 
de 1a c1ase dominante. Es decir, mientras l.a igl.esia, 1a escuel.a, 
1os sindicatos, l.a famil.ia,etc., son instituciones de hegemon~a 
que siguen l.a tendencia a expresar básicamente l.os intereses de 
una s6l.a fracci6n de l.a el.ase dirigente que es l.á que l.es dá vida: 
1os medios de difus:l.6n de masas, están expuestos a un mayor graqo 



de 1ucha intra ciases dominantes que e1 resto de 1os aparatos i
deo16gicos dei Estado capita1ista contempor3neo. 

Esto significa, que en una formaci6n capita1ista depe~ 
diente tanto ia burgues~a comercia1, como ia industriai, ia fina~ 
ciera, 1a burocratica, etc., nacionai o for3nea, encuentran un 
gran ~argen de participaci6n superestructura1 a través de 1os ap~ 
ratos de1 consenso masivo para construir su hegemon~a de fracci6n 
de ciase ~n ei poder que requieren para iegitimarse y existir. Es 
to se debe, a que una vez insta1ada ia infraestructura materiai 
que soporta ei proceso de difusi6n masiva (instaiaci6n materiai 
de ios emisores, conquista de un auditorio cautivo, ampiiaci6n de 
su cobertura de difusi6n masiva, etc.) io Gnico que requieren es
tas fracciones de clase para transmitir e incuicar masivamente su 
ideoiog~a dominante, es adquirir tiempo o espacio de difusi6n (s~ 

gtin sea ia naturaieza del medio), para vehiculizar sus intereses 
particuiares de ciase e imponerios como necesidades generaies y 

prioritarias dei conjunto sociai. 

Esta misma capacidad de permeabilidad a todos los int~ 
reses de las ciases dominantes, no se da con la misma faciiidad 
para la ciase dominante en ei resto de los aparatos ideol6gicos 
de Estado. Aunque es cierto que, ningOn aparato de hegemon~a es 
monoi!tico, es de~ir que no s6lo ref ieja un mismo tropismo de 
ciase, sino un cojunto de intereses y contradicciones multifacét~ 
cas de ciases y fracciones de clases¡ también es cierto, que cada 
aparato, segan sea su constituci6nºhist6rica, responde, con mayor 
o menor fuerza, a una tendencia de ciase gu~a que es ia que impr~ 
me ei carácter básico de ia funci6n estructurai que debe desempe

ñar. 

Eiio quiere decir, que el sistema de escuelas, de fam~ 
iias, de igiesias, de partidos poi~ticos, de sindicatos, etc., 
responden con mayor énfasis a ia ciase que hist6ricamente ie da 
vida, y en cierto grado reducen o subor~inan la participaci6n de 
otras fracciones de clase añadidas a ios intereses de ia tenden
cia dominante. Esto mismo, no sucede en tai proporci6n con ios 
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medios masivos como aparatos ideo16gicos de1 Estado, puesto que 
en 1a actua1 estructura de dominaci6n cu1tura1, su alt~simo cos
to de funcionamiento (especia1mente de los e1ectr6nicos), requi!!!,_ 
re 1a participaci6n econ6mica, y por consiguiente, po1~tica y 

cu1tural de todas 1as fracciones de 1a c1ase dominante, naciona1 
y extranjera, para mantener1os en operaci6n. 

Es esta situaci6n, 1a que 1os convierte en aparatos de 
hegemonía "permeables a todas 1as fracciones de 1a clase dominante, 
1o cual significa 1a participaci6n de toda 1a clase dirigente, 1~ 

ca1 y for:l.ne·a, en e1 proceso de construcción y readaptaci6n masi
va de la superestructura de 1egitimaci6n socia1, en funci6n a los 
diversos intereses de existencia y reproducci6n de los distintos 
tipos de capita1 que soportan 1a estructura socia1. En consecuen
cia, a través de la función que éstos desempeñan se refleja 1a 
principa1 correlaci6n de fuerzás qu~ se establece entre las dive~ 
sas fracciones de 1a c1ase dominante, que participan a1 interior 
de 1a sociedad civi1 del b1oque hist6rico capita1ista. 

Esta v.incu1aci6n dependiente que sufren los aparatos 
de difusión de masas con todas 1as fracciones de 1a ciase hegemo
nica, 1os.e1eva a1 rango de apar~tos ideológicos principa1es den
tro de1 actua1 momento de evo1uci6n de1 capita1ismo mundia1. 

7 .- SU HERMETISMO Y ACCION AL PROGRA!4A PROLETARIO 

Por Gltimo, una realidad más también derivada de 1a 
forma de organizac:i.6n de 1a cu1tura en 1a sociedad capita1ista, 
que impone a los medios dominantes de difusión masiva como los 
principales aparatos de hegemonía de la formación capitalista, es 
su fuerte grado de impermeabilidad hacia la participación de los 
intereses de los sectores subalternos. Es decir, con el fin de 
conservar e1 equi1ibrio que requiere el reino de1 capital, 1os d~ 
rigentes criollos o foráneos, a través de sus acciones directas o 
mediante la intervención adecuada del Estado que los representa, 
se ven permanentemente ob1igados a dominar y a organizar alrede 
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dor de su programa integrai de crecimiento y sujetamiento sociai, 

ai sistema giobai de comunicaci6n-informaci6n, y muy en particu-
1ar, a ios medios de difusi6n coiectiva. Dentro de estos d1timos, 
prioritariamente monopoiizan a ios técnicamente más avanzados, 
puesto que son ios que ies ofrecen ei mayor poder de creaci6n dd 

consenso y de ia aiineaci6n coiectiva. 

E11o significa que, debido a que ia opini6n ptlb1ica 
que crean ios medios de difusi6n, además de ser e1 v.!.ncuio que 
cohesiona psicoi6g_icamente a 1os distintos individuos de ias di 
versas ciases sociaies de ios mOitipies modos de producci6n que 
coexisten simuitáneamente en e1 mismo tiempo y espacio hist6rico 
de 1a formaci6n sociai, es también "ei contenido poi.!.tico de una 
voiuntad poi.!.tica que puede ser discortante" (149) ¡ ia ciase go -
bernante, se ve ori1iada a mantener ei controi de ios mismos, ya 
que esto ie representa una condici6n idispensabies para conser -
var su equiiibrio autoritario. Por eiio, con _objeto de instaurar 
un s6iido consenso ideoi6gico que propicie ia existencia y repr~ 

ducci6n de 1os intereses dei capitai nacionai e imperiai, ei sec 
tor hegem6nico se encuentra inevitabiemente forzado a desarro- -
iiar "ia iucha por ei monopoiio de 1os 6rganos de ia opini6n pO
biica: peri6dicos, partidos, pariamento, de manera que una s6ia 
fuerza modeie ia opini6n y de este modo ia voiuntad po1.!.tica na
cionai¡ dispersando ios desacuerdos en fragmentos individuaies y 

desorganizados" (l.50). 

Esta determinaci6n, en aitima instancia, de ios apar~ 
tos de comunicaci6n de masas por ia ciase en ei poder, ha varia
do hist6ricamente segOn han sido ias fases ·de desarroiio por ias 
que ha atravesado ei capitai monopoiista, pero básicamente en su 
etapa transnacionai quedan determinados por ias siguientes vari~ 
bies de poder. 

a.- EL CONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 

La intervenci6n que ia ciase dirigente iocai o forá 
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nea practica sobre 1os medios de transmisi6n de masas para conve!:_ 
tir1os en sus principa1es aparatos de conducci6n cu1tura1 en 1oa 
momentos de1 "equi1i.brio hegem6nico, no se rea1iza en ·forma auto
mdtica y directa, sino por intermedio de1 sometimiento de 1os si
guientes factores primarios que determinan su natura1eza dominan 
te: 1a propiedad de 1os medios, e1 financiamiento econ6mico de 
1os mismos, su desempeño como industrias cu1tura1es y su marco j~ 
r~d:i.co de ac·tuac:i.6n: 

A part:i.r de1 condicionamiento de di.chas variab1es es
tra~gicas, se sobredetermina e1 carácter de c1ase de numerosos 
factores secundarios que contribuyen a definir 1a funci6n cu1tu 
ra1 que éstos ejercen, a través de su producci6n, d:i.fusi6n e in 
cu1cac:i.6n d:i.scurs:i.va. Entre 1as principa1es causas secundar:i.as, 
sobre sa1en: 

A.- A nive1 de 1a producci6n de1 sentido: 

a. E1 contro1 de 1os ide61ogos o profesiona1es que 
e1aboran e1 discurso dominante. 

b.- E1 subordinamiento de 1a forma y contenido de 
1as significaciones que se producen. 

B.- A nive1 de circu1aci6n de 1a significaci6n: 

a. La determinaci6n de1 tipo de discurso que se e
mite. 

b. La direcci6n y ve1ácidad de vehicu1izaci6n cu1-
tura1: sometimiento genera1rnente monop61ico de 
1as agencias transmisoras de informaci6n. 

c. E1 gobierno privado de 1a tecno1og~a comunicat~ 
va que se emp1ea para 1a irradiaci6n cu1tura1. 

c.- A nive1 de1 consumo di.scursivo. 

a. La dinámica de infusi6n cu1tura1 que se ejerce 
entre emisor y receptor(151). 
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Mediante e1 contro1 hegem6nico de estos factores pri
marios y secundarios en 1as sociedades capita1istas dependientes, 
especia1mente de América Latina, se genera una dob1e determina -
ci6n estructura1 de 1os medios que converge en 1a 1ucha por 1a 
instauraci6n de un dob1e proyecto dominante de desarro11o socia1: 
e1 programa de acumu1aci6n de capita1 de 1a burgues~a naciona1, y 
e1 proyecto imperia1ista de acumu1aci6n de va1or. De esta forma, 
en 1as socieaades periféricas 1os medios contraen un dob1e carác
ter dominante: su carácter o1igárquico naciona1 y su car4cter 
transnaciona1. se convierten as~. en 1os aparatos cu1tura1es que 

.vigi1an 1a conservaci6n y reproducci6n superestructura1 de 1as r~ 
1aciones de exp1otaci6n imperia1es y de 1as condiciones de expo -
1iaci6n regiona1es(152). 

Aunque ambos inte~eses afectan, en mayor o menor grado, 
1a estructura de poder de 1os medios, unos y otros, se caracteri
zan por mantener sobre ésta diversas vincu1aciones de dominio, 
m4s o menos estrechas, segOn sean 1as coyunturas econ6mico po1~t~ 
cas por 1as que atraviesan. Esto permite, que en 1as sociedades 
dependientes 1a funci6n regu1adora de 1os medios dominantes se e~ 
cuentre uni1atera1mente coordinada por e1 poder naciona1 y e1 po
der imperia1. 

b. LA PROPIEDAD 

E1 modo de producci6n capita1ista, e1 primer factor 
que determina prioritariamente 1a funci6n ideo16gica que desempe
ñan 1os aparatos de difusi6n de masas, en su propiedad jur~dica, 
ya que es a través de esta, que e1 propietario obtiene e1 derecho 

de usar, gozar o disponer amp1iamente de é1, segOn sean sus inte
reses y necesidades de existencia y renovaci6n materia1. 

Mediante e1 gobiern.o 1ega1 que se ejerce sobre e1 me -
dio(153), e1 dueño obtiene 1a facu1tad de orientar 1a funci6n cu~ 
tura1 que desempeña éstos, hacia e1 forta1ecimiento y 1a reprodu~ 
ci6n de sus intereses econ6micos, po1~ticos y cu1tura1es, que por 
1o coman, coinciden con 1os intereses que movi1izan a 1a c1ase en 
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e1 poder. Esto se debe, a que en términos genera1es, 1a propiedad 
de 1os transmisores, especia1mente de 1os tecno16gicamente mas a

vanzado, est4 condicionada a 1a posesi6n de un fuerte capita1 in~ 
cia1 que requiere ser invertido para dar1e vida como "industria 
cu1tura1". De ordinario, 1a forma m4s viab1e de obtener esta acu
mu1aci6n originaria, es a través de 1a concentraci6n de 1a p1usv~ 
1S:a que gen·era e1 proceso de extracci6n de va1or de1 sistema eco
n6mico capita1ista cuando exp1ota a1 conjunto de 1as fuerzas pro
ductivas. 

E1 desmontaje de esta centra1izaci6n de poder, nos re

mite a descubrir que en e1 comdn de 1os casos, en 1a sociedad ca
pita1ista, 1os propietarios de 1os medios pertenecen a1 mismo ses 
tor dirigente que esta en constante articu1aci6n simbi6tica con 
1as principa1es fracciones de 1a c1ase dominante que contro1an y 
dirigen 1as ramas fundamenta1es de 1a producci6n socia1 donde ac
tGan. Esta re1aci6n de mutua dependencia, es 1a que 1os 11eva a 
quedar determinados por 1a ama1gama de intereses que configuran 
a1 estrato en e1 poder. 

La congregaci6n de1 gran capita1 en manos de un reduc~ 
do estrato, permite para1e1amente, a nive1 cu1tura1, que "1os me
dios de comunicaci6n más importantes esten en manos de las respes 
tivas o1igarquS:as o de 1as nuevas burguesS:as industria1es y come~ 

cia1es o en los intermedios de los grupos de dominaci6n extrema 
en el poder. Bstos grupos propietarios forman en su gran mayorS:a 
parte integral de las fuerzas econ6micas dominantes y se encuen
tran por lo general estrechamente vinculadas a los mandos de po
der nacional y hegem6nico. Esta rea1idad,. origina que 1a consen
t·raci6n do la propiedad de 1os medios de comunicaci6n sea muy a1-
ta, por 1o que la capacidad de manipu1aci6n de 1a opini6n pdblica 
( ••• )y de crear marcos que se adecuen a sus intereses, es suma

mente e1evada(154). 

El monopolio constituciona1 de los canales de transmi
si6n, por parte de un muy estrecho sector hegem.6nico, permite que 
1os "medios de inforrnaci6n y comunicaci6n no sean s61.o negocios, 

s1.no que pertenezcan a 1os grandes negocios, La fc•rma de concen
traci6n manifiesta en todas 1as demás formas de empresa capita1i~ 
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ta es evidente aqu!: tambi~n: 1a prensa. 1as revistas y 1os 1i -
bros, 1os cines. 1os teatros y también 1a radio y te1evisi6n do~ 
dequiera que son han sido 1a propiedad y han pasado a ser, cada 
vez mas. propiedad de un n1lmero pequeño y constantemente decre -
ciente de empresas gigantescas. que tiene intereses mixtos en d.f. 
ferentes medios de 1a informaci6n y difusi6n, y tambi~n a menudo, 
en otras esferas de 1a empresa capita1ista"(155). 

Este dominio y centra1izaci6n de 1a posesi6n jur!:dica 
por parte de 1os grupos dominantes. constituye e1 fundamento po1~ 
tico que permite manejar 1a producci6n. distribuci6n y e1 consumo 
de 1os bienes cu1tura1es que crean 1os aparatos de 1a cu1tura de 
masas. segtin 1os 1ineamientos privados que propician 1a existen 
cia y reproducci6n de 1as re1aciones de producci6n capita1ista, y 
de1 aparato socia1 que 1as organiza y 1egitima. Por ésta raz6n. 
desde e1 punto de vista ideo16gico. encontramos. que "quienes po
seen y contro1an a 1os medios masivos de informaci6n y difusi6n 
en e1 mundo capita1ista pueden ser obviamente hombres cuyas inc1.f. 
naciones ideo16gicas van desde 1o s61idamente conservador hasta 
1o profundamente reaccionario; y en muchos casos, sobre todo en 

a1gunos peri6dicos. e1 inf1ujo de sus. opiniones es inmediato y d.f. 
recto, en e1 sentido. 1iso y 11ano. de que 1os dueños de peri6di
cos no se han 1imitado s61o a ser dueños de 1os mismos. sino tam

bi~n han contro1ado firmemente sus puntos de vista po1!:ticos y e1 
contenido de sus editores. y 1os han convertido. mediante una in
versi6n constante, inc1ttso diaria. en veh!:cu1os de sus opiniones 
persona1es" (156). 

En esta forma. a través de1 contro1 1ega1 que 1a ciase 
en e1 poder ejerce sobre ia propiedad de 1Ós cana1es de transmi -
si6n. éstos se convierten en sus principa1es aparatos de domina -
ci6n ideo16gica. a través de 1os cua1es. se rea1iza su cotidiana 
conquista psico16gico cu1tura1 de 1a conciencia de 1os grandes 
sectores de 1as fuerzas productivas y de1 pro1etariado en genera1. 
Con e11o. por una parte. puede movi1izar1as segan 1a dinámica de 
sus intereses orgánicos, que son, en aitima instancia, 1as deman

das de conservación y renovaci6n de1 capita1; y por otra, impide 
en 1os sectores subalternos, e1 surgimiento de una conciencia de 
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c1ase p~ra s~ que sitde en cuesti~n, m4s a114 de 1os m4rgenes de1 
contro1 po1~tico de 1os aparatos de1 Estado, su sistema de coher

si6n y direcci6n socia1. 

En suma, observamos que en 1a sociedad capita1ista de
pendiente, con diversos, grados y variantes, 1a propiedad de 1os 
medios de difusi6n de masas, en d1tima instancia, se encuentra en 
manos de1 capita1 naciona1 y transnaciona1. Esto condiciona, que 
1a administraci6n y e1 aprovechamiento de 1os mismos, se ejerza 

.en funci6n a-1as necesidades privadas de conservaci6n y reproduc
ci6n de 1as re1aciones socia1es que 1e dan vida como motor de 1a 
historia desigua1. 

C. - SU DESEMPE90 COMO INDUSTRIAS CULTURALES. 

Otro factor m~s que, derivado de1 tipo de posesi6n ju
r~dica que se ap1ica sobre éstos, condiciona 1a prfictica cu1tura1 
que desarro11an 1os aparatos de comunicaci6n de masas en 1a forro~ 
ci6n socia1 capita1ista, es 1a funci6n hist6rica que ejercen como 
in~ustria~ cu1tura1es. Es decir, aurique no todos 1os aparatos de 
comunicaci6n de masas operan como negocios en e1 modo de produc -
ci6n capita1ista, a partir de 1a saturaci6n de 1as fireas de inve~ 
si6n rentab1e de1 capita1 ~entra1 y de1 surgimiento de 1a contr~ 

dicci6n que enfrenta e1 capita1 monop6J.ico para vender 1a masa 
de mercanc~as producidas en su fase industria1: 1a tendencia may~ 
ritaria de éstos(157) y de1 comp1ejo g1oba1 de comunicaci6n-info~ 
maci6n, emerge y se desarro11a como una nueva zona hist6rica de 
reinversi6n 1ucrativa de1 capita1 productivo. Por 1o tanto, se i!!_ 
c1inan a funcionar como empresas cu1tura1es. 

Aprovechando, en a1gunos casos, 1as concesiones otorga
das por e1 Estado capita1ista; y en otros, ejerciendo su derecho 
de propiedad privada de 1os mismos, e1 comdn denominador de 1os a
paratos de 1a cu1tura de masas tienden a 1a producci6n y acumu1a -
ci6n de capita1 v~a exp1otaci6n de 1a fuerza de trabajo asa1ariada 
que 1abora dentro de 1os mismos, y v~a e1 encarecimiento exorbi-
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tante de 1.a informaci6n mercanc~a que el.abaran dentro de su proc~ 

so de producci6n cul.tural.. 

Es precisamente esta dl.tima modal.idad, quien por su n~ 
tural.eza netamente comercial. 1.os convierte en el. principal. instr~ 
mento de acumu1.aci6n de capital. a través de 1.os aparatos de co~un~ 
caci6n de masas. Simul.táneamente, ésto mismo 1.os transforma, den -
tro de 1.a mayor parte de 1.as superestructuras cul.tural.es actual.es 
de 1.a sociedad capital.ista contemporánea, en un radical. fil.tro ec~ 
n6mico que muy dific~mente puede ser superado por 1.os recursos del. 
proyecto pral.etario en el. marco del. orden establ.ecido. As~, obser
vamos que 1.os registros más recientes revel.an que para participar 
en 1.a orientaci6n y direcci6n de 1.os aparatos de difusi6n de masas, 

1.os sectores social.es del. capital. central. interesados en util.izar 
1.as ventajas material.es de éstos, deben invertir con m~nimo una a~ 
ta cuota de capital. variabl.e (Ver cuadro No. 8) 

J:nc1uso esta participaci6n ha sido tan restringida por 
e1 model.o comercial. de 1.a te1.evisi6n capital.ista que, en al.gunas 
Sreas cu1tura1.es, s61.o 1.os grandes sectores monop61.icos del. capit~ 
1ismo central. o transnaciona1 pueden cubrir 1.os requisitos de acc~ 
so a 1os aparatos de masas, marginando ·1.a intervención de 1.a pequ~ 
fia burgues1a y, obviamente, de 1.as fracciones subal.ternas. Los ca
sos más recientes 1.os encontramos nuevamente en 1.os E.U.A. donde 
en 1973 1.a hora de costo de producci6n de programas como "Gunsmoke ", 

"Col.umbo" o "Marcus Wel.by, M.O", asciende a un promedio de $200,000 
a $ 250,000, no siendo éstas 1.as emisiones más costosas. En 1971 y 
1972 el. costo de compra de dos spots de 30 segundos en al.guno de 
1os programas popu1ares como "Gunsmoke" and "The Odd Coupl.e" en 

13.semanas de 1.a estaci6n el.egida, excede al. mi1.1.6n de d61.1.ares a
mericanos. El. Costo de un spot de 30 segundos en el. programa "The 
Caro1 Burnett Show" en el. per1odo de primavera asciende a $ 17,000; 
y para el. invierno ese mismo tiempo en el. programa "The N~col.as 
Show" se el.eva a$ 64,000. Y ahora en 1.977, un minuto de programa
ci6n en el. tiempo de primavera en T.V., cuesta $ 1.00,000. (159). 
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CUADRO No. 8 

COSTOS DE PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIALES ?JORTEAMERICA 
NOS EN T.V., RADIO, REVISTAS Y PERIODICOS EN 1970 y 1977(158) 

Unidad Pub1icitaria 

Tiempo de primera en tel.evisi6n de 
30 segundos. 

Tiempo diurno en tel.evisi6n de 30 
segundos. 

Mensaje comercial. marginal. en tel.e 
visi6n de 30 segundos (en todos -
l.os mercados). 

Tiempo de 60 segundos en radio 
(promedio de 4 estaciones). 

Mensaje comercial. de 60 segundos en 
radio (todos 1os mercados) 

Revista, 4 páginas en co1or (prome
dio de l.as 50 más importantes) 

Peri6dico, página en bl.anco y negro 
(promedio diario) 

1970 

$ 21,000 

3,550 

8,100 

5,500 

19,000 

1,760 

1977 

$ 43,000 

7,200 

16,000 

2, 350 

7,900 

22,500 

3.050 

Nota: Estas cifras son promedios; 1os programas y l.as publ.ica

ciones individua~es pueden ser rad~cal.mente diferentes. 

Fuente: Annual. Review of Media, Media Decisions, agosto de 
1977 y compras actual.es. 
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Esta situaci6n se incrementa para e1 per~odo 1977-1978 

en donde se observa que, e1 costo de participaci6n pub1icitaria 
de 30 segundos en la serie "Los Angeles de Char1ie" que fue tran:!_ 
mitida por 1a cadena ABC, ascendi6 a $ 115,000 d611ares (2,553,000 
pesos mexicanos). (160). 

_Este mismo margen obtuso que no da cabida a 1a expre 
si6n de 1os intereses pro1etarios a través de la difusi6n de ma 
saa, 1o ha11amos también en e1 capita1ismo periférico, en d6nde 
con otras moda1idades y contro1es proporciona1es, se re1ega igua~ 
mente 1a participaci6n cu1tura1 de 1os sectores trabajadores. Una 
situaci6n ilustrativa 1a presenciamos en 1a estructura ccon6mica 
de1 sistema de aparatos de difusi6n de masas de1 capita1ismo mexi 
cano. Para participar en éstos, se requiere 1a disposici6n e in -
versi6n de1 siguiente capita1 variable (Ver cuadro Nos. 9,10 y 11). 

De esta forma, ocasionado por su alto costo de compra 
de tiempo o de espacio en 1os medios dominantes, los sectores tra 
bajadores casi no tienen posibi1idades significativas para inter
venir en la orientaci6n de 1a producci6n, transmisi6n e incu1ca -
ci6n cu1tura1 que efectGan 1os medios hegem6nicos, con e1 fin de 
d'ifundir. a través de éstos sus mG1tip1es intereses de sector tra
bajador .Con ello, la cotidiana dirección moral de la sociedad, 
fundamentalmente queda en manos de las fracciones dominantes que 
gobiernan 1a formaci6n socia1. 

Esta realidad significa que, adem§s de haberse convert~ 
do en los principales aparatos de hegemon1'.a por el a1to desarro -
110 de sus propiedades materia1es (amp1io radio de acci6n ideol6-
gica, temprana mu1tisociaiizaci6n de la conciencia, gran capaci -
dad de legitimaci6n continua y acelerada, enorme poder de forma -
ci6n de1 consenso y de movilizaci6n de 1os agentes sociales), los 
aparatos de difusi6n de masas funcionan bajo la estructura de op~ 
raci6n vertical que imponen las necesidades de existencia y repr~ 

ducci6n de1 capital. De aqu1:, un argumento m§s por el cual 1os 
sectores dominantes 1os emplean como sus principales aparatos de 
hegemon1'.a. 
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CUADRO No. 9 
COSTOS DE PJ\RTICJ:PACION MEXICANA EN 1979 EN LA 'lV. 

TE LEVI SI CN 
(TELEVISA CANAL 2) 

~ 

Horario "AAA" Horario "AA" Horar1.o "A" 

TJ:EMPO (19.30 a 24 hrs.) (17.00 a 19 .30 hrs) (24.00 a 17 hrs) 

DE 
DURACJ:CN Precio en Precio Den Prec1.o en Precio De!!_ Precio en Precio Den 

Corte tro de1 corte tro de1 Corte tro de1 -
programa programa programa 

20 Segundos $ 21,600.00 $26,~oo.oo $16,800.00 $1'.8,000.00 $ 9,600.00 $12,000.00 

30 Segundos $ 32,400.00 $39,600.00 $25,200.00 $27,000.00 $14,400.00 $18,400.00 

40 Segundos $ 43,200.00 $52,800.00 $33,600.00 $36,000.00 $19,200.00 $24,000.00 

60 Segundos $ 64,800.00 $79,200.00 $50, 400. 00 $54,000.00 $28,800.00 $36,000.00 

Fuente: Med1.os Audiovisua1es. Tarifas y Datos, Ed. Medios J\udiovisua1es Mexicanos, S.A. 
de c.v., No. 81, marzo-mayo de 1979, México, D.F. p.174. 

:- -
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CUADRO No. 10 

COSTO DE PARTICIPACICN EN LA RADIO METROPOLITANA 1979 

RADIO 

(RADIO FELECIDAD - XEFR) 

T7EMPO DE DURACION COSTO 

Fuente: 

5 Segundos $ 69.00 

10 Segundos $ 88.00 

20 Segundos $ 116.00 

30 Segundos $ 146.00 

40 Segundos $ 205.00 

60 Segundos $ 311.00 

Medios Audiovisuales. Tarifas y Datos, Ed. Medios A~ 
diovisua1es Uexicanos, S.A. de-c.v., marzo-mayo de 
1979, México, D.F., p.97. 
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CUADRO No. 11 

COSTOS DE Pl\RTICIPACION EN LA PRENSA NACIONAL EN 1979 

p R E N s A 
(PERIODICO: "EL HERALDO DE MEXICO") 

--
PRECIO POR TIPO DE IMPRESION EN LINEA AGATA 

SECCXON y TAMJ>J!:IO 
BLANCO y NEGRO EN COLOR l\D1 DOS COLORES SELECC. DE COLOR 

CIONAL. .. 
p s Pl.ana Par $ 22.50 $ 25.50 $ 26.50 $ 30.50 
R E Pl.ana Impar $ 24.00 $ 26.50 $ 29.00 $ 32.00 
J: e Pl.ana 2 $ 42.50 $ 46.50 $ 48.00 $ so.so 
M e Pl.ana 3 $ 52.00 ----- ----- -----E I Pl.ana par Fi.nan-
R o ciera $ 24.00 ----- ----- -----A N Pl.ana Impar Fi.-

nanciera $ 25.00 ----- ----- -----
Sccci6n de Pl.ana Par $ 22.50 $ 25.50 $ 26.50 >;i 30. !:>O 
Social.es Pl.ana Impar $ 24.00 $ 26.50 $ 29'. 00 $ 32.50 

Página Par $ 43,000.00 $ 49,900.00 :¡; 5b,800.00 >;i bU,150.00 
cual.quiera Página Impar $ 46,450.00 $ 53,250.0{) $ 60,150.00 $ 63,600.00 
Sccci6n Contraportada $ 48,200.00 $ 55,000.00 $ 61.,900.00 $ 65,350.00 

Deportes $ 41.,3GO. $ 48,200.00 $ 5s,100.oo $ 58,450.00 
Pl.anas Sal.anees y Sorteos $ 51.,650.00 $ 58,600.00 $ 65,300.00 $ 68,800.00 

Reportaje en Pri.me 
Compl.etas ra pl.ana de socia= 

l.es. $ 68,800.00 --------- --------- $ 86,000.00 
Gacetil.l.a (l.1'.nea 

Cual.quier Agata) $ 75.00 --------- --------- ---------Secci6n, pu- l. pl.ana $ 71.,300.00 --------- --------- ---------
bli.cidad co- 1./2 pl.ana $ 35,650.00 --------- --------- ---------mercial o 1./4 plana $ 1.7,825.00 ---·------ --------- ---------pol.S:tica. Anuncios menores 

a 1./4 de pl.ana 
( 11.nea Agata) $ 39.00 --------- --------- ---------

Fuente: Medios Impresos. Tarifas y Precios, Ed. Medios Publ.icitarios Mexicanos, S.A. de c.v. 
No.-81, febrero-abri.1 de 1979, M~xico, D.F. p-49 y so. 
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D.- EL FINANCIAMIENTO ECONOMICO 

La propiedad privada de 1os aparatos de difusi6n mas~ 
va, constituye e1 factor principa1 que determina prioritariamen
te, en d1tima instancia, 1a operaci6n simb61ico cu1tura1 que de
sempeñan éstos en 1a estructura de1 modo de producci6n capita1i~ 
ta. Aunado, pero subordinado a esta primera variable, e1 funcio
namiento econ6mico de su actuaci6n, espécialmente de 1a transmi
ai6n de sus mensajes, constituye e1 segundo factor, que en d1ti
ma instancia, y en forma m~s r~gida y directa que e1 primero, 
condiciona la funci6n cu1tura1 que desempeñan éstos al interior 
de 1a superestructura socia1 y en 1a articu1aci6n de1 b1oque hi~ 
t6rico de 1a formaci6n capita1ista. 

La primac~a de 1a propiedad jurrdica de 1os cana1es 
sobre e1 financiamiento econ6mico de 1os mismos en 1a determina
ci6n de su producci6n discursiva, se debe a que ésta primera, es 
e1 principa1 factor sÓcia1 que otorga e1 poder y el gobierno m~s 

amp1io sobre 1os medios de difusi6n. De ésto, se deriva que el 
resto de e1ementos que contribuyen a definir su especrf ica fun -
ci6n superestructura1, quedan sobredeterminados por 1as directr~ 
ces centra1es que impone este primero. Por e11o, el financiamie~ 

to tota1 o parcia1 de sus operaciones, queda sujeto a 1as polrt~ 
cas de aceptaci6n o rechazo que seña1an sus propietarios, ya que 
son éstos, quienes detentan e1 poder definitivo sobre dichos ap~ 
ratos de hegemon~a cu1tura1, y quienes, en aitima instancia, de
ciden e1 grado y 1a forma de su orientaci6n ideo16gica que deben 
de adopar ante 1as diversas coyunturas por 1as que atraviesa el 
desarrollo socia1. 

Sin embargo, no obstante encontrarse subordinado el 
financiamiento econ6mico de 1os transmisores a 1os lineamientos 
materiales, polrticos y culturales que indican sus propietarios, 
entre estos primeros y estos dltimos, existe una permanente re1~ 
ci6n bi1atera1 de dependencia de clase: una simbiosis de c1ase. 
Es decir, por una parte, para mantener en ·marcha la operaci6n 
cultura1 de ést.os y rea1izar su proceso de extraccic5n de valor 
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como empresas econ6micas que también son, 1os propietarios de t~ 

1es negocios se encuentran fuertemente necesitados de 1os gran -
des capita1es acumu1ados por 1os sectores, naciona1es y extranj~ 
ros, econ6mica y po1~ticamente poderosos. que por 1o comGn, dom~ 
nan 1as más re1evantes ramas de 1a producci6n naciona1: sector 
primario, sector secundario y sector terciario. A su vez. por o
tra parte, e1 gran capita1 que 1os fina~c~a. se ve ob1igado a e!!!. 
p1ear1os para conquistar,a.través de éstos, por un 1ado, 1a rea-
1izaci6n masiva de su cic1o econ6mico, mediante 1a difusi6n y 
venta co1ectiva de sus mercanc~as; y por otro, para 1egitimar 
1aa contradicciones socia1es que genera 1a existencia simp1e y 
1a reproducci6n amp1iada de 1os diversos tipos de capita1es que 
contro1an y administran a su favor; e1 capita1 financiero, e1 c~ 
pita1 industria1 y e1 capita1 comercia1. As~1 con objeto de obte
ner 1os beneficios superestructura1es que aportan ta1es comp1e 
jos cu1tura1es, 1os sectores dirigentes financ~an 1a operaci6n 
g1oba1 de 1os mismos orientando orgánicamente su desempeño es
tructura1 como "industrias cu1tura1es". 

De aqu~. que ta1es fracciones hegem6nicas (burgues~a 

comercia1, burguesía industria1, burgues~a financiera, etc). a1-
cancen a ejercer e imponer fuertes inf1uencias po1~ticas en 1a 
determinaci6n de 1a· funci6n y direcci6n hegem6nica que éstos de
sempeñan. Dichas presiones, no var~an grandemente de 1as po1~ti
cas que ejercen sus propietarios, puesto que desde un punto de 
vista g1oba1, ambos sectores, con 1igeras variantes y contradic
ciones secundarias, patrocinan y defienden e1 mismo proyecto de 
desarro11o y de cohesi6n socia1 que se imp1ementa en 1a forma 
ci6n dependiente. 

En consecuencia, en e1 modo de producci6n capita1ista, 
debido a 1a necesidad de muto apoyo y a 1a dependencia rec~proca 
que existe entre 1os propietarios y 1os f inanciadores de 1os me
dios, no encontramos grandes discrepancias, ni conf1ictos agudos 
en 1as directrices de operaci6n socia1 que fijan unos a otros, 
ya que ambos constituyen a1 sector dirigente; y por consiguien
te, dentro de una perspectiva g1oba1, comparten 1os mismos int~ 
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reses de 1a c1ase en e1 poder: 1os intereses de1 capita1 

Este contro1 que rea1izan 1as diversas fracciones de 
1a c1ase hegem6nica sobre 1os cana1es masivos de difusi6n, para 
convertir1os en sus principa1es aparatos de irradiaci6n y suby!:!_ 
gaci6n ideo16gica, se efectOa esencia1mente bajo 1as dos siguie~ 
tes moda1idades: 

A.- A través de 1a tota1 o parcia1 subvenci6n econ6-
mica, que rea1izan 1as principa1es fracciones de 1a c1ase econ6 
mica y po1~ticamente poderosa, especia1mente mediante e1 Estado 
que financia y ampara 1as operaciones de 1os cana1es con objeto 
de adquirir sobre 1a direcci6n ideo16gica de 1os mismos, e1 su
ficiente poder po1~tico que 1e permita orientar su producci6n, 
distribuci6n, e incu1caci6n cu1tura1 hacia 1a protecci6n y con
servaci6n de sus intereses dominantes. Los convierte as~, tota1 
o parcia1mente, en sus aparatos ideo16gicos.de dominaci6n y a1i 
neaci6n menta1. 

B.- A través de 1a invers.i6n de fuertes capita1es, 
que principa1mente e1 sector comercia1 e industria1, gasta por 
concepto de pub1icidad en 1as diversas instituciones de incu1ca
ci6n co1ectiva con e1 fin de dar a conocer en forma masiva sus 
mG1tip1es productos¡ y a su vez, provocar e1 consumo masivo de 
1os mismos. Esto 1es permite obtener un poder .casi a~so1uto, no 
directamente sobre 1a natura1eza :)urj'.dica de1 mismo, sino sobre 
e1 espacio de difusi6n tempora1 que adquieren para su comercia1~ 
zaci6n. 

Ta1 sujeci6n cu1tura1, 1es permite e1aborar y difun -
dir1 especia1mente,aque11os mensajes que,en una primera instan -
cia, 1es posibi1ita rea1izar, 1o más eficiente y ace1eradamente 
posib1e, e1 proceso de ejecuci6n de 1a producci6n industria1 y 

de 1a distribuci6n comercia1
1
que son sqs bases econ6micas que 

1es dan su origen y 1as sustentan como fracciones dominantes. To 
do ésto se a1canza, gracias a que tanto para 1os propietarios de 
1os medios, como para 1os sectores econ6micamente dominantes que 
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patrocinan 1a operaci6n cu1tura1 de 1os mismos, su objetivo y su 
preocupaci6n primordia1 son 1a.obtenci6n de mSximas ganancias. 

Esto reve1a, que a nive1 superestructura1 de1 modo de 
producci6n capita1ista, "e1 hacer dinero no es de ninguna manera 
incompatib1e con hacer po1~tica, y en un sentido mas genera1, 
con e1 adoctrinamiento po1~tico. As! pues e1 objetivo de 1a in -
duatria de1· "entrenamiento", en sus diversas formas, ta1 vez sea 
1a ganancia; pero e1 contenido de su producci6n no esta por e11o, 

de ninguna manera, exento de connotaciones po1~ticas e ideo1~ 

gicas de carácter más o menos definido"(161). 

La concentraci6n de poder que 1a o1igarqu!a nativa y 
transnaciona1 a1canza sobre e1 gobierno de 1os aparatos de 1a d~ 
fusi6n masiva, "provoca que una segunda fuente de presi6n confoE_ 
mista y conservadora sobre 1os peri6dicos y 1os demás medios de 
informaci6n sea.1a que ejercen, directa o indirectamente, 1os i~ 
tereses capita1istas, ya no como dueños, sino como compradores 
de pub1icidad. La inf1uencia po1~tica directa de 1os grandes co~ 
pradores de pub1icidad en 1os medios comercia1es de difusi6n no 
tiene por qué exagerarse. S61o ocasiona1mente ta1es compradores 
de pub1icidad pueden o intentan siquiera dictar 1os contenidos 
y 1as po1!ticas de 1os med~os cuyos c1ientes son. Pero su c1ien
te1a, no obstante, tiene una importancia fundamen~a1 para 1a sa-
1ud econ6mica de 1a empresa de difusi6n, pues constituye 1a 
vida de 1os peri6dicos y, en a1gunos casos, aunque no en todos, 
1os de 1as revistas, de 1a radio y 1a tel.evisi6n comercia1es. E!!_ 
te-hecho ta1 vez haga a1go más que reforzar una disposici6n gen~ 
ra1 de estos medios de difusi6n a tratar con cuidado excepciona1 

tOdo 1o re1acionado con dichos intereses poderosos y va1iosos. 
Pero eso es Gti1 también, puesto que da nuevas garant!as a 1os 
c!rcu1os de negocios, en genera1, de que se 1es trata con compre!!_ 
si6n 11ena de simpat!a, y a 1a "comunidad de 1os hombres de empr~ 
sa", por lo menos se 1es concederá esa indu1gencia que rara vez 
o nunca se tiene para con 1os intereses obreros y 1os sindicatos: 
su desgrado no .tiene la menor importancia" (162). 
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·sin embargo. a pesar de esta sobredeterminaci6n ea- -
tructural. que el. estrato gobernante al.canza sobre estas institu
ciones creadoras. difusoras e incul.cadoras de mdl.tipl.es formas 
de conciencia social.. "no se descubre f4cil.rnente l.a infl.uencia 
que ejercen l.os anunciantes sobre l.as pol.~ticas editorial.es de 
1os medios de difusi6nr empero. es importante advertir que no 
hay necesi~ad de presuponer al.guna condici6n nefanda entre l.os 
anunciantes y quienec proyectan l.a pol.~tica publ.icitaria de l.os 
medios de difusi6n para poderse expl.icar l.a orientaci6n uniform~ 
mente conservadora que guarda l.a postura editorial. de estos dl.t!_ 
mos. Esta actitud conservadora se expl.ica adecuadamente por el. 
hecho de que l.os propietarios y l.os funcionarios que dirigen l.os 
medios de difusi6n no son en modo al.guno diferentes. en l.o que 
respecta 
tica. de 
anuncia" 

a sus actitudes básicas. mental.idad y orientaci6n pol.~-
1.os propietarios y funcionarios de 1as empresas que se 

(l.63). 

Dicha situaci6n nos permite comprender con cl.aridad. 
por una parte a nivel. l.ocal.. que con l.os "recursos dedicados a 
l.a compra de espacio en l.os peri6dicos y revistas. y tiempo en 
l.as radiodifusoras y tel.evisores ( ••• ). l.os publ.icistas se con 
vierten en l.os dictadores del. contenido editorial. y de programa
ci6n de l.os modernos medios de comunicaci6n y l.os orientan hacia 
l.a enajenaci6n del. l.ector, radioyente y espectador para el.evar 
constantemente sus nivel.es de consumo" (164). Y por otra, que a 
nivel. internacional., "dicho gasto ·sirve de instrumento a l.os po
derosos consorcios internacional.es para dominar a l.os medios de 
comunicaci6n masiva, reduciéndol.os a "medios publ.icitarios" que 
son util.izados. por un l.ado, para enajenar a l.as masas consumid~ 
ras. y por otro, para l.ograr l.os fines de l.a penetraci6n ideol.6-
gica del. imperial.isrno. Los métodos son símil.ares y para apl.icar
l.os, entre l.as agencias de publ.icidad y otras empresas mu1tina -
ciona1es especial.mente ias que tienen su casa matriz en l.os Est~ 
dos Unidos, se ha establ.ecido en todo el. gl.obo un marí.daje de 
verdadera infl.uencia universal." (165). Todo ésto, se real.iza a 
través de 1as agencias de mercadotecnia y publ.icidad, que son 
l.os instrumentos por medio de 1os cua1es se·ejerce l.a compra y 
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venta del. tiempo disponibl.e en l.os medios, y por l.o tanto, 1a pr~ 
•i6n pol.~tica sobre sus 1ineamientos de direcci6n cul.tura1 o in -
formativa •. 

Por estas razones, podemos considerar que "l.as agen- -
cías publ.icitarias, ya sean l.as de propiedad nacional. o 1as fi1i~ 
l.es de grandes agencias internacional.es, son esl.abones fundament~ 
l.es del. sistema de dominaci6n externa. Como principa1es agentes 
de financiamiento de l.os medios, se desempeñan como propagadores 
no s6l.o de 1os patrones de consumo que requiere el. Bistema capit~ 
·iista para su opcraci6n, sino también de l.os mitos pol.~ticos y 

cul.tural.es de este sistema. Impiden en esta forma l.a raciona1iza
ci6n de 1as demandas, as~ como e1 desarrol.l.o de una conciencia c~ 
l.ectiva inspirada en l.os val.ores auténticamente nacional.es y 1at~ 

noamericanos, compatibl.es con el. diseño de una nueva sociedad" 
(166) • 

En consecuencia, "el. <1nico objetivo. de tal.es empresas 
anunciantes, es 1a util.izaci6n de l.os M.C.S., para un aumento de 
1as ventas de sus. productos y l.a consol.idaci6n del. sistema. En d~ 
finitiva, l.os M.c.s. con todos l.os programas, dependen por compl.~ 
to" de tal.es empresas anunciantes, ya que es su 6nica fuente de i~ 
tereses. Por el.l.o, en e1 modo de. producci6n capita1ista, toda l.a 
actividad comunicacional. comercial. está viciada en su ra~z, pues 
está sujeta a l.os intereses comercial.es" (167). 

Es esta rea1idad 1a que nos permite pensar, que en 1a 
formaci6n capita1ista l.a pub1icidad tiene un car4cter eminenteme~ 
te po1~tico y que s61o se destina a 1os medios de difusi6n que d~ 
fienden 1as posiciones po1~ticas sostenidas por el. grupo de 1as 
grandes empresas, particu1armente 1as extranjeras. (168). 

e.- SU MARCO JURIDICO. 

No obstante el. amp1io poder de direcci6n po1~tica, que 
mediante 1a poseci6n de su propiedad y del. control. de su financi~ 
miento, a1canzan 1as mdl.tipl.es fracciones del. sector hegem6nico 
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sobre 1os aparatos de transmisi6n co1ectiva, con objeto de exten

der y conso1idar su base de dominio, 1egitimar su poder y contro1 

sobre datos, y garantizar e1 subordinamiento cu1tura1 de 1os mis

mos a un nive1 m~nimo que asegure 1a conservaci6n y renovaci6n i

do16gica de sus re1aciones socia1es imperantes; datas crean, a 

travds de1 Estado y de sus funcionarios especia1izados a nive1 j~ 
r~dico po1rt~co, una intrincada superestructura de regu1aci6n ju

r~dica que fija 1os 1~mites y 1as pautas socia1es que debe conser 
var e1 comportamiento g1oba1 de 1os medios. 

Se crea as~, una e1aborada "mora1 oficia1" que de1imi

ta 1os m~rgenes de comportamiento de 1a cu1tura de masas, y cuyo 

epicentro es 1a ideo1og~a dominante de 1a "Libertad de Expresi6n ". 
La interna1izaci6n de dicha raciona1idad operativa, es a ta1 gra

do eficiente en 1os momentos de hegemon~a socia1, que por 1o gen~ 
ra1,no se requiere 1a intervenci6n represiva de1 Estado para ha -

cer1a cump1ir, s±no que es observada automáticamente por 1os tra

bajadores de 1os medios, debido a 1os mecanismos de "autocensura" 

que impone 1a misma estructura de operaci6n vertica1 de éstos(169) 

De1imitando en esta forma e1 entorno po1~tico de 1a ac 

ci6n socia1 de 1os aparatos cu1tura1es, 1a c1ase en e1 poder cue~ 
ta con e1 marco de referenc~a raciona1 y e1 consenso de 1egitima

ci6n socia1, que 1a sitfia, mediante sus aparatos j~rrdicos, como 
1a instancia 1ega1 que debe dictaminar va1orativamente sobre 1a 

1ega1idad de 1as prácticas cu1tura1es que se efectfian a1 interior 

de 1a formaci6n socia1. 

La construcci6n de dicho consentimiento, 1a autoriza, 

en.primer término, a juzgar cuando son 1rcitas o i1~citas 1as ac

ciones estructura1es y superestructura1es que desarro11an 1os me

dios; y en segundo,a 1egitimar de 1a manera más "natura1", "justa" 

y "patriota", su misi6n de censurar, reprimir o destruir en nom -

bre de 1a "1ey", de1 "b.í.en coman", y .de1 "orden ptib1ico", a aque-
11os aparatos de difusión, que en un intento de crear o apoyar 1a 

emergencia de una nueva superestructura de conciencia que organi

ce y mobi1ice a 1os sectores rnayoritarios,en función a1 estab1ec~ 
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miento de un nuevo proyecto po1~tico de re1aciones socia1es a1te~ 
nativas, rebasan 1a 6rbita de1 orden econ6mico, po1~tico e ideo1~ 

gico que requiere 1a existencia y reinsta1aci6n de1 capita1 nací~ 
na1 e internaciona1(170). 

En esta forma, mediante 1a intervenci6n de diversas e~ 
tructuras de mediaci6n primaria (propiedad, financiamiento y mar
co 1ega1 de.operaci6n), y a través de innumerab1es estructuras de 
mediaci6n secundarias (contro1 de 1os ide61ogos de 1os medios, s~ 
bordinaci6n de 1a.forma y contenido de 1os discursos, determina -
ci6n de 1a direcci6n y ve1acidad de vehicu1izaci6n cu1tura1, go -
bierno privado de 1a tecno1og~a comunicativa, sujetamiento de 1a 
dinámica de infusi6n cu1tura1, etc., etc), e1 capita1 1ogra orie~ 
tar 1a funci6n ideo16gica de 1os principa1es aparatos cu1tura1es 
de incu1caci6n de masas, hacia su proyecto simp1e y amp1iado de 
reproducci6n desigua1. 

f.- LA :IMPERMEABILIDAD A LO SUBALTERNO • 

.Apoyado en e 1 dominio de 1·os factores primarios y se -
cundarios que sobredeterminan 1a acci6n estructura1 que ejercen 
1os cana1es de1 consenso co1ectivo, e1 sector dirigente conquista 
e1 gobierno casi tota1 sobre 1a orientaci6n cu1tura1 de éstos, 
adoptándo1os como sus principa1es aparatos de hegemon~a socia1, y 

permitiendo para1e1amente a ésto e1: funcionamiento de una "re1at~ 
va autonom~a" de operaci6n ideo16gica que no amenaza 1a existen -
cía de su monopo1io cu1tura1. De esta forma, con objeto de cense~ 
var y reproducir sico16gi~amente, de 1a man~ra más amp1ia e inme
diata posib1e, su sistema socia1 de desarro11o asimétrico y su o~ 
ganizaci6n de dominaci6n vertica1, ta1es instituciones son cana1~ 
zadas hacia 1a producci6n y difusi6n masiva de 1a ideo1og~a domi
nante, incu1cándo1a sobre 1os mfi1tip1es campos de conciencia que 
representan 1os numerosos agentes socia1es inscritos en 1os 1~mi
tes hist6ricos de 1a formaci6n capita1ista. 

E1 contro1 uni1atera1 de su orien~aci6n discursiva, 
permite que sus directrices de sentido sean manipu1adas en base a 
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1oa requerimientos de existencia y reproducci6n que presentan 1as 
necesidades materia1es, pol.~ticas y significantes de1 sector en 
e1 poder. Esto es, a través del. se11o de ciase que imprime e1 gr~ 
po hegem6nico sobre 1a producci6n circu1aci6n y consumo de 1os 
bienes cul.tura1es que generan 1os medios, éstos siguen 1a tenden
cia de cana1izar 1a atenci6n de su auditorio cautivo hacia e1 co
nocimiento excl.usivo de l.os intereses coyuntura1es que son necea~ 
ríos para iá expansi6n de 1a minor~a socia1 que retiene e1 poder 

econ6mico, po1~tico e ideo16gico cul.tura1 de l.a sociedad g1oba1. 

Ante ta1es condiciones de contro1, 1os sectores traba
jadores quedan marginados para participar significativamente en 
1a direcci6n del. aparato de l.a cul.tura de masas. Cuando m~s, e1 
principa1 recurso con que cuentan l.as fracciones subal.ternas es 
su presi6n organizada como fuerza de trabajo: su derecho a hue1ga 
y de organizaci6n gremial.. Pero ante esta a1ternativa, bien se e!!_ 
cargan l.os funcionarios de 1a superestructura cul.tural. de mante -
ner fuertemente ideo1ogizada y contro1ada a dicha fuerza de trab~ 
jo, a través de mGl.tipl.es revindicaciones reformistas y de avanz~ 
das técnicas de r.el.aciones pt1bl.icas (control. psicol.6gico de l.a 
conciencia de el.ase asal.ariada, a través de una sutil. manipul.a
ci6n de 1a imagen de l.a empresa capita1ista) para evitar su sub 
versi6n. 

Es por el.l.o, que pensamos que es fa1so el. optimiso i-
deal.ista de Hanz Magnus Enzenzberger quien formul.a, que "1os nue
vos medios disponen de una estructura igual.itaria. Cual.quiera pu~ 
de participar en el.l.os mediante un proceso sencil.l.o de inserci6n 
(switching). Los programas mismos no son cosas material.es y pue -
den ser reproducidos a vo1untaa. En este sentido l.os medios el.ec
tr6nicos son compl.etamente diferentes de 1os medios antiguos como 

e1 l.ibro o l.a pintura de cabal.1ete, cuyo car~cter excl.usivo de 
ciase es obvio. Los programas·de te1evisi6n para grupos privil.e
giados son ciertamente concebibl.es de un modo técnico -te1evisi6n 
de circuito cerrado- pero se oponen a 1a estructura del. medio. De 
una manera potencial., l.os nuevos medios el.iminan todos l.os privi-
1egios educativos y, por consiguiente, e1 monopol.io cul.tural. de 
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1a inte11igentsia burguesa. Esta es una de 1as razones de1 resen
timiento de 1a "inte11igentsia" contra 1a nueva industria. En 1o 
re1ativo a1 esp~ritu que se empeñan en defender contra 1a "despe~ 

aona1izaci6n" y 1a "cu1tura de ~asas", mientras m4s pronto 1o a-
bandonen mejor"(171). 

Sin embargo, 1a rea1idad superestructura1 de1 capita -
1ismo contemporáneo desmiente esta concepci6n mataf~sica de1 pro

b1ema: mientras m4s avanzada sea 1a estructura monop61ica de 1os 
medios, se observa que 1a participaci6n de 1os sectores subá1ter
nos en 1a operaci6n y direcci6n de éstos, se reduce a un grado c~ 
ro de intervenci6n por v~a pac~fica. Es por e11o, que ante este 
panorama de sometimiento hegem6nico de 1os aparatos de masas y 

frente a 1a necesidad creciente que presentan 1os sectores revoi~ 
cionarios de participar en éstos para crear y conservar su nuevo 
consenso suba1terno, 1os grupos insurgentes han acudido a 1a ere~ 
ci6n de otras estrategias de intervenci6n de natura1eza mi1itar 
para afectar 1a direcci6n de 1os mismos. 

De esta manera, a través de 1os factores de contro1 
primarios y secundarios, que 1a c1ase dirigente ap1ica sobre 1os 
aparatos de difusi6n de masac, 1a creaci6n-transformaci6n de 1a 
superestructura cu1tura1 cotidiana de 1as formaciones capita1is
tas, queda en poder de1 sector dominante, y por 1o tanto en ma -
nos de1 capita1. Para 1a fracci6n en e1 poder esto significa e1 
subordinamiento po1~tico de 1os principa1es recursos superestru~ 
tura1es con que cuentan 1as sociedades contemporáneas para impo
ner su visi6n de1 mundo y de 1a historia, sin oposici6n de una a
guda 1ucha de c1ases a1 interior de 1os mismos por parte de1 sec
tor suba1terno. Con ésto, 1os medios dominantes de difusi6n, como 
intermediarios técnicos de 1as re1aciones socia1es, se convierten 
en 1os mediadores más amp1ios, a través de 1os cua1es y siguiendo 
1a perspectiva de 1a reproducci6n de1-capita1, se estab1ecen 1os 
v~ncu1os estructura1es de mayor dimensi6n cuantitativa con 1a to
ta1idad de agentes socia1es que transforman 1a formaci6n socia1. 
La comunicaci6n de masas, se constituye as~ en e1 factor princi -
pa1 de 1a s~perestructura cu1tura1 que cotidianamente rea1iza e1· 



124 

b1oque hist6rico capita1ista en su mayor cobertura socia1. En co~ 
secuencia, cada vez más es necesario decodificar1os dentro de su 
"habitat natura1": 1a tota1idad socia1. 

C.- LA REPRODUCCION DE LA CALXFICACXON DE LA FUERZA DE TRABAJO 

1.- EL ANALISIS EDUCATIVO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

La producci6n de 1a conciencia cient!fica sobre 1as 
funciones hist6ricas que desempeñan 1os aparatos de comunicaci6n 
de masas a1 interior de 1a sociedad moderna, ha sido fruto de di
versos esfuerzos te6ricos, metodo16gicos y prácticos de 1a inves
tigaci6n contemporánea. Dentro de estos factores, destaca por una 
parte, 1a inf1uencia obrada por 1a investigaci6n, a través de 1a 
acumu1aci6n creciente de diversos conocimientos, especia1mente 
provenientes de 1as ciencias socia1es, que han modificado e1 en 
torno conceptua1 con e1 que se re1aciona 1a teor!a c1ásica de 1a 
comunicaci6n co1ectiva. Por otra, resu1ta también 1a contribuci6n 
que ha_generado 1a constante tarea de autocr!tíca y reinterpreta
ci6n de 1a misma, desde distintas per.spectivas epistemo16gico po-
1!ticas, particu1armcnte de 1as dimensiones funciona1istas, es- -
tructura1istas y materia1istas. 

Sin embargo, no obstante haberse avanzado en forma si~ 
nificativa en este quehacer inte1ectua1, existen mu1titud de as -
pectes sobre 1a investigaci6n de 1os medios de comunicaci6n y su 
re1aci6n con 1a sociedad, que áun no han sido abordados. Dentro 
de esta amp1ia cobertura de matrices de interpretaci6n sobre e1 
desempeño socia1 de 1os medios de comunica~i6n, destaca re1evant~ 
mente 1a concepci6n materia1ísta de 1a comunicaci6n por su esfue~ 
zo te6rico, sin precedente, de intentar comprender y transformar 
1a práctica cotidiana de éstos desde una 6ptica tota1izadora de 
interpretaci6n hist6rica. 

No obstante 1o anterior debido a1 notab1e retraso his
t6rico que ha sufrido y arrastrado e1 aná1isis de 1a superestruc
tura cu1tura1 (y sus correspondientes aparatos ideo16gicos de Es-
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tado), y a1 impacto corre1ativo que esto ha provocado en e1 eat~ 
dio de 1os aparatos de difusi6n de masas: dnicamente han sido de~ 
cubiertas y abordadas, desde 1a concepci6n Materia1ista de 1a Hi~ 
toria, dos funciones estructura1es que ejercen estos a1 interior 
de 1a formaci6n capita1ista: su funci6n de producci6n, circu1a- -
ci6n e incu1caci6n de 1a ideo1ogra, y su funci6n de contribuci6n 
a1 proceso g1oba1 de 1a acumu1aci6n de capita1, vra e1 discurso 
pub1icitario. Esta d1tima, menos desarro11ada que 1a primera. 

Sin embargo, otra tercera y nueva funci6n m&s que, ac
tua1mente desempeña una tarea todavj'.a poco estructura1, pero que 
cada dj'.a adquiere una posici6n m&s org4nica dentro de1 proceso de 
reproducci6n capita1ista y de 1a din&mica de cohesi6n de 1a es- -
tructura socia1, es 1a que ejercen 1os aparatos de difusi6n de m~ 
sas a1 contribuir a reproducir 1a formaci6n de 1a cua1if icaci6n 
de 1a fuerza de trabajo, o de 1a capacitaci6n de 1a mano de obra. 

Aunque, hasta e1 momento, han sido estudiadas de man~ 
ra insuficientes 1a funci6n econ6mica y po1rtico cu1tura1 que 
practican estos, puede decirse que, en 1a actua1idad, ya se empi~ 
za a adquirir, a nive1 naciona1 y mundia1 de 1as formaciones cap~ 
ta1istas contempor~neas, una conciencia g1oba1, cada vez m&s cia
ra, que permite enfrentar 1a tra·nsformaci6n y uti1izaci6n recon 
vertida de ambas operaciones estructura1es desde 1a perspectiva 
materia1ista. 

Si bien, es cierto 10 anterior, también es verdad que 
ésto d1timo no puede afirmarse sobre 1a funci6n m4s reciente que 
han empezado a ejercer los aparatos de difusi6n co1ectiva, al con 
tribuir a reproducir 1a ca1ificaci6n de 1a fuerza de trabajo des
de 1a década de los años 40's en el capita1ismo central, y desde 
1a década de 1os años 60's en las zonas de la periferia. E11o de
bido a que, pese a que ha sido estudiada por corrientes de cortes 
netamente emp.1'.ricas, historicistas p funciona1istas, que no han r~ 
basado el nive1 del mero registro descriptivo del fen6meno; hasta 
e1 momento, dicha funci6n,no ha sido explorada, ni desarro11ada o 
incorporada por ninguno de los trabajos marxistas o de 1a socio1~ 
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g~a cr~tica de 1a comunicaciOn co1ectiva con 1a dimensiOn cuestio
nante que 1e corresponde. 

Ea decir, el. avance teOrico que ha mostrado el. actual. 

eatado de desarrol.1o y de madurez de l.a teor~a cr~tica de 1a com~ 
nicaci6n col.activa, no ha contemp1ado, en ningdn momento, que en 
el. presente.1os aparatos de difusiOn de masas desempeñan una nue
va tarea hist6rica al. contribuir a reproducir 1a capacitaci6n de 
1a fuerza de trabajo, con diversas moda1idades propias de cada 
formaciOn social. donde actuan. Esto se observa, especia1mente,en 
aque11os trabajos que a1 intentar efectuar una s~ntesis concep- -
tua1 sobre el. grado de conciencia g1oba1 que se ha producido so -

bre el. funcionamiento de l.os medios de comunicaci6n y de su cul.t~ 
ra de masas, reconocen una diversidad de operaciones que estos 
real.izan, excepto aque11a dirigida a 1a reproducci6n de 1a capac~ 
taci6n de l.a fuerza de trabajo contempor~nea. 

As~, por ejemp1o, a principios de 1978 l.a ComisiOn In
ternacional. para el. E"studio de l.os Prob1emas de Comunicaci6n de l.a 
UNESCO, el.abora un breve resumen interdiscip1inar~o sobre el. cam
po de conocimientos que se han producido en materia de comunica -
ci6n. (174). En éste, se expone 1a re1aci6n que existe entre l.a c~ 
municaci6n, l.a rea1idad y ~os modal.os de desarro11o; el. acceso, 
el. derecho, 1os c6digos éticos y 1a 1ibre circu1aci6n de comunic~ 
ci6n; pero no se contemp1a, en ninguna instancia, esta nueva ta -
rea estructural. que actual.mente ejercen l.os medios de masas. En 
1979, Armand Matte1art y Seth Siegl.aub real.izan 1a mejor s~ntesis 
existente sobre 1a conciencia total.izadora que l.as ciencias socia 
l.es han e1aborado sobre el. funcionamiento· histórico de 1os apara
tos de comunicaci6n col.ectiva(l.75), incl.uyen l.as aportaciones de 
l.os c1~sicos marxistas para estudiar l.os medios de informaci6n, 
el. modal.o de ideol.og~a de 1a el.ase dominante, l.a formaci6n del. m~ 
do de comunicaci6n capital.ista y 1a funci6n cu1tura1 que ejercen 
en l.a fase del. capita1ismo monopo1ista e imperia1ismo; pero, tam
poco, en ningOn momento, formu1an l.a nueva tarea pedag6gica que 
real.izan éstos ·ai contribuir a reproducir l.a ca1ificaci6n de 1a 
fuerza de trabajo. 
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.A mediados de 1979, Nicho14s Garaham ana1iza c6mo de
ben ser estudiados éstos desde 1a perspectiva de 1a econom~a po-

1ltica. Exp1ica qué funci6n econ6mica desarro11an a1 interior de 
1a sociedad, c6mo e1 capita1 1es imprime su 16gica mercanti1, c~ 
mo se distribuye 1a p1usva1~a cu1tura1, y c6mo operan como indu~ 
trias cu1tura1es; pero nunca formu1a 1a nueva inserci6n de los ~ 
paratas de comunicaci6n en e1 proceso de reproducci6n de 1as -
fuerzas productivas. Fina1mente, a mediados de 1980, 1a Asocia 
ci6n Mexicana de :Investigadores de 1a Comunicaci6n (AM:IC) prese!!_ 
ta ante 1a Comisi6n Especia1izada sobre Medios de Comunicaci6n 
de 1a Cámara de D~putados de México, un va1ioso documento que e~ 
pone deta1ladamente cu41 es 1a situaci6n genera1 de 1os medios 
de informaci6n en e1 pats(177). Se presenta 1a historia, e1 des~ 
rro1lo, 1os determinantes naciona1es y transnaciona1es, y 1as 
distintas funciones que desarro1la la te1evisi6n, 1a radio, e1 
cine, 1a prena, 1os saté1ites y 1as revistas e historietas en Mé 
xico; pero, una vez m4s, tampoco se registra 1a nueva funci6n i
deo16gico instructiva que operan a partir de.su conso1idaci6n c~ 
mo aparatos de hegemon~a. 

Cuando más, 1a mayor aproximaci6n critica que conoce
mos sobre la forma en que e1 aparato de difusi6n de masas rea1i
za su tarea educativa, 1a encontramos tangencia1mente en a1gunos 
de 1os va1iosos trabajos de1 soci61ogo be1ga Armand Matte1art s~ 
bre 1a te1e-educaci6n infanti1 en 1as metr6po1is imperia1istas y 
su exportaci6n a 1a periferia(178), Pero aOn éstos, están dista~ 
tes de concebir que 1a nueva funci6n que a partir de 1os años 
SO's han empezado a rea1izar 1os aparatos de difusi6n de masas, 
ha sido 1a de contribuir gradua1mente a 1a.formaci6n de 1a cua1~ 
ficaci6n de 1a fuerza de trabajo. 

Por ei contrario, siguiendo 1as dos 1~neas directri -
ces que ha desarro11ado 1a tradici6n cr~tica de estudio de los 
fen6menos de 1a comunicaci6n, 1as investigaciones a1udidas, p1a~ 
tean que, en efecto, éstos st ejecutan una 1abor pedag6gico cu1-
tura1, pero enfocada, primeramente a 1a incu·icaci6n de una nueva 
ideo1og~a en e1 sector educativo; y aegundo,. orientada a 1a ven-
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ta de un nuevo tipo de "mercanc~as educativas" que incrementan 1a 

tasa de· acumu1aci6n de capita1 de1 sector monop61íco que 1os con
tro1a. 

A8~, en e1 primer caso, e1 concebir que e1 aparato g12 
ba1 de 1a cu1tura de masas inicia su funci6n educativa por 1a ur
gencia po1~~ico ideo16gica que enfrenta e1 sector dominante, para 
incu1car un nuevo consenso que soporte 1as recientes contradicci2 
nea que genera 1as nuevas readaptaciones de1 capita1ismo mundia1, 
Matte1art indica que, e1 s1ogan "Aprender Riendo", es 1a nueva 
forma de penetraci6n cu1tura1 imperia1ista con ropaje de entrete
nimiento que se dá a través de 1os te1eprogramas educativos" (179). 

Ante esta novedosa operaci6n ideo16gica, •muchos part~ 
darios de esta nueve o1a educativa de 1a te1evisi6n norteamerica
na siguen argumentando a ciegas, en favor de estos productos. Y 
todo e11o seguramente porque, en comparaci6n con 1as series ca- -
rrientes y embrutecidas como "Misi6n Imposib1e" y "Patru11a Juve
ni1", provocan una desac1imataci6n y aportan a1go más que 1as an
teriores. seguir-pensando en estos términos, significa no ver que 
detr:is de_ estos programas también ópera 1a enorme computadora de1 
imperia1ismo que no tiene una so1a programaci6n y un so1o circui
to. Imp1ica no ver 1as consecuencias de1 desarro11o de 1as nuevas 
tecno1og~as en e1 reordena~íento de 1as bases de su ofensiva ideo 
16gica mundia1"(180). 

En e1 segundo caso, a1 abordar 1a tarea pedag6gica que 
desempeña e1 aparato de 1a cu1tura de masas como una nueva activi 
dad econ6mica que pretende aumentar e1 nive1 de acumu1aci6n de1 
sector transnaciona1, v~a 1a incorporaci6n de 1a industria e1ec -
tr6nica a1 terreno de 1a educaci6n co1ectiva, Matte1art expresa 
que, "e1 des1izamiento de un entretenimiento masivo hacia una ed!!_ 
caci6n masiva, va a 1a par con un desp1azarníento de 1os centros 
de e1aboraci6n de 1os mensajes hacía 1os fabricantes de 1as nue -
vas tecno1og~as. La función educaciona1 se convierte en un servi
cio 16gico de 1as grandes corporaciones que manejan 1a tecno1og~a 
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que permite fabricar 1os aparatos e1ectr6nicos que 11evar&n 1os. 
nuevos mensajes ••• Estas redefiniciones originan un nuevo tipo de 
empresario cu1tura1 que intenta fusionar 1a producci6n de series 
comercia1es con 1a e1aboraci6n de materia1 pedag6gico donde se a
p1ican "1as nuevas técnicas educaciona1es" (181). 

~1 p1anteamiento materia1ista mas reciente que también 
•e aproxima a comprender que esta funci6n que desarro11a e1 apar~ 
to de 1a cu1tura de masas, es a1go más que su tradiciona1 opera -
ci6n ideo16gica, pero que tampoco supera e1 enfoque que 1o asimi-
1a como una mera funciOn de 1egitimaci6n po1~tica; es una de 1as 
d1timas formu1aciones de Nicos Pou1antzas antes de su muerte. 

Después de haber desarro11ado durante sus etapas ante
riores como soci61ogo, que en coyunturas de hegemon~a 1a escue1a 
es e1 principa1 aparato de reproducci6n de 1a cua1ificaci6n de 1a 
fuerza de trabajo,es so1amente antes de morir que, a1 ana1izar 1a 
crisis de 1a hegemon~a de 1os partidos po1~ticos contemporáneos, 
reconoce a nive1 simp1emente enunciativo que, en 1a actua1idad 1a 
"reorganizaci6n de1 contenido de1 discurso dominante, responde a 
una modificaci6n de 1os cana1es y aparatos que 1o e1aboran y di -
funden. E11a 1os acusa también. Los procedimientos de 1egitima- -
ci6n de1 Estado tienden a escapar de 1os partidos po1~ticos en b~ 
neficio de 1a administraci6n. Esta evo1uci6n corresponde a1 movi
miento que traspasa a 1os medios de comunicación de masa 1a fun -
ci6n ideo16gica principa1 de 1a escue1a y de 1a universidad, des
p1azamiento fundado en 1o anteriormente seña1ado, porque e1 rede~ 
p1iegue de 1os medios de comunicaci6n de masa va a 1a par con su 
contro1 creciente por 1a administraci6n de1 Estado, en tanto que 
1a 16gica y 1a simb61ica, a 1as que se recurre en e1 discurso de 
dichos medios, reproducen, ca1cadas 1as de 1a administraci6n. E~ 
tos fen6menos se sitdan en ia base de una crisis y una dec1ina- -
ci6n de 1os partidos po1~ticos ••• "(182). 

No obstante 1a presencia de estas dos importantes apr9 
ximaciones a1 prcb1ema, ninguna de e11as 1ogra rebasar 1a perspe~ 
tiva de 1a joven tradici6n cr~tica que pesa sobre 1a corta traye~ 
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toria de 1a investigaci6n de 1a comunicaci6n. Ambas siguen ose.!_ 
1ando dentro de 1a dob1e 6ptica teOrica, que s61o concibe 1a re~ 
1izaci6n estructura1 de dos funciones dnicas por e1 aparato de 
1a cu1tura de masas: su co1aboraci6n a1 proceso de creaci6n de1 
consenso co1ectivo, v~a incu1caci6n de 1a ideo1og~a dominante1 y 

•u participaciOn a1 proceso de acumu1aci6n de capita1, v~a 1a ci~ 
cu1aci6n cu1tura1 de 1as mercanc~as. 

En este sentido, nos proponemos demostrar desde 1a -
perspectiva de 1a econom~a po1~tica de 1os medios de comunicaci6n, 
que datos, han empezado a ejercer una nueva funci6n estructura1 
a1 contribuir a reproducir 1a ca1ificaci6n de 1a fuerza de traba
jo contempor4nea. Con ésto, 1e aportaremos a 1a teor~a cr~tica de 
1os aparatos de comunicaci6n co1ectiva, un nuevo cap~tu1o que ha~ 
ta e1 momento ha sido abandonado te6rica e historicamente. 

2.- HACIA UNA NUEVA FUNCZON ESTRUCTURAL DEL APARATO DE LA CULTURA 
DE MASAS. 

A diferencia de 1a creencia genera1 que sostiene 1a 
tradici6n marxista, y a través de 1a cua1, se presenta a 1a escu~ 
1a como e1 Gnico aparato re1evante que reproduce 1a cua1ificaci6n 
de 1a fuerza de trabajo; nosotros pensamos que, debido a1 desarr~ 
110 tecno16gico, especia1mente de car4cter e1ectr6nico, que ha s~ 
frido e1 sistema de aparatos de informaci6n de masas, cada vez 
mas, 1a reproducci6n de ésta, también est4 siendo efectuada por 
e1 aparato g1oba1 de 1a comunicaci6n co1ectiva, sin que hasta e1 
momento, éste haya 1ogrado sup1ir 1a tareá pedag6gica que ejerce 
e1 aparato esco1ar en e1 per~odo 1970-1980. 

Esto significa, que debido a 1as necesidades de adapta
ci6n que 1a din4mica de 1a reproducci6n capita1ista ha exigido 
constantemente a1 aparat9 esco1ar, a p~rtir de1 nuevo proyecto de 
reestructuraci6n g1oba1 del modo de reproducci6n capitalista ap1~ 
cado después de la Segunda Guerra Mundia1, éste ha tenido que mo
dernizarse para, por una parte, responder a· las nuevas exigencias 
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de 1a acumu1aci6n de capita1 que requiere 1a moderna fase de co~ 
centraci6n de va1or por 1a que atraviesa e1 capita1iamo interna
ciona11 y por otra. para atenuar 1as crisis po1~tico cu1tura1ea 
que peri6dicamente provoca e1 principio de deaarro11o deaigua1 
de 1a formaci6n capita1ista. Por e11o, adem4a de 1oa conatantea 
••~ue~zoa de renovaci6n interna de1 contenido de1 capita1 cu1tu
ra1 que incu1ca e1 aparato·de enseñanza, uno de 1os afanes de r~ 
funciona1izaci6n m4s re1evantes que en 1as d1timaa ddcadas ha d~ 
aarro11ado e1 aparato de enseñanza, destaca 1a tendencia a e1e -
9ir a1 aparato g1oba1 de difusi6n de masas como au principa1 pr2_ 
1ongaci6n tdcnico-instituciona1. Mediante date, e1 Estado y 1os 
sectores de poder que participian en dicho proceso, ejecutan a 
eaca1a amp1iada 1as dos funciones concretas que 1e corresponden 
a 1a escue1a capita1ista: 1a incu1caci6n de 1a ideo1og~a dominan
te.y 1a formaci6n de 1a capacitaci6n de 1a fuerza de trabajo. 

Pero, ¿Cuá1ea han sido 1as princ~pa1es causas de1 modo 
de producci6n capita1ista contemporáneo, que han ob1igado a que 
e1 aparato esco1ar evo1ucione y se modernice en ta1 direcci6n hi~ 
t6rica? En t~rminos genera1es, podemos decir que han sido dos de
mandas: por una parte, e1 incremento de ca1ificaci6n de 1a fuerza 
de trabajo que ha e_xigido 1a gran revo1uci6n industria1 capita1i_!! 
ta1 y por otra, 1a contradicci6n que ha surgido entre e1 aumento 
democrático de 1a pob1aci6n y 1a capacidad de atenci6n de1 siste
ma educativo tradiciona1(183). 

3.- EL SURGIMIENTO DE LOS NUEVOS SISTEMAS PEDAGOGICOS DE COMUNICA 

~ 

A partir de 1as modificaciones que va sufriendo 1a ba
se materia1 de 1a fase avanzada de1 modo de producci6n capita1is
ta, su superestructura socia1 entra en nuevas etapas de refuncio
na1izaci6n y transformaci6n hist6rica, para responder a 1as nece
sidades y contradicciones nacientes que provoca e1 moderno proye~ 
to de desarro11o de1 capita1. Por e11o, a partir de 1as nuevos gi 
ros que introduce e1 patr6n de acumu1aci6n de va1or, 1os aparatos 
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de1 Estado, y en particu1ar, 1os aparatos ideo1eqicos de1 E•tado, 
me ven ob1igados a exper.i.mentar nuevas mutaciones y adaptaciones 
hi•t6ricaa que 1es posLbi1iten continuar regu1ando a 1a •ociedad, 
dentro de 1os m4rgenes que imponen 1as re1aciones capita1iata• 
de producci6n. De no rea1izar1o as1, e1 mode1o de conducci6n de 
1a •ociedad que fija e1 Estado dirigente, es abortado, y con -
e11o, toda 1a estabi1idad de1 desarro11o de 1a sociedad capita -
1i•ta contempor4nea. 

De esta manera, debido a 1& creciente demanda de ca1~ 
ficaci6n que fija e1 cada vez m4s a1to nive1 de desarro11o tecn2 
16gico de 1as fuerzas productivas, a 1a insuficiente capacidad 
de1 aparatot·rad:t:c,:l.ona1:para cubrir e1 incesante vo1umen que im
pone e1 inmoderado crecimiento de pob1aci6n, a 1a peri6dica nec!!_ 
•idad de incu1car de forma mas 4gi1 una nueva ideo1oq1a funcio -
na1 para con 1as distintas coyunturas socia1es por 1as que atra
vieza e1 proyecto de reestructuraci6n de1 capita1, y a 1as nece
•idades de1 capita1 de invadir 1as 4reas mas rentab1es de 1a pr2 
ducci6n socia1, inc1uso cu1tura1, para reproducirse como re1a- -
ci6n dominante que genera p1usva11a; 1os inte1ectua1es dirigen -
te• encargados de vigi1ar 1a funciona1idad estructura1 de 1a so~ 
ciedad civi1, bajo muy distintas formas y grados de ap1icaci6n, 
pau1atinamente, han pro1ongado 1as tareas de 1a escue1a hacia e1 
aparato q1oba1 de difusi6n co1ectiva, y muy en especia1, hacia 
1a te1evisi6n. 

Esto significa que, 1a nueva inherencia hist6rica que 
a partir de 1940 se observa a1 interior de1 aparato esco1ar, de
mu~stra que 1a escue1a, sin abandonar su tradiciona1 1abor grupa1 
de formaci6n ideo16qica, cada vez m4s, se inc1ina por efectuar 1a 
reproducci6n de 1a cua1ificaci6n de 1a fuerza de trabajo, a tra
vds de1 emp1eo de 1as prop~edades superestructura1es que 1e ofre
ce e1 desarro11o y 1a organizaci6n de 1a actua1 tecno1oq1a comun~ 
cativa de masas¡ su amp1io radio de acci6n ideo16gica; 1a tempr·a
na y asidua mu1tisocia1izaci6n de 1a conciencia de 1os agentes s~ 
cia1es; su gran ·capacidad.de 1egit:l.mac:l.6n de1 consenso y de mov:l.-
1izac:l.6n de 1os ind:l.viduos; su permeab:l.1:1.dad de participaci6n a1 
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proyecto dominante; y su hermetismo de acci6n a1 proyecto pro1e
tario. (184 >. 

En ea~a forma. ante 1a ~poaibi1idad de1 viejo apara
to educativo para atender 1aa nueva• exigencias de1 moderno pro
yecto de acumu1aci6n de capita1 y ante 1as ventajas materia1es 
qua aportan 1os nuevos soportes ideo16gicos de1 consenso de ma -
aaa. e1 aparato pedag6gico se pro1onga bajo 1a moda1idad de 1a 
tecno1og!a comunicativa y de su particu1ar forma de organizaci6n 
aocia1. dando origen a trav4!s de 1a T.V.• a 1a •oreiesecundaria". 
1a •oreie Zntroducci6n a 1a Universidad•. 1a Te1e a1fabetizaci6n 
de adu1toa"• •ia Te1e Capacitaci6n Obrera". 1a "'l'e1e formaci6n 
Profeaiona1". etc. Mediante 1a radio, a 1a "Radio Znstrucci6n 
'1"4fcnica". 1a "Radio A1fabetizaci6n Campesina"• 1a "Radio Prepar~ 
ci6n Znd!gena. 1a "Radio Capacitaci6n Aqropecuaria", 1a Radio E~ 
cue1a". etc. A través de1 cine. a 1a "Educaci6n Audiovisua1" a1 
•video Capacitaci6n Rura1"• etc. Y mediante 1a prensa, a1 "Peri2 
dice Did4ctico", a1 Peri6dico Comunitario. etc. 

Con esta nueva operaci6n pedag6gica de masas 1a aupe~ 
eatructura cu1tura1 de1 modo de producci6n capita1ista puede a-
vanzar en 1a reso1uci6n de tres contradicciones que ahogan a1 a~ 
tua1 proceso de reproducci6n de 1a fuerza de trabajo: por una 
parte. atiende co1ectivamente a 1a inmensa pob1aci6n creciente 
que demanda ca1ificaci6n b4sica para e1 trabajo; por otra. inco~ 
pera y e1eva masivamente. a un coa.to socia1 muy bajo, e1 nive1 
de cua1ificaci6n de 1a mano de obra de 1a pob1aci6n econ6micame!!_ 
te activa. y en particu1ar. de1 ejército industria1 de reserva 
que peri6dicamente se i·n~.por.a al.sistema de. extracci6n de p1usva-
1or; y fina1mente, por otra, incu1ca de forma m4s f1exib1e y CO!!_ 
tinua, una ideo1og!a adecuada para 1a rea1izaci6n de1 trabajo de 
competencia capita1ista que requiere e1 proceso productivo con-
tempor4neo y 1a dinámica genera1 de reproducci6n de 1a sociedad. 

En e1 marco de 1a periferia capita1ista. este nuevo 
fen&leno cu1tura1 se ha convertido en un 4gi1 instrumento super
eatructura1 que, permite que 1a nueva divis~6n internaciona1 de1 
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trabajo se efectde no s6l.o a part~r del. t~po de producc~6n mun- -
dial. que se f~ja, •ino desde el. memento de l.a formaciOn de l.a ca
l.if~cac~On de l.a fuerza de trabajo. Ea decir, siendo que el. proc!!_ 
•o de producciOn y reproducciOn de l.a capacitaci6n de l.a fuerza 
de trabajo que se real.iza a travds del. aparato de 1a cul.tura de 
maa~s, es mas vul.nerab1e a l.a participaciOn de l.os intereses -
transnacional.es por medio de l.oa diacursos pedagOgico, datos tie!'.!_ 
den a crear una educaciOn que produzca mano de obra barata para 
que se inserte en el. model.o transnac~onal. de l.a divisiOn mundial. 
de,l. trabajo: l.a periferia aporta el. trabajo de transformaciOn pr!_ 
maria de l.as mercanc~as, y al. centro ofrece el. trabajo de trans 
formaci6n industrial.izada y de comercial.izaci6n de l.as mismas. 

Con l.a reproducciOn de estas re1aciones de capacita
ci6n productiva, el. discurso pedagOgico da l.oa aparatos de d~fu 
•iOn de masas se inserta org&nicamente en el. nuevo patr6n impar~!!_ 
l.ista de acumul.áciOn de capital.. Esta ea una real.idad m&a que ad!!_ 
maa de exigirnos el. estudio de l.a funciOn cul.tural. da l.oa apara -
tos de difusiOn de masas desde l.a Optica de l.a reproducciOn de l.a 
divisi6n internacional. del. trabajo, nos obl.iga, nuevamente, a de
codificar su an&l.isia desde una matriz de interpretaciOn total.iZ.!!, 
dora de l.a misma: l.a perspectiva de l.a din&mica de l.a reproduc- -
ci6n del. capital.. 

Dentro de l.a mul.titud de impl.ementaciones que progre•!.. 
vamonte se real.izan en este sentido, destaca en el. capital.ismo 
central. l.os casos de Estados Unidos, Ingl.aterra, Francia, Al.ema -
nía y JapOn; y en el. capital.ismo Perif~rico l.os casos de Col.ombia, 
Puerto Rico, Brasil., Chil.e, Honduras, Guatemal.a, Venezuel.a, India, 
etc1 en cada uno de l.oa cual.es, se instrumenta con modal.idades 
distintas, l.aa diversas prol.ongaciones del. aparato escol.ar al. te
rreno de l.a informaciOn de masas. 

4.- LA REPRODUCCION DE LA CALXFXCACXON Y EL DISCURSO DE LA XNFOR
MACION COLECTIVA • 



A ra~z de 1as nueva• exigencia• de refunciona1izaci6n 
hiat6rica, que 1a din&mica de reproducci6n contemporanea de1 mo
do de producci6n capita1ista, 1e ha impuesto a1 aparato esco1ar, 
••ta ha tenido que aprovechar 1o• avances de1 aparato g1oba1 de 
1a cu1tura de masas, para reproducir, a travds de1 mismo, 1a ca
pacitaci6n de 1a fuerza de trabajo. De este modo, en forma 1enta, 
pero cada vez mas perfeccionada e1 aparato de 1a cu1tura de ma-
••• ha iniciado 1a tarea de.preparar masivamente a 1a fuerza de 
trabajo potencia1, para que responda, con energ~a y desempeño 
competente, 
productivo~ 
zaci6n. 

a 1os requerimientos que demanda e1 actua1 proceso 
en su fase de creciente industria1izaci6n y automat~ 

Dicha capacitaci6n, se efectda a travds de 1a produc
ci6n, circu1aci6n e incu1caci~n de diversos conocimientos espe -
cia1izados y ca1ificados, sobre 1o• md1tip1ea campos de concien
cia de 1os numerosos agentes socia1es que transforman 1a forma -
ci6n econ6mico· socia1. Abarca, desde 1os nive1es ideo16gicos de 
1os agentes más j6venes, como son 100 niños, hasta 1as áreas de 
1a inte1igencia.más desarro11ada, como son 1os adu1tos; y osci1a, 
desde 1as enseñanzas más e1ementa1es, como es 1a a1fabetizaci6n 
ó primera acu1turaci6n, hasta ~as instrucciones mas e1aboradas, 
como son 1as especia1izaciones tdcnicas y cient~ficas. 

Dependiendo as~ de1 tipo y forma de capacitaci6n que 
recibe 1a fuerza de trabajo, a travds de1 aparato de 1a cu1tura 
de masas, data queda habi1itada para ejercer una determinada - -
transformaci6n de 1as estructuras de 1a vida econ6mica, po1~tica 
y cu1tura1 de 1a formaci6n socia1 donde se inscribe. Aunque no 
existen an41isis muy precisos sobre 1as caracter~sticas con 1as 
que date contribuye a formar y a reproducir 1a cua1ificaci6n de 
1a mano de obra(185), podemos decir, que debido a 1a estructura 
monop61ica que priva sobre 1a organizaci6n de data, 1a ca1ifica
ci6n de 1a fuerza de trabajo por dicha v~a, queda básicamente o-
rientada en dos sentidos: por 
raci6n de 1as nuevas masas de 
ci6n capita1ista; y por otra, 

una parte, se destina a 1a incorp~ 
trabajadores a1 sistema de produc
se dirige hacia 1a actua1izaci6n 
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col.activa de 1a rentabil.idad de 1a fuerza de trabajo en el. proc!!_ 
•o productivo. 

De eata manera, con el. fin de abarcar indiscriminada
mente 1a ca1ificaci6n de 1a fuerza de trabajo en todos 1oa aect~ 
re• dé 1a pob1aci6n, 1a tarea de capacitaci6n del. aparato de 1a 
cul.túra de masas, atraviesa., hasta el. momento, por 1aa siquien 
te• areas de aistematizaci6n de 1a conciencia y aptitudes, que 
del.inean 1a cobertura cu1tura1 que ha conquistado: a) nivel. de 
educaci6n e1ement~1 6 pr~ra acu1turaci6n, b) nivel. de formaci6n 
b4aica, e) nivel. de capacitaci6n media, d) nivel. de preparaci6n 
tAlcnica, y e) nivel. de educaci6n superior(l.86). 

a.- EDUCACION ELEMENTAL. 

Considerando que todo proceso de cua1ificaci6n de 1a 
mano de obra no es el. resu1tado de 1a simp1e·asimi1aci6n de un s~ 
1o y exc1usivo nivel. especial.izado de conocimiento, sino que es 
produqto de 1a interna1izaci6n de un conjunto de experiencias m4s 
amp1ias, que se inician desde 1a primera acu1turaci6n o despertar 
•ocia1, hasta 1as especia1idades profesional.es; podemos pensar 
que 1a din4mica de formaci6n de 1a ca1if icaci6n de 1a fuerza de 
trabajo se inicia desde 1as fases m4s primarias de 1a educaci6n 
infantil. por 1a que atraviesan 1os individuos. Es decir, 1a crea
ci6n de 1a capacitaci6n de 1os agentes social.es, no se 1oqra con 
1a 1mera. exposici6n a un conjunto sistem4tico de conocimientos a
vanzados, sino que se obtiene, mediante 1a crista1izaci6n q1oba1 
de una serie de procesos de socia1izaci6n gradual.es, que 1e permi
ten 1a posterior asimi1aci6n de 1os conocimientos crecientemente 
especial.izados. 

Así, 1a capacitaci6n de un obrero textil., no se origi
na en el. momento en que se 1e incu1can 1os principios de1 secado 
de fibras, de su ani1inaci6n qu~mica, de su resistencia cerrada, 
etc., sino desde el. instante en que éste aprende a hab1ar, 1eer, 
escribir, contar, obedecer, etc., para desem~ñarse en 1a socie
dad. En otros términos, ¿c6mo se va a capacitar técnicamente a 
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un 1.nd1.v1.duo, s1. '•te no hab1a e1 m1.smo 1enguaje, s1.. no sabe 1ee:r, 
n1. escr1.bir, n1. contar, e si no comparte e1 m1.smo ced1.go fundame!!. 
ta1 aoc1.a1?. E1 cubr1.r estas fases de J.a soc1.al.1.zacien eJ.ementaJ., 
•• aaegurar J.as bases de 1a futura capacitacien especial.izada. Es 
por esta razen, por J.a que J.os o:r1genes de 1a reproducciOn de J.a 
capac1.tacien de 1a mano de obra, que real.izan los aparatos de di
fua:ten de masas a tra~s de su discurso pedageg:tco, debe ser ana-
11.zada desde las etapas m&a el.emental.es en que dstos J.a empiezan 
a constru1.r: J.os per~odos de la aocia11.zac1.en 1.nfantil.. 

Aunque existen d1.versas exper1.enc1.as de educaci6n pre~ 
col.ar a d1.stanc1.a "Cffodgepodge Lodge", M1.steroges Neighborhood", 
"OUt to J.unch", "Feel.ing Good," etc), J.oa m&a el.aborados son 1os 
proyectos que, de 1968 a 1975 rea11.za e1 "Tal.J.er de TeJ.ev1.sien p~ 
ra N1.ñoa" (Chi1drens Te1ev1.a1.en worksshop). a travds de sus te1e
ser1.ea 1.nfantil.es "PJ.aza sdaamo" (Sesame Street) y "LA Compañ1.a 
E1•ctr1.ca" CThe·E1ectric Company). 

De entre ambos programas pedag6gicos, es eapec1.al.mente 
"Plaza 5'samo" el. que fud m&s r&pidamente asim1.J.ado por J.as con
c1.enc1.as infantil.ea de nortearndr1.ca y del. mundo entero, pues a f~ 
nales de 1977, solamente en 1os E.U.A.; m&s de nueve mil1ones de 
n:tñoa norteamer1.canos (de ~n aud1.tor1.o potencial. de 12.S mil.J.ones) 
s1.guieron d~a a d1a 1as J.ecciones tel.evisivas en ~us cursos de 
tercer año; y al.gunos años desp~s. e1 80% de esta misma poblaci6n 
1.nfant1.J. 1o asimil.6 como e1 nuevo maestro prescol.ar(187). 

En el capitalismo avanzado, esta nueva transformaci6n 
del aparato educativo, se ha convert1.do en un hecho tan cot1.diano 
qüe desde octubre de 1969, es natural observar c6mo en el. subur -
b1.o de Bethesda, en Z.%aryland, Washington, J.os niños de cuatro años 
:real.1.zan una nueva rutina esco1ar. "Cada semana poco antes de J.as 
nueve de 1a mañana, se ponen el. abrigo, y salen de su casa por J.a 
puerta principal, avisando que van a. la escueJ.a, (aunque todav~a 
1es falta un año para ingresar al jard1n de niños). Minutos des -
pu~s regresan y. se d1.rigen a la tel.ev1.si6n y sintonizan el canal 
26 en 1a estaci6n J.ocal de J.os servicios de transmisiones p1lbl.icas 
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(Pub1ic Broadcaating Service). En ese instante, aparecen 1oa nd~ 
meros en caricaturas que se agigantan asemejando pasar1ea r4pid~ 
mente por enfrente como camiones de carga. Mientras tanto, un c2 
ro de niños canturrea "uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sie
te, ocho, nueve ••• • A 1as diez de 1a mañana, apagan·e1 aparato y 
ccmunican a su madre que ya regresaron de 1a escue1a"(188). 

A travds de estas exposiciones, _se 1e capacita a1 ni-
ño en actividades y habi1idadea de socia1izaci6n primaria que 

o•ci1an desde 1as representaciones aimb61icas (1etras, pa1abrae, 
•anidas, im4genea~ objetos numérico), 1a organizaci6n cognitiva 
(de•envo1vimiento y orientaci6n de 1a percepci6n e1ementos de r!!_ 
1aci6n y c1asificaci6n), e1 razonamiento y 1a •o1uci6n de 1oa 
prob1emaa (deducci6n, exp1icaci6n y reso1uci6n de situacionea)1 
ha•t• 1a ubicaci6n de1 niño en su mundo (e1 Yo, 1aa interre1aci2 
nea •ocia1es, e1 entorno creado por e1 hombre, e1 entorno natu -
ra1, etcdtera). (189). 

Ahora b1.en, e1 dx1.to de "Sesame Street" y de 1os pro
gramas· restantes no proviene meramente de1 curr1.cu1um cu1tura1 
que ofrecen SUS ser1.es, S1.no de BUS muy atract1.VOS resu1tados de 
aprovecham1.ento esco1ar. Efectuando un senc1.11a eva1uac1.6n, se 
conf1.rmo'que, después de 1a pr1.mera temporada de d1.fus1.6n, 1os 
pequeños norteamer1.canos "menos aventajados", hab1:an superado 
•ua conoc1.m1.entos en proporc1.6n de un 9% entre 1os que observaban 
e1 programa ocas1.ona1mente: un 15%.1os que 1o ve1:an dos o tres v~ 
cea por semana; un 19% qu1.enes 1o recib1:an cuatro o cinc veces; y 
en un 25• entre 1os que 1o presenc1.aban m4s de c1.nco. Esto m1.smo, 
se comprob6 en otras 4reas de 1a Un1.6n Ame~1.cana, en donde des 
pude de reg1.strar 1a as1.m1.1ac1.6n que a1canzan 1os n1.ños antes y 
desP.ués de presenc1.ar P1aza Sésamo, se conc1uye que 1os conoc1.
m1.entos 1.nfant1.1es se 1.ncrementan notab1emente en 1a med1.da en 
que aumenta e1 contacto con 1a serie 1.nstruct1.va(190) (Ver cuadro 
No.12) 
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CUADRO No. 12 

El"BCTXVXDJ\D DE LA·EDUCACXON PREESCOLAR EN NX~OS 'NORTEAMERXCANOS 
VXA PLAZA SESJ\MO. 
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Nive1 de conocimientos a1canzados antes de 1a 
exposici6n a P1aza Sésamo 

Xncremento de conocimientos v~a P1aza Sésamo. 
943. 

Exposici6n una vez a 1a semana. 
Exposici6n dos veces a 1a semana. 
Exposici6n tres y cuatro veces a 1a semana. 
Todos 1os d~as. 



140 

Deapu4s de 1os •xitos obtenidos en nortemerica. e1 
proyecto pedag6gico de "P1aza Sdsamo" se tras1adden 1970. a mas 
de 20 pa~ses. 1971 a 37. en 1977 a 48• y en 1975, a una cobert~ 
ra de mas de 90 naciones. Por estas fechas. 1aa proyecciones un!_ 
1inea1eas de 1os especia1iatas de1 Ta11er. eatab1ecen que so1a
mente ~rica Latina ofrece una c1iente1a de veintidos mi11ones 
de niños de edad presco1ar para 1a versi6n españo1a. y de once 
mi11onea para 1a versi6n portuguesa. Aunque en estos casos, e1 
transito de adaptaci6n ideo16gica de 1a matriz origina1 a 1os i
dd.cxnas nata1es. imp1ic6 1a presencia de diversos desajustes cu1-
tura1es para su.6ptima asimi1aci6n. l.os resu1tados de aprendiza
je tambidn fueron al.tamente positivos: simp1emente en e1 caso de 
Mllxico, se conf irm6 que 1a pob1aci6n infanti1 interna1iz6 de 1a 
siguiente forma estratificada. 1os conocimientos presentados: 
(V~r cuadro No. 13) .• 

ASXMILACION DE CONOCIMIENTOS"TP..ANSMITXDOS POR LA VERSICN CRIOLLA 
DE PLAZA SESAMO EN MEXIC~1970 (EN PORCIENTOS) 

CClncx:1mientos Reconocimiento Habites Habili Expo-
Ni.veles Generales. de rel.acicnes de c1a- dad es sicHin 

sifica- m.znéri- de emo 
ci6n. cas. cienes. 

Estrato Medio- A1to 64 59 33 42 56 
Urbano. 
Estrato Baio Urbano 51 63 21 38 38 
Sector Parn:'°"'rrimo 51 56 13 28 34 

"""""'"""' Mestizo Rural 49 58 16 37 34 

Grupo :Ind!:gena Ru- 43 49 13 26 18 
ra1. 
Fuente: El.aborado con datos presentados por Rogel.1.o o!:az Guerrero, 

RaQ1 Bianchi Agui1a y Rosario Ahumado.. de D!:az, Investiga
c1.6n Formativa de Plaza Sésamo. Introducci6n a l.as Técnicas 
de Pre araciOn de Pro ramas Educativos Teievisados, Ed. Tri 

as, M xico. D.F. 19 , p-77 a 139. -
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Un d1timo caso ais1ado y de menores d:imensiones, aparecen en Ven~ 
zue1a, en 1951, cuando e1 Centro Naciona1 de Medios Audiovisua1es 
en Caracas, ofrece educaci6n presco1ar a 14 escue1as materna1es, 
con un promedio de 100 niños marginados de 5 a 7 años. E1 experi
mento cunde r&pidamente entre 1os kinders, y en un 1apso breve,a~ 
quiere dimensiones considerab1es. 

Mediante esta nueva pr&ctica pedag6gica, e1 moderno 
comp1ejo de aparatos de 1a cu1tura de masas, coo1abora ª' garan
tizar 1as condiciones de reproducci6n de 1a ca1ificaci6n de 1a 
fuerza de trabajo¡ a nive1 de educaci6n e1ementa1. Con esto,asie~ 
ta 1as bases ~ara 1a subsecuente f ormaci6n de 1a competencia 1ab~ 
ra1 en grados de ca1ificaci6n m&s especia1izados. 

As~. e1 nuevo proyecto de trabajador, que pau1atiname~ 
te esta creando 1a reciente funci6n pedag6gica de 1os aparatos de 
difusi6n de masas, surge y se inscribe desde 1os cimientos m4s 
primarios de1 antiguo aparato esco1ar. Es desde estos pe1daños de 
1a conciencia virgen,que se inicia e1 remozamiento y 1a refuncio
na1izaci6n de 1as estructuras cu1tura1es de 1a nueva sociedad ca
pita1ista. 

b.- LA FORMACXON BASXCA 

Las enormes posibi1idades tecno16gicas que han desarr~ 
11ado 1os aparatos de comunicaci6n de masas, han permitido que su 
nueva funci6n pedag6gica no s61o sea emp1eada para 1a acu1tura- -
ci6n de 1os nive1es presco1ares, sino que.también, ha posibi1ita
do que sean cana1izados para 1a instrucci6n de mano de obra en 
1as etapas básicas de 1a reproducci6n de 1a fuerza de trabajo. 
As~, además de 1a funci6n pedag6gica que tradiciona1mente ha ejeE_ 
cido e1 aparato esco1ar convenciona1, para educar a 1a pob1aci6n 
en 1os primeros grados de esco1arizaci6n primaria; a partir de su 
conso1idaci6n como aparatos ideo16gicos, 1as instituciones de co
municaciOn co1ectiva, también han contribuido notoriamente a im -
partir 1a educaci6n básica, sobre 1as grandes coberturas demográ-
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f!icas que demandan competenc·ia prof!esiona1, especia1mente, sobre 
aque11oa de car4cter marqina1. 

Entre "a1qunos de 1os casos que m4s han destacado en A
IN!!rica Latina, a tra'"5s de 1a capacitaci6n radiof!6nica, f!igura e1 
proyecto que auspicie, en 1976, 1a Direcci6n Genera1 Audiovisua1 
de 1a Secretar1'.a de Educaci.6n Pdb1ica en Ml!xico, para proporcio 
nar e1 curricu1um acad~mico de 4: Sºy 6°de primaria en 39 escue -
1•• rura1es de "organizaci6n :tncomp.1eta" de San Luis Potos1'. (es -
cue1as en 1as que no se imparten 1os 6 qrados esco1ares de educa
ci6n primaria, sino que se estudia s61o de1 primero a1 tercero) 
(191). Dentro de1 amp1io repertorio en e1 que ha sido uti1.1.zada 1a 
t:8levisi6n, para esta nueva f!unci6n econ6mico cultura1, sobresa
len 1os esfuerzos que en 1961, rea1iz6 1a Fundaci6n Jea Baptista 
de Amora1 para inculcar 1os conocimientos f!orma1es de 1enquaje, 
ari~tica, educaci6n sanitaria, educaci6n c1'.vica e historia de 
Brasil, en 1as capas popu1ares de1 pa1'.s, a trav~s de un cic1o de 
78 emisiones de 1a Escue1a Te1evisada. Para 1963, esta experien
cia ~ ampl1'.a a 1,500 alumnos analfabetos, y para 1964, la pobla
ci6n es~udianti1 awnent6 a 2,700 miembros. Hacia 1968, las emisi~ 
nes han penetrado e1 radio educativo de 15 estados y 1,250 cuida-

d••· 
Dos proyectos más, que tiempo despu~s contindan esta 

nueva tendencia hist6rica, son los intentos que, en 1975, rea1iz6 
el "Movimiento Brasi1eño de Alfabetizaci6n" para impu1sar 1a ins
trucci6n primaria a 400,000 personas en Brasil; y el programa na
cional que en 1976, realiz6 el Ministerio de Educaci6n y CU1tura 
y 1a Fundaci6n Centro Brásileña de T.V. Educativa, para proporci~ 
nar educaci6n básica a quince mi11ones de adolescentes y adu1tos 
que no hab1'.an cubierto el ciclo natural de estudio primarios. Di
cha capacitaci6n, se imparti6 dentro del formato de1 discurso te
lenovelado, y cont6 con un financiamiento estatal de 2,500,000 
cruceii:os(192). 

otra experiencia de telecapacitaci6n básica a gran es
ca1a desco11a en Colombia en 1960, cuando el Departamento de Te-
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1evisi6n Educativa, con apoyo de 1a UNESCO, 1a Universidad Naci~ 
na1, y.e1 Ministerio de Educaci6n, ~roporciona 1nstrucci6n prim~ 
a m&s de 100 escue1as de diversas zonas de1 pa~s. Mediante 1a 
coordinaci6n de 500 te1e-au1as, e1 departamento de te1evisi6n e
ducativa de1 distrito especia1 de Boqota y CUndinamarca, educa a 
200,000 niños en 1os cinco grados de esco1aridad primaria. En 
1965, dichos servicios se amp1~an a 1os departamentos de Antio 
quia, Ca1das y At14ntico, con una cobertura de m&s de 300,000 a
a1umnos con 6,200 maestros, Para 1966, e1 Xnatituo Naciona1 de 
Radio y T.V. se extiende a1 departamento de Bo1ivia y Santander, 
y 1a masa de te1ea1umnos se incrementa a 400,000, con 9,000 do -
centea. A1 fina1izar 1968, 486,144 estudiantes de 1os departame!!. 
to• de Cundinamarca, To1ima, Risara1da, Ca1das, Antioqu~a, Bo1~
var, At1&ntico, Santander, Bocaya, Quindi6 reciben 1aa 1ecciones 
te1evisadas, coordinadas por 10,346 maestros(193). 

Entre a1gunos otros esfuerzos que 1os pa~ses 1atinoa
mericanos. han rea1izado para reproducir e1 nive1 b4sico de 1a c~ 
1ificaci6n de 1a fuerza de trabajo, se cuenta e1 Proyecto Gene -
ra1 de Te1e Educaci6n Peruana, que en 1961, asiste a 5,000 niños 
impedidos de enseñanza primaria. Dicho proyecto, evo1uciona y se 
convierte en 1962, en 1a te1e-escue1a Popu1ar .Americana de Arequ~ 
pa (TEPA), que se dedica a impartir 1os conocimientos de 1ectura, 
escritura y c41cu1~e1emcnta1. Para 1969, e1 proyecto TEPA cuenta 
con 800 niños. En 1964 surge e1 Xnstituro Naciona1 de Te1e-eduea
ci&n (XNT), que promueve 1a ;instituci6n primaria en Lima, Piura, 
Chicago, Truji11o, Tama y Puerto Ma1donado, e imparte conocimien
tos sobre c41cu1o, 1enguaje, educaci6n socia1, educaci6n mora1 y 

re1igi6n, cantos esco1ares, industria casera y artes domésticas. 
En su primera etapa, efrenta de go1pe a 600,000 a1umnos mediante 
1a TV y a 900,000 a través de 1a radio. 

Otro caso m4s aparece en Uruguay, cuando de 1964 a 
1967 opera 1a Te1evisi6n Educativa de Enseñanza Primaria, que co~ 
p1ementa e1 curricu1um de esco1aridad primaria mediante 1a difu -
si6n de cursos sobre historia, matem4ticas, f~sica, ciencias nat~ 
ra1es 1 1enguaje, geograf~a. etc. Lo mismo se confirma en Argenti-



na, cuando de 1965 en ade1ante, e1 Estado, a travds de1 Consejo 
Naciona1 de Educaci6n, crea 1a "Te1escue1a Primaria" dedicada a 
reforzar 1a enseñanza b&sica sobre 1a natura1eza, actividades ma 
nua1es, dibujo, qeograf~a, histor~a, mora1, y educaci6n c~vica, 
para 1os niños de 6 a 12 años. Actua1mente, e1 Estado argentino 
atiende, so1amente en 1a ciudad de Buenos ~rea a 300 eacue1as 
primarias, con m&s de 80,000 a1umnoa, de 1as provincias de Sa1ta, 
Corrientes y Santa Fe. Venezue1a, ea un pa~s m4s que ha introdu
cido 1a te1educaci6n primaria desde 1968, para impartir 1as asi~ 
naturas de caste11ano, matem4ticas, geograf~a, civismo, 1iterat~ 
ra, matem4ticas, fisio1og~a. geograf~a, socio1og~a, ciencias f~
sico natura1es y mdsica. 

Después de haber surgido Sutatenza como 1a primera r~ 
dioeacue1a a eaca1a amp1iada en América Lat~na y tener ap1icaci2 
nea para 1a capacitaci6n primaria, m01tip1ea pa~ses de 1a regi6n 
1a toman como mode1o para iniciar programas .simi1ares de educa -
ci6n a distancia. De esta forma, para 1973, 17 pa~ses 1atinoame
rican~s emp1eaban 1a radio educativa con m4s de 27 distintos pr2 
yectos de enseñanza. (Ver cuadro No. ~4.) 

Uno de 1os 01timos ejemp1os que conso1idan 1a te1ein~ 
trucci6n primaria, a base de1 aprovechamiento de 1os avances t6~ 
nicos y pedag6gicos obtenidos en 1a etapa presco1ar, son 1os fr~ 
toa arrojados por 1a serie "the E1ectric Company" en 1os Estados 
Unidos. Dirigida a un pdb1ico esco·1ar de 7 a 10 años, "the E1ec
tric Company" es uti1izada dos meses después de su 1anzamiento 
por m4s de1 23% de 1as escue1as primarias de 1a Uni6n Americana, 
y para 1972 cuenta con un pdb1ico infanti1"de m4s de cuatro mi -
11ones de a1umnos. Apoyada con fuertes recursos musica1es, visua 
1ea, cl5micos y emotivos, m4s e1aborados que 1os emp1eados para 
"P1aza Sésamo", 1a serie desarro11a eficientes h:ibitos de 1ectu
ra y socia1izaci6n primaria en 1os estudiantes de grados b4sicos. 
(196). 

De esta forma, e1 nuevo proyecto pedag6gico de 1os a
paratos de difusi6n de masas contribuye a fórmar y reproducir 1a 
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ca1ificaci6n de 1a fuerza de trabajo a nive1 b4aico, y con e11o, 
permite, una vez mas, que 1a cu1tura de masas responda a 1aa exi 
gencias que im?onen 1as necesidades econ6micaa de 1a• preserva -
ci6n d•1 capita1 •. 

c.- LA CAPACJ:TACJ:ON MEDIA. 

Ya abierta 1a brecha formativa en 1a dos etapas de e
ducaci6n mas e1ementa1es, e1 emp1eo pedag&gico de 1o• aparatos 
de difuai6n de masas, también es dirigido a 1a construcci6n de 
1a capacitaci6n de 1a fuerza de trabajo en 1oa nive1es de inatru~ 
ci6n media. 

A19uno de 1oa casos m4s aobresa1ientes, 
moa de 1961 a 1965, en Ch.i1e, cuando e1 canal. 9 de 

1os encontra -
1a Universidad 

Naciona1 inicia. sus c~rsos en circuito abierto para a1gunos 1i- -
ceoa de Santiago. Mediante datos, se ofrece instrucci6n media so
bre francés, a1em4n, españo1, historia de1 arte, mdsica, bio1og~a. 
qu!mica, f!sica, matem4ticas y econom!a po1!tica. 

A partir de 1965, 1a Direcci6n Genera1 de Educaci6n A~ 
diovisua1 de 1a Secretar!a de Educaci6n Pdb1ica en México, inicia 
1a enseñanza secundaria a través de 1a TV. E1 éxito es ta1, que 
para 1967 1a te1esecundaria mexicana imparte todas 1as materias 
de1 primer año por TV, y para 1969, e1 cic1o comp1eto de secunda
ria queda tota1mente integrado e instrumentado por este Med1o. Se 
instruye sobre educaci6n c!vica, matemáticas, tecno1og!a, españo1, 
educaci6n, f!sica, bio1og!a, geograf!a, h.istoria, qu!mica, ing1és, 
etc. Para 1970, e1 Sistema Naciona1 de te1esecundaria cuenta con 
50,000 a1umnos de 1os cua1es 35,000 son directamente contro1ados 
por medio de 1istas de asistencia en cada te1eau1a, y e1 resto 
son estudiantes 1ibres. 

Meses después, 1a te1esecundaria mexicana rebasa 1as 
fronteras urba~as y se dirige a 1as zonas rura1es y a 1as &reas 
en proceso de industria1izaci6n, con e1 objeto de e1evar 1a pro 
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ductiv~dad de1 pa~s. En un breve 1apso, este nuevo proyecto for
mativo cuenta con una red naciona1 de 23 estaciones que abarcan 
700,000 te1ehogares en e1 D.F., Co11.ma, Estado de ~xico, More1os, 
Hida1go, Pueb1a, T1axca1a, Veracruz, Aguasca1ientes, Querétaro, 
Guanajuato y Michoac&n, En e1 futuro, se espera amp1iar 1a red n~ 
ciona1 hasta cubrir a 20 mi11ones de habitantes. 

otro importante programa de reproducci6n de 1a fuerza 
de trabajo, con especia1idad media, aparece, en Francia en 1962, 
a través de-1a Oficina de Cooperaci6n Radiof6nica (OCORA), Media!!. 
te esta instituci6n se forman cuadros medios y cuadros de respon
•abi1idad profesiona1, que son a1tamente demandados y absorbidos 
por 1as medianas y pequeñas industrias ga1as. Para 1963, esta or
ganizaci6n ha amp1iado su radio de acci6n, y cuenta ya con 23 ce!!. 
tres en 1a metr6po1i y 37 en &1 interior de1 pa~s. con un tota1 
de 750 a1umnos. Para 1970 1os centros sobrepasan 1a cifra de 100, 
y data moda1idad instructiva es considerada por e1 gobierno fran
c•a como fundamenta1 para educar. M&s ade1ante, estos avances a 
nive1 de secundaria, preparatoria y 1iceo, se refuerzan con 1a 
practica de 1a te1evisi6n esco1ar que intenta atender a 700,000 ~ 
1umnos marginados de1 bachi11erato b4sico. Por mediaci6n de este 
proyecto, e1 Ministerio de Educaci6n atiende en e1 cic1o esco1ar 
de 1965 a 1966, a 36,900 a1umnos, de 1os cua1es, e1 63% aprueba 
exce1entemente sus cursos correspondientes. 

Un ejemp1o m4s, que i1ustra este tipo de capacitaci6n 
1abora1, aparece en 1a Rep1lb1ica Federa1 A1emana con 1a fundaci6n 
de 1os "Te11eKo11eges". Por medio de éstos, e1 gobierno a1em4n ª!!. 
xi1ia a 1as escue1as profesio~a1es compl.ementarias con conocimie!!. 
toa sobre cantabi1idad comercia1, gesti6n de empresas, dietética, 
exp1otaci6n agr~co1a, historia,educaci6n c~vica, socio1og~a. 41g~ 

bra, geometr~a, f~sica, qu~m~ca, bio1og~a y geograf~a. Otra expe
riencia de capacitaci6n media a distancia, surge en Brasi1, en 
1968, cuando se inaugura 1a tel.evisi6n de 1a Universidad del. Pac~ 
fico, dedicada a 1a transmisi6n de programas de educaci6n para n~ 
ve1 medio supl.ementario y de car4cter general.. Esto mismo se ob 
merva en Argentina, en 1969, cuando e1 cana1 9 de tel.evisi6n na 



ciona1 inaugura 1a te1esecundaria co1ectiva. A tra~s de ~sta, se 
ofrecen cursos de matemáticas modernas, francés, caste11ano y o-
tres m&s, que r&pidamente incita a1 emp1eo masivo de nuevas tecn~ 
1og1'.aa educativas en e1 campo de 1a instrucci6n media (197). 

Por medio de esta pr&ctica, e1 nuevo proyecto pedag6g!_ 
co de1 estado capita1ista moderno redondea 1a formaci6n de 1a CO!!!._ 

petencia econ6mica de 1as fuerzas productivas, a nive1 medio. Con 
e11o aaienta un avance sustancia1 en 1a masificaci6n de 1os sist!!_ 
mas educativos, pues rebasa más de 1a mitad de1 espectro de esco-
1arizaci6n que imparte e1 sistema tradiciona1. 

d.- LA PREPARAC:tCN TECN:tCA: 

Además de cubrir e1 curricu1um académico convenciona1 
de 1a formaci6n presco1ar, e1ementa1 y media, 1a reciente tarea 
peda96gica de 1os medios de comunicaci6n, también prepara 1a esp~ 
cia1izaci6n técnica. Por e11o, en 1963, 1a te1evisi6n instructiva 
de Buenos Aires, Argentina, a través de1 Consejo Naciona1 de Edu
caci6n Técnica, inicia 1a te1eau1a técnica para grupos marg1'.nados 
de educaci6n básica. Mediante esta, durante varios años, brinda 
capacitaci6n técnica ace1erada a hombres y mujeres, sobre c41cu1o 
e1ementa1, insta1aci6n de conexiones e1éctricas, equipos de fuerza 
motriz, diseño y confecci6n de vestidos, etc. Con e1 tiempo 1a t!!.. 
1esecundaria técnica se ha especia1izado más, cubriendo 3 n1'.ve1es: 
1os cursos de capacitaci6n, que distribuyen 1os conocimientos re
queridos para e1 desempeño de un o~icio; 1as c1ases de apoyo, que 
cump1en una funci6n auxi1iar en 1as escue1as técnicas; y ~os pro
gramao de interés genera1, que abordan 1a.educaci6n técnica desde 
e1 interés genera1 no esp~cia1izado de 1a ~ob1aci6n. A1 f ina1izar 
1oa cic1os, 1os estudiantes reciben un certificado oficia1 que 
1os acredita como auxi1iares en 1as especia1idades respectivas. 

Este mismo proceso cu1tura1, se innova en Uruguay en 
1968 a través de 1a Universidad de1 Trabajo. Se imparten conocí 
mientes sobre autoconstrucci6n de viviendas, reparaciones genera-
1es, mecánica e1ementa1, servicios de e1ectrotécnica, a1bañi1eria, 
carpintería, fontanería, etc. Con 1os años, .esta moda1idad educa
tiva se extiende a otros p_a1'.ses, y en 1975 surge en Bo1ivia y P!"-
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raguay con 1a fundaci6n de l.as te1escue1as técnicas. En este año, 
1a instrucci6n especia1izada abarca 1a Ciudad de l.a Paz, en e1 
primero; y 1a Asunci6n, en e1 segundo. Se transmiten curaos sobre 
comunicaci6n por transistores, qu~mica texti1, mantenimiento de 
1a vivienda, mec4nica autom6triz, reparaciones e1éctricas, etc. 
Toda esta educaci6n se refuerza con apuntes impresos que se ditr~ 
buyen gratuitamente, y a1 conc1uir 1os cursos, se entregan dip1o
maa con reconocimiento oficia1 sobre auxi1iares en e1ectr6nica. 
(198). 

La formaci6n técnica a distancia, también se impl.emen
ta en México en 1980, cuando e1 gobierno mexicano, por medio de 
au red de TV para 1a Repdb1ica Mexicana (TRM), inicia 1a capacit~ 
ci6n industria1 de 500,000 trabajadores y obreros especia1izados, 
para adecuar1os a 1os requerim~entos de 1a ace1erada expansi6n 
industria1 que exige e1 pa~s. (199). 

Esta 1~nea se refuerza en 1981 con e1 quehacer de 1a 
empresa radiof6nica TELEREY, que ofrece educaci6n especia1izada a 
profesional.es de.m4s de 200 empresas de1 pa~s •. Para estas fechas, 
1a empres.a ya ha compartido m4s de 11,000 servicios formativos p~ 
ra instituciones privadas y oficia1es, que 1e han permitido acum.!:!_ 
1ar una enorme experiencia pedag6gica en e1 campo te1eeducativo. 
Una de estas facetas se ref1eja a1 ap1icar e1 nuevo sistema de a
nimaci6n por computadora, que permite i1ustrar sitios donde 1a c~ 
mara convenciona1 no puede 11egar(200). 

Fina1mente, con objeto de incrementar 1a producci6n a
gr~co1a, desde 1959 se inicia 1a instrucci6n a través de 1as te1e 
au1as a campesinos en Francia, Ita1ia, Jap6n y Birmingham (Reino 
Unido). En ~rica Latina, resa1ta e1 caso de México, que a par -
tir de mediados de 1980, a través de1 Sistema A1imentario Mexica
no (SAM) y con e1 apoyo de 296 radiodifusosas, 175,000 historie -
tas y 20 mi11ones de ejemp1ares

1 
capacita a 13,000 especia -

1iatas agropecuarios y 517,000 campesinos productores, en 1os 127 
distritos de riego del. pa~s. Mediante éstos, se informa a l.as co
munidades rura1es sobre 1as técnicas agropecuarias más adecuadas 
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para 1a euperaci6n y conservaci6n de 1os cu1tivos; e1 aprovecha
miento" 6ptimo de 1os recursos natura1es; e1 mejoramiento de se
mii1as1 1a sanidad vegeta11 1a ferti1izaci6n1 1a conservaci6n 
de1 aue1o; e1 cu1tivo de frutas; 1os huertos fami1iares; 1a in -
dustria1izaci6n casera; y 1a sa1ud de1 ganado, aves, cerdos, ov~ 
no•, caprinos y otros. Con e11o e1 Estado organiza una nueva fo~ 
ma de rentabi1idad agraria, que incrementa notab1emente 1a pro -
ducci6n naciona1 de 1as cosechas de ma~z y frijo1, para hacer1e 
frente a 1a avanzada escas~z de a1imentos que mina 1as bases de 
e•tabi1idad socia1 de1 pa~s. Los 1ogros se extienden a ta1 grado, 
que para 19B2, se p1anea amp1iar 1a cobertura de TRM a 48 mi11o -
nea de habitantes, que abarcan 1os estados de Yucat4n, Quint~ 
na Roo, Campeche, Sina1oa, Baja Ca1ifornia y Sonora(201). 

Con esta moderna tarea pedagógica de 1os aparatos de 
difusi6n de masas, y e1 Estado capita1ista puede incorporar pro 
ductivamente, no só1o a 1as masas urbanas re1egadas de 1a prepar~ 
ci6n profesiona1 y técnica convenciona1, sino que inc1uso, est4 
en condiciones de penetrar en zonas m4s remotas que e1 antiguo a
parato esco1ar no ha abordado. Mediante e11o, adem4s de amp1iar 
1a capacitación rea1 de1 ejército industria1 de reserva, conso1i
dá en 1a cobertura m4s amp1ia su proyecto de integraci6n y direc
ci6n cu1tura1 de 1a sociedad. 

e.- LA EOUCACION SUPERIOR. 

E1 desarro11o de esta moderna tarea pedag6gica de 1os 
aparatos de difusión de masas ha cubierto asS: t"odas 1as fases de 1a 
educaci6n forma1 tradiciona1 •. E1 d1timo pe1daño que permanece pen
diente, y que a partir de 1a década de 1os años sesenta, se empie
za a abordar, es 1a formación superior. Iniciada a fina1es de 1963 
en Ing1aterra, bajo e1 rubro de Universidad de 1as Ondas y poste -
riormente, con e1 nombre de Universidad Abierta, esta nueva moda1~ 
dad de instrucci6n, superior, ofrece conocimientos a1tamente espe
cia1izados a 1a pob1ación que no tiene posibi1idades de acudir a1 
sistema avanzado de esco1arizaci6n convenciona1.De esta forma, 1a 
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Universidad Abierta permite que 1os estudiantes re1egados, cursen 
aimu1t&neamente su formaci6n profesiona1 desde dive~sas zonas de1 
pa~a. y a1 conc1uir 1a misma, reciban dip1omas académicos recono
cidos por ei Estado. 

La imp1ementaci6n de esta nueva v~a pedag6gica es tan 
r&pidamente asimi1ada por 1a pob1aci6n joven, que para 1977, en 
Zng1aterra, 25,000 a1umnos son atendidos por este servicio educa
tiv.o, mientras que en este mismo año, e1 tota1 de 1as universida
des ing1esas s61o recigen a 60,000 estudiantes. Esta tendencia se 
extiende r4pidamente a todas 1as profesiones, 11egando a su cu1m~ 
naci6n a1gunos años después, cuando 1a Universidad de G1asgow, en 
co1aboraci6n con e1 "Scottish Te1evision LTD" inaugura 1a te1ein!!_ 
trucci6n de 1a profesi6n m4s pro1ongada: 1a medicina. Zniciada a 
través de 1a te1evisi6n, se difunde e1 "Post Graduate Medicine" 
que es recibido por e1 67% de 1os médicos ing1eses. Mediante éste, 
ae conserva un avance y actua1izaci6n permanente en e1 campo de 
1aa ciencias médicas, que 1e permite a1 Estado ing1és mu1tip1icar 
en un. porcentaje considerado 1a p1anta naciona1 de médicos(202). 

E1 desarro11o de 1a TV instructiva en circuito cerrado 
en E.U., también se ap1ica a1 caso de 1a formaci6n de médicos no~ 
teamericanos. En 1939, se inicia su uso educativo en e1 Hospita1 
Zarae1 Zion de Brook1yn en N.Y., para que grupos de 75 médicos y 
practicantes aprendieran 1as técnicas de 1a cirug~a forense. As~, 

1a panta11a de te1evisi6n, substituye 1a sa1a de1 anfiteatro co
mo marco pedag6gico. Para 1947, e1 "Creigthon Memoria1 St.Joseph's 
Hospita1 de Omaha, en Nebraska y 1a Universidad de Pensy1vania, 
uti1izan dicho medio aud~ovisua1, para difundir constantemente e1 
adiestramiento en técnicas quirdrgicas para pasantes en medicina. 
En 1979, e1 Centro Médico de 1a Universidad de Kansasn insta1a su 
circuito cerrado para e1 emp1eo diario de 1a te1evisi6n en 1a e
ducaci6n médica; y para 1950, 1a Universidad de Pensy1vania ad-
quiere su propio equipo audiovisua1 pa~a amp1iar 1a instrucci6n 
de 1os ga1enos. Para 1956, 1as escue1as de Odonto1og~a, de 1a Un~ 
versidad de Texas y de Pensy1vania, inician sus matr~cu1as esco1~ 
res por te1evisi6n; y hacia 1062, 42 escueias de medicina y 37 de 
odonto1og~a incorporan en sus programas de educaci6n superior a1 
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nuevo docente e1ectr6nicoa 1a te1eviai6n en circuito cerrado. 

A1gunos años después, 1a CBS, 1a NBC y 1a Universidad 
de Nueva York, inauguran sus proqramaa universitarios dedicados 
a j6venes de bajos recursos que aspiran ca1ificaci6n profeaiona1. 
En 1963, dicho• cursos cubren un audiencia estimada de 300,000 a-
1wnnos, que poco a poco, se va mu1tip1icando hasta contar con una 
r•d de mas de 300 universidades norteamericanas distribuidas en 
toda 1a Uni6n. Con apoyo de 1a Universidad de San Diego y e1 go -
bierno norteamericano, estos proqramas a1canzan una nueva fase de 
modernizaci6n instructiva, que en breve tiempo es retomada por 1a 
BBC y Time Life, para distribuir masivamente, por prensa y te1ev.!_ 
ai6n, conocimientos especia1izados de nive1 superior. Aparece as~ 
una nueva red educativa que vincu1a m4s de 300 estaciones de te1!!_ 
viai6n y m4s de 500 peri6dicos en E.U., Canad4, Puerto Rico, Guam, 
Europa Occidenta1 y e1 Lejano Oriente, a1 tiempo que m4s de 300 
universidades coordinan y acreditan 1os cursos, como si hubieran 
sido rea1izados en e1 au1a. E1 auditorio esta compuesto por tres 
tipos de pupi1os: Los 1ectores y te1evidentes que s61o desean au
mentar sus conocimientos¡ 1os estudiantes que pretenden reva1idar 
determinada materia¡ y aqué11os que nesecitan proseguir con una 
formaci6n m4s e1aborada para aumentar su ca1ificaci6n 1abora1. E1 
proyecto ya cuenta con sus imitadores en A1eman~a 0Ccidenta1 don
de se ha creado e1 "Zeitung :Ko11eg" (peri6dico-co],.egio) • funciona 
con carácter naciona1. 

E1 proqrama de 1a Universidad Abierta entra en una nu!!_ 
va dimensi6n hist6rica, cuando 1os gerentes transnaciona1es prop~ 
nen que 1a Universidad te1evisiva rebase 1as fronteras naciona1es 
y ae cree 1a "Universidad Mundia1", a travi'!s de 1a te1evisi6n. D~ 
cha organizaci6n debe ser un verdadero centro desnaciona1izado, 
cuyo principa1 objetivo serian 1as investigaciones, 1as enseñan 
zas y e1 aprendizaje acerca de1a manera de aprovechar 1os recur 
sos mundia1es de ~ndo1e industria1, comercia1, agr~co1a, socia1 y 

cu1tura1. La "Universidad Mundia1" debe ser supranaciona1, técni
ca y practica. Ofrecer4 adiestramiento en materias acadi'!micas,as~ 
como en otras tan importantes como 1as actividades po1ic~acas • 
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La• pro:feai:ones que desarro1l.ar&, son: sal.ud, regul.ac::l6n de l.a 
pobl.ac::l6n, educaci6n, crim::lnol.og~a, protecc::l6n amb::lental., zool.o
g~a, econom~a del. med::lo amb::lente, evacuac::l6n de derechos, comer
cio e ::lndustria, agricul.tura, miner~a. gob::lerno l.ocal. y estatal., 
y adm::lnistraci6n. 

Lo• pl.anes de es~udio se en:focar~an de l.l.eno a l.aa n!!._ 
cea::ldades del. "mundo real."; es decir a l.os requer::lmientos del. 
centro comercial. mundial. en :formac::l6n. Las cr~ticas contra l.os 
val.ores, y l.os supuestos subyacentes de l.a soc::ledad ser~an s::ll.e!! 
ciados. Las dudas, l.a bdsqueda de otras concepciones y otras ac
tividades intel.ectual.es "::lneficaces", ser~an desal.entadas. En r!!._ 
•umen, l.a reforma mundial. de l.a educac::L6n soñada por l.os "geren
te• de l.a t::lerra", t::lene por objeto integrar y rac::lonal.izar l.a 
producc::l6n mundial. de conocim::lento comercial.mente dt::ll.es. 

Esta tendencia tel.eun::lversitar::la ~n nortea~r::lca, re
c::Lbe un fuerte impul.so en 1981, cuando el. mul.timil.l.onario Wal.ter 
Annenberg, editor de TV Gu~a y ex-embajador amer::Lcano en Londres 
dona 150 mil.l.ones de d6l.l.ares a l.a red radiotel.evis::lva no comer
cial., para crear l.a "Un::lversidad Tel.evisiva". Xmpul.sada as~. l.a 
"Corporation For Publ.ic Broadcast::lng" (CPB), inaugura un nuevo 
n::lvel. masivo de cal..::lficaci6n del. trabajo a escal.a superior, que 
pos::lbil.ita que numerosos grupos marginados, sean incorporados, 
como cuadros técnicos, a l.a estructura de producci6n nacional. 
(203). 

La acumul.aci6n de riqueza tel.e-pedag6gica a nivel. S.!!_ 

per::lor l.ograda por el. capital.ismo avanzado; propicia que este 
modal.o universitario también prenda en l.a perifer~a. As~. res 
pal.dada por l.a Un::lversidad Nacional. Aut6noma de México(UNAM),l.a 
Fundaci6n Cul.tural. Tel.evisa, inicia, a partir de 1976, l.a crea
c::l6n de su nueva tendencia pedag6gica, denominada "Universidad 
del. A::lre". Aprovechando l.os recursos técnicos y cul.tural.es mad~ 
rados en otras coordenadas geográficas. Tel.evisa inaugura este 
moderno pl.anteamiento educativo, que se desarrol.l.a en tres fa -
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aes: 1a primera. difunde 1a "Xntroducci6n a 1a Universidad"¡ 1a 
aegunda. presenta 1a "Extensi6n Universitaria"¡ y 1a tercera. 
cu1mina con 1a transmisi6n de 1a "Universidad Abierta". A travds 
de este mode1o. e1 consorcio cu1tura1 mas grande de 1atinoamdri
ca ofrece 1a oportunidad de "democratizar" 1a educaci6n superior. 
pue• permite que un enorme vo1umen de personas rechazadas por e1 
•i•tema de instrucci6n superior. a1acancen acceso a ~ata. por m~ 
dio de 1a te1evisi6n. 

Para apoyar esta nueva moda1idad de educaci6n profe 
•iona1. 1a empresa crea un centro de Xnformaci6n y Datos Educat~ 
vo• que cuenta con fi1moteca. videoteca. discoteca. museo y mo -
dernos sistemas de computaci6n e1ectr6nica e inform4tica. que 
permiten "investigar. estructurar y proyectar programas educati
vo• destinados a1 mejoramiento de 1os grandes prob1emas naciona-
1es". De esta forma. se amp1!a 1a novedosa matriz pedag6gica de 
masas~ de producir simp1es programas instructivos ais1ados. a 
crear todo un nuevo proyecto de cu1tura forma1. Su desarro11o es 
tan ace1erado. que a un año de creada 1a experiencia. 1a UNAM d~ 
funde por te1evisi6n un curricu1um de 4.079 cursos profesiona1es 
y 15 mes~s redondas. en 1as cua1es·participan 1.075 docentes un~ 
versitarios. Para 1976. e1 Ministerio de Educaci6n de Honduras 
autoriza 1a difusi6n de 1a "Universidad a1 Aire" en su territo -
rio naciona11 y para 1980. su acervo te1e educativo. dnico en su 
especie. cuenta con m4s de a.700 programas de media hora. y 3000 
paquetes de una hora. 

Entre a1gunas de 1as md1tip1es especia1idades en que 
se capacita a 1os cuadros superiores. 
a 1a p1aneto1og!a, tect6nica ae p1acas. 

figuran 1as introduc·ci6n 
fronteras de 1a f !sica 

nuc1ear, mecanismos de acci6n de 1as hormonas. resonancia magné
tica nuc1ear • mat'e:rtáticas, diseño urbano. estructuras arquitec
t6nicas, anatom!a bioqu~mica~ bio1og!a. neuro1og!a. fisio1og!a, 
coarnograf~a,derecho pena1, derecho constituciona1, técnicas de 
riego. ingenier!a agr!co1a, procesos administrativos, econom!a 
y empresas, socio1og!a, ciencia po1!tica, minero1og~a. etc. (204). 
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· Al.gunae otras apl.icaciones de 1a tel.evisi6n uni_versi
taria, destacan en 1962, en l.a zona de l.a Gran Manil.a de F~l.ipi
nae, coordinado por l.a Universidad de Mary Knol.l. y el. Atenero de 
Manil.a y apoyados por l.a Fundaci6n Ford, se inician l.os cursos 
profesional.es sobre qu~mica moderna y otras discipl.inas en l.7 un~ 
vereidades, que r4pidamente se extiende a todo el. territorio na
cional.. Con el.l.o, l.a educaci6n superior en Manil.a entra en una 
nueva fase de reproducci6n "cul.tural. ampl.iada. 

Con este nuevo discurso pedag6gico, que transmite el. 
aparato de l.a cuitura de masas en todos l.oa nivel.es de especial.~ 
zaci6n l.aboral., el. Estado capital.ista inicia un nuevo model.o ed!:!_ 
cativo que abre nuevas dimensiones, cual.1tativas y cuantitativas, 
al. proceso de reproducci6n de l.a fuerza de trabajo. 

5.- NUEVAS PERSPECTXVAS. 

El. principio de desarrol.l.o des.i.gual. que ha sostenido 
a l.a soc.i.edad capital.ista durante el. sigl.o XX, ha generado ere -
cientes contrad.i.cciones econ6m.i.cas, pol.~t.i.cas y cul.tural.es, que 
han mi.nado l.a experimentada capacidad de .i.ntegrac.i.6n y d.i.recci6n 
•acial. del. Estado ~ontempordneo. Gol.peados en sus estructuras 
regul.adoras por l.a inequitativa distribuc.i.6n de l.a renta nacio -
nal. y por l.a restr.i.ngida part.i.c.i.pac.i.6n pol.~t.i.ca de l.as masas en 
l.os programas de conducci6n socia~, l.os aparatos del. Estado, 
reacc.i.onan creando nuevos proyectos moderados de participaci6n 
al.ternativa o de endurecimiento de l.os m.i.smos, para recabar l.a 
funci6n rectora y mediadora que l.os conserva como dominantes. 

Frente a esta cris.i.s de direcci6n y l.eg.i.timac.i.6n so
cial., que se intens.i.f.i.ca a med.i.ados del. sigl.o XX, l.os aparatos 
del. Estado cap.i.tal.ista responden de diversas maneras dependien
do de l.a natural.eza que l.os caracter.i.za y de l.a cr.i.sis que l.os 
enmarca. Dentro del. conjunto de reacciones que arrojan l.os apa-
ratos cul.tural.es, destaca, especial.mente, 
truye el. aparato educat.i.vo convenc.i.onal., 

l.a respuesta que con~ 
pa7a superar l.a ruptu-
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ra inatituciona1 que 1o induce a convertirse en inatituci6n ana
cr6nica e ineficiente. Acordando por e1 desmesurado incremento 
de 1a pob1aci6n que demanda especia1izaci6n productiva, por 1a 
vertiginosa exigencia dei sistema econ6mico que so1icita e1evar 
maaivamente 1os nive1es de ca1ificaci6n 1abora1, y por 1a necea~ 
dad de distribuir e1 acceso a 1a riqueza naciona1, v~a 1a esco1~ 
rizaci6n demogr4f ica1 e1 aparato educativo tradiciona1 prepara 
diversos proyectos reformistas, dentro de 1os cua1es e1 m4s so -
breaa1iente, es su pro1ongaci6n o transubstanciaci6n institucio
na1, a travds de1 aparato g1oba1 de 1a cu1tura de masas, y muy 
en particu~ar, a trav~s de 1a te1evisi6n. 

Eato significa, que 1a nueva inercia hist6rica que a 
partir de 1940-1950, se observa a1 interior de1 aparato esco1ar 
dominante reve1a que 1a escue1a convenciona1, sin abandonar su 
tradiciona1 1abor grupa1 de formac~6n materia1 e ideo16gica de 
1a energ~a 1abora11 cada vez m4s,se inc1ina a efectuar 1a repro
ducci6n de 1a cua1if icaci6n de 1a fuerza de trabajo, a travds 
de1 emp1eo de 1as propiedades superestructura1es que 1e ofrece 
e1 desarro11o y 1a organizaci6n de 1a actua1 tecno1og~a comunic~ 
tiva de masas. 

De esta forma, mediante 1a nueva tarea instructiva 
de 1os medios de comunicaci6n, e1 Estado capacita a grandes ma
aas trabajadoras, habituaimente re1egadas de 1os beneficios de 
1a educaci6n forma1. E1eva as~, 1os nive1es cu1tura1es básicos 
de 1a pob1aci6n, que exige su nueva faae de integraci6n nacio -
na1, y faci1ita con e11o, una mejor adecuaci6n de 1os conjuntos 
marginados a 1as pautas normativas de1 sistema estab1ecido.· Es
to mismo, posibi1ita e1 acceso a un cierto "bienestar socia1", 
pues produce una preparaci6n 1abora1 superior, que regu1armente 
es mejor retribuida. En suma, esta reciente práctica educativa 
de 1os medios de comunicaci6n, coadyuva sustancia1mente a inco~ 

porar ideo16gica y materia1mente a 1os sectores desfavorecidos, 
a1 nuevo proyecto de desarro11o que fija e1 Estado-Naci6n1 y a 
•U vez, esto 1es permite gozar de a1gunos de 1os beneficios so-
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cia1ea que aporta esta moderna etapa de1 deaarro11o capita1ista. 

Pero, 1a presencia de esta nueva operaci6n pedag6c:Jica 
de 1a cu1tura de masas, no se exp1ica por 1as inc1inacionea dem2 
cr&ticas de1 gobierno, por 1oa intereses humanitarios de 1a ig1~ 
•ia, o por 1as ideo1og~as fi1antr6picas de1 capita1 privado, que 
intentan atender 1as necesidades apremiantes de 1a pob1aci6n

1
si

no por 1as ace1eradas y profundas modificaciones que sufre 1a 
ba- materia1 de1 modo de producci6n capita1ista, en su fase de 
creciente industria1izaci6n. Debemos recordar, 
en-fianza de 1a escritura, de 1a 1ectura y de 

que, as~ como 1a 
1a contabil.idad, 

•urgen en forma masiva por 1aa exigencias econ6micas y po1~ticas 

que impone 1a Primera y Segunda Revo1uci6n Xndustrial. en e1 si -
910 XVXXX y XXX: l.as actua1es tendencias o movimientos de educa
ci6n y capacitaci6n a distancia, por intermedio de 1os aparatos 
de comunicaci6n, también surgen motivados por 1as md1tipl.es nec~ 
•idades econ6micas y pol.~ticas de l.as distintas fases por 1aa 
que atraviesa 1a reproducci6n de1 capita1 moderno. 

En esta forma, proveniente de 1as mutaciones que se 
gestan en 1as entrañas de 1a sociedad capital.ista, y que se re 
fl.ejan a través de l.as refomul.aciones y ampl.iaciones del. aparato 
educativo por mediaci6n de_l.os aparatos de informaci6n co1ectiva1 

el. Estado inicia una nueva etapa de transformaci6n hist6rica en 
el. campo educativo y en e1 terreno de l.a materia1.izaci6n produc
riva de l.a fuerza de trabajo. Esta transformaci6n de1 poder ins-
tructivo, se distingue por encerrar una tripl.e modificaci6n. En 
primer término, se caracteriza por e1aborar y modernizar una nu~ 
va ideol.og~a formativa, que es funcional. para con 1os rápidos c~ 
bios que experimentan l.as contradicciones econ6micas y pol.~ticas 

de 1a sociedad. En segundo término, se diferenc~a por romper con 
l.as viejas formas de atenci6n grupal. y personal. del. sistema ped~ 
g6gico convenciona1, para adquirir una nueva modal.idad de educa
ci6n masiva y antipersonal., donde 1~ que predomina, es 1a efi- -
ciente capacitaci6n productiva para producir y acumul.ar m4s. Fi
na1mente, en te~cer término, se distingue por aumentar su capac~ 



158 

dad de poder y uniformizaci6n educativa, desde e1 manento en que, 
a travds de 1a e1ectr6nica, 1os medios audiovisua1es, 1a cibern~ 
tica, 1os bancos de datos, 1a te1m&tica, etc., concentran 1os c2 
nacimientos que capacitan a 1a fuerza de trabajo, en e1 mayor 
grado hist6rico de que se tenga registro en toda 1a historia un~ 
verea1. 

B1 an41isis histórico de 1as formaciones discursivas 
que transmiten 1os aparatos de difusi6n de masas, demuestran que 
ademas de 1a funci6n educativa, en sentido amp1io que estos eje~ 
cen1 también desarro11an una nueva tarea formativa en sentido e~ 
tricto, destinada a 1a reproducci6n de 1a ca1ificaci6n de 1a 
fuerza de trabajo. Mediante esta, se inicia una nueva dimensi6n 
educativa de1 poder pedag6gico que crista1iza con e1 nuevo pro -
grama de educaci6n masiva de1 Estado coetáneo. 

Experimentado, primero, en 1as zonas margina1es de1 
ejdrcito industria1 de reserva, y segundo, proyectado y afinado 
eobre.1os conjuntos de 1a fuerza de trabajo econ6micamente acti
va, e1 Estado capita1ista, construye un nuevo podag6gico que re~ 
ponde a sus necesidades de afirmaci6n y reproducci6n amp1iada. 
Aa~, e1 Estado pasa de ser una mera entidad instructiva de gru -
pos y gremios, para convertirse en un Estado pedag6gico de masas 
y co1ectividades. Evo1uciona de ser un 6rgano de poder educativo 
1ento y fraccionado, para transformarse en una instancia con 
gran capacidad de movi1izaci6n formativa, simu1tánea y co1ectiva. 

Sin embargo, no obstante 1a asimi1aci6n de estos pri
meros rasgos que caracterizan 1a reciente ºfunci6n pedag6gica de 
1os aparatos de difusi6n de masas, desde una perspectiva cr~tica¡ 
permanecen pendientes mu1titud de interrogantes que deben ser e~ 
c1arecidas para comprender 1a tota1idad de1 prob1ema. No se sabe, 
por ejemp1o, qué impacto rea1 provoca esta moderna práctica, so
bre 1as estructuras 1abora1es que compo_nen a 1as fuerzas produc
tivas¡ o c~mo a1tera 1os costos de reproducci6n materia1 de 1a 
fuerza de trabajo¡ s~ contribuye a crear mejores condiciones de 
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vida para e1 sector trabajador o ace1era su depauperizaci6nr que 
tipo de resistencias presenta e1 aparato educativo tradiciona1, 
para 1a abierta aa:imi1aci6n de dichas tecno1og~aa; s~ estricta -
mente corresponde a una nueva funci6n pedag6gica de 1os aparatos 
de difusi6n de masas, o ea una a:imp1e pro1ongaci6n ca1cada de1 
•iatema educativo convenciona1; c•i41ea son 1aa caracter~aticaa 
que distinguen 1a matriz cu1tura1 de este nuevo discurso pedag6-
9ico1 cu41es son 1as especificidades de este moderno proyecto 
de1 Estado capita1istar qué tanto, mediante esta pr4ctica ins- -
tructiva, e~ Estado pierde posiciones ya conquistadas en materia 
educativa, y 1as de1ega a1 capita1 privado, inc1uso para generar 
diversos mode1os transnaciona1es de educaci6n masiva. 

De cua1quier forma, 1o que permanece c1aro, es que e1 
E•tado contemporáneo tiende a.entrar en una nueva etapa de rees
tructuraci6n educativa, que modifica 1as vías ordinarias de re -
producci6n de 1a fuerza de trabajo, y de a1gunas de 1as re1acio
nes social.es que 1os acompañan. De aqu~. 1a urgente necesidad de 
reforzar 1a investigaci6n de este reciente acontecimiento cu1tu
ra1. Comprenderi·o , significa crear 1as bases de transformaci6n 
de1 futuro proyecto pedag6gico de ias fases avanzadas de 1a so -
ciedad capita1ista. 

V.- CONSIDERACIONES FINALES: 

De1 aná1isis efectuado anteriormente sobre 1a trip1e 
inserci6n orgánica que desempeña e1 aparato g1oba1 de 1a cu1tura 
de masas en e1 proceso de producci6n y reproducci6n de1 modo de 
producci6n capita1ista, se desprenden 1as siguientes conc1usio -
nes: 

A.- Contrariamente a 1a r~gida, mecánica, y antihist2 
ria concepci6n a1thusseriana que p1antea que e1 aparato esco1ar 
es e1 principa1 basti6n cu1tura1 que produce 1as puntas de 1a h~ 
gemon~a de 1as formaciones capita1istas contemporáneas; ei aná1!._ 
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•i• hist6rico de 1as funciones que ejerce e1 aparato de 1a cu1t~ 
ra de masas demuestra que, si bien, 1a instituci6n pedag6gica e
jerci6 este rango dominante durante e1 per~oclo premonopo1ista, a 
partir de1 surgimiento y de 1a conso1idaci6n de1 comp1ejo super
••tructura1 de 1a cu1tura de masas, 1a funci6n de vanguardia cu~ 
tura1 de 1a escue1a queda rebasada y substitu~da por 1a nueva o
peraci6n ideo16gica que introducen 1os aparatos de difusi6n co 
1ectiva a1 interior de 1a sociedad civi1 de1 capita1isrno coet4 -
neo. 

Aunqu~ en 1a actua1idad e1 aparato pedag6gico sigue 
desempeñando sus funciones de incu1caci6n ideo16gica y de repro
ducci6n de 1a capacitaciOn de 1a fuerza de trabajo, 1os indica
dores histOricos demuestran que estas han sido o estSn en v~as 
de ser superadas p~r 1as funciones cu1tura1es que ejerce e1 apa
rato de difusiOn de masas. As~, en primer término, en.1o que se 
refiere a 1a capacidad de introyecci6n de 1a ideo1og~a dominante 
por e1 sistema educativo, se observa que esta ha sido rebasada 
notoriamente por e1 funcionamiento cu1tura1 de 1os aparatos de 
ccmunicaciOn co1ectiva a1 amp1iar substancia1mente 1a cobertura 
de incu1caci6n de1 discurso, e1 temprano acceso a 1a mu1tisocia1.!_ 
zaci6n de 1a conciencia de 1os agentes socia1es, 1a capacidad de 
1égitimaci0n continua y ace1erada, e1 poder de formaci6n de1 co~ 
aenso y de movi1izaci6n de 1os hombres, 1a pro1ongaci6n de 1a s~ 
ciedad civi1 en un radio de masas, 1a permeabi1idad de acci6n 
de1 proyecto dominante, y 1a imperrneabi1idad a 1a participaci6n 
de1 proyecto pro1etario. 

En segundo término, en 1o que corresponde a 1a fun
ci6n de construcci6n.de 1a cua1ificaci6n de 1a fuerza de trabajo 
que ejerce e1 aparato educativo, ésta se sigue rea1izando priori 
tariamente a través de 1a escuela, pero cada vez más empieza a 
ser substitu~da en una proporci6n creciente por e1 discurso pe
dag6gico que transporta e1 aparato de difusi6n co1ectiva. Esto 
significa que, no obstante que.esta tarea cu1tura1 es 1a funci6n 
que toclav~a se .conserva, en mayor proporci6n, como privativa del 
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aparato pedagógico¡ 1a tendencia de pro1ongaci6n hist6rica que 
mueatra e1 sistema de enseñanza a través de1 aparato de1 conaen
ao de masas, ob1iga a que esta se efectde cada vez mas en e1 am
bito de 1a cu1tura de masas. Situaci6n que acerca cada d%a mas a 
convertir en dominante a1 aparato de difusi6n co1ectiva. 

Sin embargo, aunque e1 aparato de 1a cu1tura de masas 
hasta e1 momento no ha conquistado todav~a 1a vanguardia en e1 
proceso de reproducci6n de 1a fuerza de trabajo, ésto no 1e imp~ 
de destacar como.punta cu1tura1 en e1 proceso de construcci6n de 
1a hegemon~a contempor4nea. No podemos desconocer que, 1a hegem2 
n~a no es otro fenómeno que 1a instauración de un consenso domi
nante en 1a mauor cobertura cu1tura1 de 1a superestructura ideo-
16gica de 1a sociedad capita1ista. Por consiguiente, e1 hecho de 
que todav~a no sea dominante en e1 proceso de reproducci6n de 1a 
cua1ificaci6n de 1a fuerza de trabajo, no es un obst4cu1o funda
menta1 para que su desempeño en 1a producci~n, e incu1caci6n de 
1a ideo1og~a destaque como dominante. Simp1emente significa que, 
ejerce una 1abor muy considerab1e en e1 proceso de renovaci6n de 
1a caiificaci6n de 1a fuerza de trabajo, 1o cua1 refuerza desde 
otro 4ngu1o e1 avance que ha 1ogrado e1 aparato de 1a cu1tura de 
masas en e1 proceso de construcci6n de 1a ideo1og~a dominante. 

Y en tercer término, 1a inserci6n org4nica de1 apara
to de1 consenso de masas en 1a din4mica de producci6n y reprodu~ 
ci6n de1 modo de producci6n capita1ista y de 1a formaci6n de 1as 
puntas de 1a hegemon~a contempor4nea, no se reduce simp1emente a 
1a rea1izaci6n de 1as simp1es dos funciones estructura1es que e
fectua 1a escue1a, sino que, éste introduce una operaci6n m4s 
que no desarro11a e1. aparato esco1ar y que aporta e1 marco ideo-
16gico b4sico para 1a construcci6n de 1a hegemon~a: su contribu
ci6n a 1a acumu1aci6n de capita1, v~a circu1aci6n de 1as mercan
c~as. 

Esto quiere decir que, a par'tir de1 discurso pub1ici
tario que cotidianamente e1abora, transmite e introyecta e1 apa-
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rato de 1a cu1tura de masas sobre 1os campos de conciencia de 
1os agentes socia1es, 1o que se efectda, en primera instancia,es 
1a invitaci6n a1 consumo de 1as mercanc~as que se representan 
•:lmb61icamente (por 1o tanto, se incita a 1a rotaci6n de1 capi -
ta1 de su fase mercanc~~a su fase dinero)1 pero en d1tima ins
tancia, 1o que se provoca con 1a asimi1aci6n de dichas mercade 
r~a• es 1a reproducci6n de 1a re1aci6n desigua1 que se entab1a 
entre capita1 y trabajo asa1ariado. 

No debemos o1vidar que, amparada por 1a ideo1og~a de1 
~etichismo de 1a mercanc~a que presenta a estas como simp1es pr2 
duetos que no guardan ninguna re1aci6n con e1 proceso de trabajo 
y de producci6n que 1os crea, sino que 1as representa como sim 
p1es bienes aut6nomos que satisfacen necesidades materia1es;e1 
discurso pub1icitario, a1 conquistar 1a vo1untad de compra de1 
consumidor, 1o que reproduce fina1mente es 1a subordinaci6n de 
1a fuerza de tr~bajo a1 capita1. Esto sucede desde e1 momento en 
que 1a adquisici6n de 1a mercanc~a por e1 trabajar, imp1ica, por 
una parte, 1a aceptaci6n de que 1os productos no son de1 trabaj~ 
dor sino de otro propietario, desconociendo e1 proceso de exp1o
taci6n que ha sufrido por cada mercanc~a producida1 y por otra, 
imp1~ca 1a entrega a1 comerciante de determinada suma de dinero 
obtenida en e1 proceso de ~roducci6n capita1ista, con 1o que qu~ 
da ob1igado nuevamente a retornar a1 mismo para obtener nuevo d~ 
nero como medio de intercambio. 

Con todo ésto, 1o que se efectda en e1 fondo cuando 
se acepta e1 fetichismo de 1as mercanc~a que transmite e1 discu~ 
so pub1icitario, es 1a reproducci6n de 1as condiciones de exp1o
taci6n que requiere e1 orden capita1ista de producci6n y repro -
ducci6n. Marco fundamenta1 para 1a construcci6n de 1a hegemon~a 
y de 1as puntas consensua1es en cua1quier sociedad capita1ista, 
puesto que 1a dominaci6n cu1tura1 de toda ideo1og~a capita1ista 
requiere en e1 trasfondo 1a previa aceptaci6n de 1a subordina 
ci6n de1 trabajo a1 capita1, o sea, e1 asentamiento de 1as cond~ 
cienes de exp1otaci6n. De 1o contrario, ésta no puede erigirse 
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ccxno expresi6n dominante y mucho menos como hegem6nica. 

Con este p1anteamiento, en ningdn momento queremos s~ 
gerir una concepci6n "aparatista" de1 cambio socia1, es decir, 
no intentamos p1antear que mientras 1os aparatos de difusi6n de 
maaas funcionen como instituc~oneo dominantes, no se puede intr~ 
ducir o 1ograr un cambio socia1 substancia1. A1 contrario, 10 
dnico que queremos destacar es 1a tendencia avanzada que ha a1 -
canzado e1 ritmo y 1a direcci6n de 1~ evo1uci6n de1 aparato de 
1a cu1tura de masas a1 interior de 1a estructura de 1a sociedad 
civi1. Inc1inaci6n que 1os ha convertido en 1os principa1es apa
ratos de hegemon~a de 1a superestructura cu1tura1 de 1a sociedad 
capita1ista contemporánea. 

Por 1o tanto, esto significa que, de igua1 manera ca-
mo 1as actua1es c1ases dominantes contro1an e1 
mas desarro11ado como.pueden ser 1as bombas de 
cohetes intercontinenta1es de cabeza md1tip1e 

arsena1 bé1ico 
400 megatones,1os 

ICBM o MIRV, 1os 
submarinos SLBU, 1os misi1 cruice de bombardero, 1os proyecti1es 
ss-20 de tipo m6vi1, 1os destructores Backfire, o 1os proyecti 
1es.Vector, y adn asi se gestan 1os cambios socia1es radica1es 
como son 1a revo1uci6n cubana, 1a revo1uci6n iran~. 1a revo1u 
ci6n nicaraguense, 1a revoluci6n sa1vadoreña, etc., de igua1 fo~ 
ma, no obstante que 1os sectores dirigentes somet~n a 1os apara
tos de difusi6n co1ectiva como 1os principa1es aparatos de hege
mon~a, también son factib1es 1as mutaciones socia1es revo1ucion~ 
rias. 

En s~ntesis, podemos decir que estas tres funciones 
que pau1atinarnente ha conquistado 1a práctica ideo16gica de 1a 
comunicac6n de masas ha rebasado e1 poder cu1tura1 que ejerce e1 
aparato esco1ar. Consecuentemente, esto 1os ha convertido en 1os 
principa1es bastiones de producci6n y reproducci6n de1 consenso 
dominante. De esta forma, e1 nuevo fen6meno de 1a comunicaci6n 
de masas se ha transformado en 1as principa1es "casamatas" y 

"ciudade1as" de 1a sociedad civi1. Esto significa que 1a constru!::_ 
ci6n de l.a "vol.untad" "morcl.l." y "social." se rea1iza b~sicamente 
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por intermedio de 1oa aparatos de1 consenso de masas. 

B.- A partir de esta trip1e inserci6n estructura1 que 
efectuan 1os aparatos de difusi6n de masas, ~ates contribuyen 
•u•tancia1mente aconstruir cotidianamente e1 b1oque hist6rico de1. 
capita1ismo contempor4neo en dos de susfascetas fundamenta1es: su 
articu1aci6n econom~a cu1tura, con fines de reproducci6n de1 pro
ceso productivo; y su articu1aci6n econom~a cu1tura, con fines de 
1egitimaci6n po1~tica de1 proyecto de acumu1aci6n de capita1 de1 
que se trata. 

En e1 primer caso, 1os aparatos de difusi6n de masas, 
mediante su operaci6n econ6mica de ace1erar e1 proceso de circu1~ 
ci6n-producci6n de 1as mercanc~as, cohesionan 1a manufactura, 
transmisi6n e incu1caci6n de su cu1tura de masas con 1os requeri
mientos que exige e1 consumo de sus satisfactores. Co1ocan en una 
re1aci6n de funciona1idad rec~proca e1 proceso de producci6n y 
consumo de 1os bienes cu1tura1es. _Operan as~· como articu1adores 
org4nicos entre 1as necesidades de producci6n y circu1aci6n que 
presenta e1 proceso productivo contempor4neo y 1as direcciones 
cu1tura1es que adopa 1a sociedad civí1 en su cobertura de masas. 

Por otra parte, dentro de esta misma perspectiva,obse~ 
vamos que 1a reciente tendencia que han empezado a adoptar a1gu -
nos aparatos de difusi6n co1ectiva para participar en e1 proceso 
de reproducci6n de 1a cua1ificaci6n de 1a fuerza de trabajo, 1os 
ha convertido en instrumentos de una nueva cohesi6n estructura1: 
vincu1an 1os requerimientos que exige 1a reproducci6n cada vez 
m4s especia1izada de 1a f_uerza de trabajo c;:on 1as directrices 
que adopta 1a cu1tura de masas en su "versi6n educativa". Median
te estas 2 funciones, econom~a y cu1tura quedan org4nicamente co
hesionadas en funci6n a 1as necesidades que demanda 1a din4mica 
de acumu1aci6n de1 capita1. 

En e1 segundo caso, 1os aparatos de difusi6n de masas 
construyen permanentemente e1 b1oque hist6rico capita1ista desde 
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•1 momento en que v1.ncuian en un amp1~s1.ma cobertura y con gran 
r4p1.dez 1as neces1.dades poi~t1.cas de 1a reproducc1.6n de1 cap1.ta1, 
con e1 proyecto de 1eg1.timaci6n cuiturai dei mismo. A trav~s de 
•atoa se rea1iza ia principai tendencia de ia opini6n pGb1ica dei 
capitaiismo contemporáneo, que se traduce en ia pr1.ncipai fuerza 
dei consenso sociai que mov1.iiza econ6m1.ca y poi~ticamente a 1os 
agentes sociaies en funci6n de ios requerimientos de ia reinsta1~ 
ci6n dei cap1.tai. Esto ha permitido que por mediaci6n de ios apa
ratos de masas, ei Estado capita1ista impiante su más reievante 
proyecto cu1turai de naci6n, de conciencia y de participaci6n po-
1~tica que requiere ia direcci6n y reproducci6n hegem6nica de ca
da coyuntura de ia formac1.6n capitaiista. 

De esta manera, debido a ias propiedades materia1es y 
aociaies que han conquistado ios aparatos de difu~i6n de masas en 
su etapa avanzada de desarroiio y organizaci6n hist6r1.ca, estos 
se han convertido en 1as puntas cu1tura1es más avanzadas, a tra
vés de ios cuaies, ias maitipies ciases y fracciones de ciases 
dom1.nantes de ia formaci6n capita1ista,obtienen ia reaiizaci6n de 
sus pr1.ncipa1es intereses y funciones ideoi6gicas. Esto ha hecho 
que, en ei presente, todo sector ascendente que tienda a transfo~ 

marse y conservarse como dominante, es decir, que pretenda impo
ner su concepci6n particu1ar de 1a sociedad como concepci6n impe
rante, requiere ei acceso permanente a 1os aparatos de difusi6n 
co1ectiva. 

En esta forma, se convierten en 1os principaies sopor
tes de consenso dei Estado capita1ista contemporáneo, por interme 
dio de 1os cua1es se refiejan ios intereses fundamenta1es que son 
ind1.spensab1es para 1a reproducci6n de 1os estratos dominantes. 
Operan as~, como un vértice hist6rico de1 sector dirigente en ei 
que se tras1ucen ios intereses y necesidades econ6mico poi~tico 
cu1tura1es prioritarias de1 b1oque en e1 poder. Por 1o tanto, 
aon instancias ideo16gicas,a través de 1os cua1es,se evidencian 
ias principa1es contradicciones secundarias (antagonismos exis -
tentes ai interior de ia .ciase en e1 poder) que .reveian ia corr~ 
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1aci6n de fuerzas existentes a1 interior de cada coyuntura por 
1a que·evo1uciona e1 grupo en e1 poder. 

Ea po~ e11o que, as~ como en otras fases de 1a histo
ria 1a c1ase dominante ha tenido que contro1ar e1 principa1 apa
rato de hegemon~a para gobernar como sector dirigente (en e1 mo
do de producci6n mercanti1 subordina a 1a escritura y au proceso 
de difusi6n, en e1 modo de producci6n feuda1 contro1a a 1a ig1e
aia y a su pr4ctica ideo16qica, y en 1a etapa de1 capita1ismo 
pre-monopo1ista se contro1a a 1a escue1a)J en 1a fase contempor~ 
nea por 1a que atraviesa e1 capita1 monopo1ista, est4 ob1igada a 
contro1ar e1 aparato de difusi6n de masas y sus subsistemas de 
comunicaci6n informaci6n: saté1ites, informática y cibernética. 
En 1a actua1idad, 1a c1ase dirigente puede no tener contro1 so -
bre e1 aparato re1igioso, e1 aparato educativo, y otras redes m~ 
nores de socia1izaci6n cu1tura1, etc., pero no sobre e1 aparato 
de 1a cu1tura de masas. Estos 1e son estructura1mente indispens~ 
b1e para gobernar como dirigente. De no ser as~. pierde 1a dires_ 
ci6n po1~tica de 1a sociedad, y con e11o, su hegemon~a de sector 
en e1 poder. 

Son estas tres propiedades estructura1es y 1as pecu -
1iaridades con 1as que se efectua;., 1as que frente a1 conjunto de s2 
portes cu1tura1es de 1a sociedad civi1, 1os convierten en 1os 
principa1es aparatos ideo16gicos de1 Estado capita1ista contemp2_ 
r4neo. Por e11o, son cada vez más1 entidades más orgánicas para 
con e1 funcionamiento de1 modo de producci6n capita1ista en su 
fase monopo1ista, y por 1o mis~o, instancias que s61o pueden 
transformarse con 1a mutaci6n genera1 de 1a estru~tura socia1. 

c.- De 1a misma forma como 1a concepci6n cr~tica de 
1a comunicaci6n de masas ha reconocido que e1 Gnico marco g1o 
ba1 para interpretar correctamente 1a operaci6n hist6rica que 
rea1iza e1 aparato de 1a.cu1tura de masas, es e1 punto de vista 
de 1a econom~a po1~tica; 1as ciencias socia1es avanzadas 
deben reconocer que 1a actua1idad dinámica de 1a hegemon~a dom~ 



nante se rea1iza bSsicamente por mediaci6n de1 aparato de difu -
•i6n co1ectiva. Es decir, as~ como 1a ciencia cr~tica de 1a comu
nicaci6n 1e acepta a 1a econom~a que ei proceso materia1 de 1a 
•ociedad determina, en d1t1.ma instancia, a1 proceso de comunica
ci6n coiectiva, as~ como ie reconoce a 1a ciencia po1~tica que 
1a 1ucha de ciases atraviesa y sobredetermina 1a producci6n de1 
aentido que generan 1os aparatos de 1a cu1tura de masas; ahora, 
despuds de haber demostrado e1 1uqar "noda1" o "vdrtice" que oc~ 
pan datos en e1 proceso de producci6n cu1tura1, es necesario que 
1aa ciencias socia1es vanguardistas admitan e integren en su te~ 
r~a generai·de 1a sociedad, 1as aportaciones de 1a corriente cr.!. 
tica de 1a comunicaci6n a1 proceso de construcci6n de 1a ideo1o
g~a contemporánea. 

Es esta rea1idad, 1a que nos ob1iga a reconsiderar ia 
trayectoria y 1a tradici6n que· ha seguido e1 estudio actua1 de 
1a superestructura cu1tura1 dominante, para reformu1ar1o y rein~ 

ciar1o, prioritariamente, a través de 1a decodificaci6n de 1os 
medios de difusi6n de masas como 1os principa1es aparatos ideo1~ 
gicos de1 Estado. capita1ista contemporáneo. Es a través de1 aná-
1isis de éstos y de su cu1tura de masas. que·. podremos determinar 
cüA1 es e1 principa1 proyecto g1oba1 de movi1izaci6n civi1 que 
1.mp1anta e1 Estado capita1ista moderno en coyunturas de hegemon~a 
y crisis po1~ticas.para reproducir 1as principa1es condiciones 
po1~tico cu1tura1es que reºquiere su programa de acumu1aci6n de 
capitai. 

D.- En consecuencia,ei conocimiento y 1a descripci6n 
de todo e1 entorno hist6rico anterior, nos 11eva a comprender 
que 1a actua1 discusi6n sobre·ei nuevo orden informativo y 1as 
po1~ticas de cornunicaci6n naciona1, no es un sirnp1e debate supe~ 
eatructura1 sobre a1gunas de 1as instituciones cu1tura1es que 
más han destacado por su funci6n modernizante en 1a historia pre 
sente. Sino que, debido a 1a trip1e inserci6n orgánica que prac
tica e1 aparato de 1a cu1tura de masas a1 interior de 1a estruc
tura de 1a sociedad capita1ista, en e1 fondo de 1a po1érnica,1o 
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que se cuestiona es 1a tranaformaci6n de tres funciones vertebr~ 
1ea de·1a sociedad que se rea1izan por intermedio de 1oa medios 
de maaas. 

En este sentido, e1 proyecto de1 nuevo orden informa
tivo, a1 p1antearse 1a transformaci6n de l.a actual. estructura c2 
municativa dominante, l.o que esta afectando en el. fonde es: 

En primer término l.a esfera econ6mica de l.a sociedad 
capital.ista, puesto que el. modificar l.a cul.tura de masas, se a
fecta el. proceso de circul.aci6n de l.as mercanc~as;i.- con e11o l.a d..!, 
n4mica general. de l.a producci6n; y con ésto l.as bases materia1es 
que soportan a 1a sociedad.De aquí, l.a necesidad de que el. proyecto 
del. nuevo orden informativo, cuente también, con un nuevo progra 
ma de orden econ6mico naciona~ y mundial.. 

En un segundo término, l.o que también se afecta es l.a 
redistribuci6n de l.a hegemon~a, y por 1o tanto, l.a redistribu 
ci6n de l.as Areas de inf1uencia del. poder nacional. e internac~o

nal.. Esto, nuevamente ob1iga a que el. proceso de1 nuevo orden i~ 
formativo, sea asimi1ado y acompañado dentro de una nueva al.ter
nativa de pr4ctica po1~tica. 

Y en tercer término, se afecta 1a direcci6n de1 con -
aenso dominante desde e1 momento en que 1o que se propone en 1a 
democratizaci6n de 1os aparatos de difusi6n de masas y de1 proc~ 
so cu1tural. en sentido amp1io. E11o igual.mente demanda que e1 
nuevo orden de informaci6n internacional. substituya 1a transfor
maci6n de1 consenso preva1eciente, por 1a construcci6n de una 
nueva "direcci6n mora1 de l.a sociedad". 

Es una idea, 1o que debe estar presente en e1 tras -
fondo de 1a polémica del. nuevo orden informativo y de 1a crea -
ci6n de 1as nuevas po1~ticas de comunicaci6n nacional.es, es la 
l.ucha por la creaci6n de un nuevo proyecto de sociedad. 
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VI.- NO'rAS: 

(1) Una noci6n parcia1 e infl.uenciada por l.a escuel.a 
a1thusseriana, pero que enumera aigunos avances que ha tenido el. 
material.ismo hist6rico hasta 1968, l.a encontramos en el. trabajo 
de Marta Harnecker, Los Conce tos El.ementaies de i Materiaiismo 
Hist6rico, Ed. Sigl.o XXI, 15a. ed., M Xico D.F., p- y 

(2) Para una perspectiva aproximada sobre el. estado 
de desarrol.1o en que se encuentra el. tratamiento de l.a pro -
b1em4tica de ia superestructura cul.turai en l.a década de ios 
70'•• revisar l.os trabajos de !1ar!:a Grazia Lutzemt::erg y Ser
gio Bernardi, Poi1tica cuitural. y Lucha de ciases, en:Cuitu
ra Comunicaci6n de I-tasas y Lucha de ciases, Autores Varios, 
Ed. Nueva Imagen, México, D.F., i978, 1a. ed., p-39-42: To -
m4s J\madeo Vasconi, Dependencia y Superestructura, en: Ocho 
Ensayos Latinoamericanos, Autores Varios, Monte Aviia Edito
res, 1a. ed., Caracas, Venezuel.a, 1975, p-51-53: Hugo Assman, 
E1 Cristianismo, su Piusval.1a Ideoi6gica y el. Costo Sociai 
de la Revol.uci6n Socialista, en: Teologia Desde l.a Pra:<is de 
'J:'il}'.;"iberaci6n, Ed. Sfgueme, 2a. ed., Sal.amanea, España, 1976, 
p-180¡ A1f~edo Chac6n, Dependencia y Formaci6n cuiturai, en: 
Ocho Ensayos Lati'noamericanos, obra, cit., p-1.5 y 16: Harie> 
Margul.is, La Cul.tura Popuiar, en: Rev. Arte, Ideoiog!:a y so
ciedad l~o. 2 Agosto septiembre de 1977, I4éxico, D.F., p-64-65 
y 77; Giiberto Jiméncz, A~untes Para una Socioiog1a de ias 
Xdeol.og!:as, Departamentoe Sociología, universidad Iberoame 
ricana, M6xico, D.F., 1978: y el. bril.iante trabajo de Chris~ 
ti.ne Buchi-Giucksman, Gramsci y ei Estado (Hacia Una Teori:a 
Material.ista de l.a Fiiosof!a), Ed.Siglo XXI, México D.F., 
1978, 1a. ed., p-65-92. 

(3) Nos referimos a 1os trabajos de jacques Texier, 
Gramsci Te6rico de ias Superestructuras. Acerca dei Concepto 
de Sociedad Civil, Ediciones de Cultura Popul.ar, la. ed., M~ 
xico D.F., 1975; Norberto Bobbio, Gramsci y ia Concepci6n de 
1a Sociedad Civii en: Gramsci y ias Ciencias Social.es, Auto
res Varios, Cuadernos Pasado y Presente No. 1.9, 2a. edici6n 
ampl.iada, Argentina 1972; Kurt Lenk, .El. Concepto de Ideoio -
gga, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, Argentina 1.974; Jos& Ma. 

r1guez Paniagua, Marx y ei Probl.ema de l.a Ideol.og1a, Ed., 
Tecnos, Madrid, 1972; Gil.berto Giménez, Apuntes para una So
ciol.og1a de ias Ideoiog!:as, Licenciatura Abierta en Sociol.o
gfa, Universidad Iberoamericana, México D.F., 1978. Chantal. 
Mouffe, Hegemon1a e Ideoiog1a en Gramsci, Rev. Arte Ideol.o -
g!:a y Sociedad, No. 5, México D.F., 1978; Christine Buci
Gl.ucksman, Gramsci y Ei Estado. Hacia una Teor1a Materiaiis
ta del.a Fil.osof!a, Ed., Siglo XXI, 2a. ed., Mªxico, D.F. 
1970; Hugues Porteil.i, Gramsci y ei Bl.oque Hist6rico, Ed., 
Sigio XXI,.México D.F., ia. ed., 1973; Mar:ta Antoniera Ma
cciocchi, Gramsci y ia Revol.uci6n de Occidente, Ed. Sigl.o 
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XXI, 1a. ed., México, 1975; Miriam Limoneiro Cardoso, La I
deo1og~a Dominante, Ed. Sig1o XXI, 1a. ed., México D.F. 1975; 
Franz Jakubowsky, Las Superestructuras Ideo16gicas en 1a Con 
ce ci6n Materia1ista de la Historia, Ed., Alberto coraz6n, 

e n Comunicacion, Serie B, Ma rid, España, 1973; Jean 
Guichard, El Marxismo, Ed., Desc1eé de Brower, Bi1bao, España, 
1975; Arnaldo Cordova, Pol~tica e Ideolog~a Dominante,en: 
Rev. Cuadernos Pol~ticos No. 10, Ed. ERA, octubre dic;~~bre 
de 1976, México O.F: Nicos Pou1ant~as, Poder Político y C1a
.•es Socia1es en el Estado Capita1ista, Ed. Siglo XXI, 11a. 
ed., México D.F., 1969; N. Poulantzas, Cr~tica de la Hegemo
n~a de1 Estado, ~d. Cuervo, Argentina, 1976; u. Poulantzas, 
Lis clases Sociales en e1 Capitalismo Actual, Ed. Siglo XXI, 
ia. ed., México, 1976; N. Poulantzas, Estado Poder y Socia 
1ismo, Ed. Siglo XXI, 1a. ed. México 1979; y otros m3s. 

(4) Para una visi6n inicia1 sobre la re1aci6n que 
guardan los medios de comunicaci6n con la estructura social, 
revisar nuestro trabajo Los Medios de Difusi6n Masiva en la 
Formación Social Ca~italista, Tesis de Licenciatura, Departa 
mento de Comunicacion, Universidad Iberoamericana, México, 
D.F., 1978. 

(5) La hegemonía la entendemos como 1a capacidad que 
tiene una clase para ejercer la funci6n de·direcci6n intelectual 
y moral de una sociedad, por vía del consenso. Es decir, es la 
facultad que desarro1la un sector dominante, a través ~e la so
ciedad civil, para ap1icar las funcione~ de subordinaci6n, edu
caci6n, conducci6n sobre otra clase_, e incluso sobre todo e1 . 
cuerpo social, para gobernarlo por un espacio histórico determ~ 
nado. 

Es·ta capacidad, no s61o permite 1a dominaci6n de 
una clase sobre otra, sino también posibilita el avance so -
cia1 de la sociedad en su conjunto. Esto es, la hegemonía no 
a61o es una relación de dominaci6n, sino sobretodo es un pro 
ceso de atracción activo de las dem~s clases, incluso de las 
enemigas, para participar en un mismo proyecto de desarrollo 
social (función nacional). Por lo tanto, 1a hegemonía no de
pende de los simples mecanismos administrativos ~e coersión, 
ni tampoco se agota en los mecanismos de imposición ideológi 
ca, de sujeción ideológica (A1thusser), o en los de legitima 
ci6n por una violencia simbólica (Eourdieu). Es una tarea de 
intcgraci6n nacional por v!a del consenso activo y no por m~ 
dio de 1os instrumentos de coersi6n cultural. Para ampliar 
este concepto, consultar de Christine Buci-G1ucksman, Grams
sa y e1 Estado.Hacia una Teoría Materialista de la Filosofía, 
Ed. Siglo XXI, México, D.F., la. ed. 1978, p 73 77. 

(6) En cuanto a la ideo1og!a, queremos asentar que 
contrariamente a 1a concepción althusseriana de la ideología 
6 falsa conciencia, adoptada en trabajos anteriores (Los Me-
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dios de Difusi6n Masiva en 1a Formaci6n Socia1 Capita1ista. 
Obra cit. p. 115 a 200), actua1mente 1a concebimos en e1 se~ 
tido gramsciano, como "una concepci6n de1 mundo que se mani
~iesta imp1~citamente en e1 arte. en e1 derecho, en 1a acti
vidad econ6mica, en todas 1as manifestaciones de 1a vida in
dividua1 y co1ectiva". Dominique Grisore y Robert Maggiori. 
Para Leer a Gramsci, Ed. Zero,Barce1ona. 1976, 1a. Ed., p-
188. 

Es decir, 1a ideo1og~a viene a ser e1 sentido ex 
·perimentado de 1as distintas re1aciones que mantiene e1 hom
bre con e1 medio natura1 y socia1 que 1o rodea. Por 1o tanto. 
toda actividad humana imp1ica necesariamente 1a producci6n 
de una visi6n de1 mundo: e inversamente, toda concepci6n, en 
tanto que expresa a una c1ase socia1. tiende a manifestarse 
en todos 1os.tipos de comportamiento de 1os miembros de esta 
c1ase. 

Para una cr~tica a 1a concepci6n a1thusseriana 
de 1a ideo1og~a. recomendarnos e1 trabajo de Emi1io de Ipo1a, 
Cr~tica a 1a Teor~a de A1thusser Sobre 1a Ideo1oa~a. Revista 
Uno en Dos. No. 5, Ed. La P1eyade Ltda. • ju1ie·dÓ, 1975, Méde 
11in, Co1ombia, p. 7 a 39. · · · · · · -

(7) Contrariamente a 1a perspectiva a1thusseriana 
que define a 1os aparatos ideo16gicos de Estado (hIE),como 
e1 conjunto de rea1idades que se presentan a1 observador in
mediato bajo 1a forma de instituciones distintas y especia1i 
zadas que se producen e incu1can 1a ideo1og~a 6 fa1sa concien 
cía (posici6n err6nea que hemos adoptado en trabajos anterio= 
res como, Los Medios de Comunicaci6n en 1a Formaci6n Socia1 
Capita1ista. Obra cit. p-199 a 233); ahora 1os concebimos co
mo el conjunto de instituciones y cuasi-instituciones especia 
1izadas que producen, circu1an e incu1can una determinada vi= 
si6n de 1a rea1idad, que 1e permite a1canzar a 1a c1ase, frac 
ci6n de ciase 6 b1oque poseedora de éstos, no s61o 1a capaci= 
dad de 1egitimar sus intereses particu1ares y reproducir en 
1a misma situaci6n que ocupa en 1a estructura hist6rica, sino 
también de expanderse y dirigir po1~ticamente a1 cuerpo so
cia1 por v~a de 1a ideo1og~a. 

cuando 1a ideo1og~a que se e1abora, transmite e 
introyecta. a través _de éstos, corresp.onde a 1os intereses de 
1a c1aae historicamente gobernante¡ 1os AIE se convierten en 
dominantes. Es decir, se transforman en 1as instituciones que 
contribuyen a reproducir y amp1iar 1aa condiciones de existe~ 
cia y reinsta1aci6n de1 sector dirigente, por medio de 1a ac
ci6n cu1tura1. 

(8) Por 1o que concierne a1 B1oque P.ist6rico, 
también 1o asimi1arnos en e1 sentido gramsciano, como 
cu1aci6n org~nica y dia16ctica que se estab1ece entre 
y 1a superestructura de 1a sociedad, permitiendo que, 

éste 
1a arti 
1a base 
por una 
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parte, 1os aspectos medu1ares de esta primera, condicionen, 
en G1tima instancia a 1a segunda7 y por otra, que 1a superes 
tructura a su vez, adquiera cierta "autonomía re1ativa" que-
1e permita rep1icar, retroa1imentar y hasta sobredeterminar 
a 1a estructura econ6mica de 1a sociedad. 

Debemos recordar que Gramsci 1o describe como e1 
proceso medíante e1 cua1 "e1 conjunto comp1ejo, contradicto
rio y discorde de 1as superestructuras es e1 ref1ejo de1 con 
junto de re1aciones socia1es de producci6n. De e11o surge, -
·que s61o un sistema tota1itario de ideo1og!a, ref1eja racio
na1mente 1a contradicci6n de 1a estructura y representa 1a 
existencia de condiciones objetivas para 1a subversi6n de 1a. 
praxis. Si se forma un grupo socia1 homogéneo a1 100% por 1a 
ideo1og!a, e11o significa que existen a1 100% 1as premisas 
para dicha subversi6n: o sea,. que "1o raciona1" es real.,. ac
tiva y actua1mente. E1 razonamiento se basa en 1a reciproci
dad necesaria entre superestructua y superestructura (reci
procidad que es, por cierto, e1 proceso dia1éctico rea1) ". 
Antonio Gramsci. E1 Materia1ismo Historico y 1a Fi1osof!a de 
Benedetto Crece, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina, 
ia. Ed. p. 46-47. 

(9) Por 1o que respecta a1 ·Estado, opuestamente a 1a 
noci6n simp1emente cohersitiva de este que ha sido emp1eada 
por diversas corrientes materia1istas, nosotros 1o comprende· 
moa en e1 sentido,gramsciano, como "1a suma de 1a sociedad -
po1~tica + 1a sociedad civi1, va1e decir, 1a hegemon!a reves 
tida de cohersi6n ". (Antonio Gramsci. Notas sobre Maquiave1o, 
Sobre po1!tica y Sobre E1 Estado Moderno, en Obras de Ante -
nlo Gramsci, Tomo I, Ed. Juan Pablos, M~xico, D.F. 1975, 1a. 
ed., p-65). Esto representa, que e1 Estado no es meramente un 
aparato represivo que permite que 1a c1ase dominante ejerza 
su dictadura a través de1 aparato mi1itar, po1icia1, jur!di
co, etc., sino que también posibi1ita e1 ejercicio de supo
der, a través de su aparato educativo, cu1tura1, informativo, 
etc. 

Por e11o, e1 Estado debemos enterder1o como "e1 
conjunto de órganos por medio de 1os cua1es se ejerce 1a he
gemon~a y 1a cohersión de 1a c1ase dirigente sobre 1as cia
ses suba1ternas, no con 1a mera intensi6n de preservar, de
fender y conso1idad ·sus intereses econ6micos y po1!ticos, si 
no también para e1aborar una acción educativa de conformidad 
con e1 conjunto de1 cuerpo socia1, de manera que 1os objeti
vos e intereses de 1a c1ase dominante aparezcan como datos 
y•.va1ores universa1es ". De esta forma, "el. Estado 11eva a ca 
bo una funci6n de dominio (propia de 1a acción po1!tica) que 
tiende a someter a 1as c1ases suba1ternas7 una funci6n hege
m6nica (propia de 1a sociedad civi1, que tiende a obtener 1a 
adhesión y e1 consenso de 1as c1ases suba1ternas, 1a consti
tución, en un b1oque de 1as diversas fuerzas socia1es y 1a 
unificaci6n ideo1ógica y cu1tura1 de 1a nación. "Para Leer a 
Gramsci", Obra cit., p. 167-168. 
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En resumen, a partir de l.as funciones anteriores, 
pensamos que el. Estado es "el. organismo propio de un grupo, 
destinado a crear 1as condiciones favorab1es para 1a m4xima 
expansi6n del. mismo grupo; pero este desarrol.l.o y esta expa~ 
•i6n son concebidos y presentados como l.a fuerza motriz de 
una expansi6n universal., de un desarrol.l.o de todas 1as ener-
91.as "nacional.es". E1 grupo dominante es coordinado concret!!_ 
mente con 1os intereses general.es de 1os grupos subordinados, 
y 1a vida estatal. es concebida como una formaci6n y una sup~ 
raci6n cont:l:.nua de equi1ibrios inestabl.es (en e1 antbito de 
1a l.ey) entre 1os intereses del. grupo fundamental. y 1os de 
1os grupos subordinados. Equi1ibrios en donde 1os intereses 
de1 grupo dominante preva1ecen pero hasta cierto punto, 6 
sea, el. punto en que chocan con el. mezquino inter~s econ6mi
co-corporativo". Notas sobre Maquiave1o, Sobre Pol.1.tica Y So 
bre e1 Estado Moderno, obra cit., p. 72. 

(10) Para un anál.isis de Max Weber sobre l.a l.egiti
midad, ve~se a Richard J. Barnet, International. Law and the 
Control. of Viol.ence, en: Richard Falk, Ed., The Future of In 
ternational. Law, Vol.. III Princeton, EUA, 1972. -

(11) En re1aci6n a l.a ideo1og1.a dominante, ésta l.a 
entendemos como l.a particul.ar concepci6~ del. mundo del. sec -
tor dirigente que l.a impone como visi6n universal. al. conjun
to de agentes social.es de 1a formaci6n econ6rnico social. que 
gobierna, con el. objeto de reproducirse como jefatura pol.1.ti 
ca, dentro de l.os m§rgenes hist6ricos que l.e exige su parti=
cul.ar programa de desarrol.l.o social.. 

Esto significa, que "l.as ideas de l.a el.ase dominan
te son l.as ideas dominantes en cada éooca: o dicho en otros 
términos: l.a el.ase que ejerce el. poder material. dominante en 
1a sociedad es, al. mismo tiempo, su poder espiritual. domina~ 
te. La el.ase que tiene a su disposici6n l.os medios para l.a 
producci6n material., dispone con el.l.o al. mismo tiempo, de 
1os medios para l.a reproducci~n espiritual., l.o que hace que 
se 1e sometan, al. propio tiempo, por término del. mismo, l.as 
ideas de quienes carecen de l.os medios necesarios para produ 
cir espiritual.mente. Las ideas dominantes no son otra cosa -
que l.a expresi6n ideal. de l.as rel.aciones material.es dominan
tes, 1as mismas rel.aciones material.es dominantes concebidas 
como ideas; por tanto, 1as rel.aciones que hacen de una deter 
minada el.ase 1a el.ase dominante, o sea, J.as ideas de su domT 
naci6n", Carl.os Marx, y Federico Engel.s, "La Ideol.ogl'.a Al.ema 
!!!!_, Obras Escogidas, Tomo I, Ed. Progreso, Hosca, 1973,p-45. 

(12) Para ampl.iar l.a visi6n sobre l.a funci6n que 
ejerce l.a igl.esia en esta época de ~a historia, consul.tar de 
Louis A1thusser, Ideol.og.{a v l'.paratos del. Estado, México D.F. 
Comité de Publ.icaciones de l.a Escuel.a Nacional. de Antropol.o
g:l:.a e Historia, l.a. ed. 1975, p-35 a 37. Para una referen 
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ci.a sobre ei papei dominante de ia igiesi.a en e.1 per~odo co
ioni.a1 de Méxi.co, revisar de Margarita Loera Ch4vez, Econo -
ncim~a Campesina Ind~gena Durante 1a coionia. Un caso en el 
Valle de Toiuca, Instituto Nacional Ind{genistaJ:a. ed., Mé
xico D.F., 1981. 

(13) Ni.cos,Pouiantzas, Poder Poi~tico y ciases So -
ci.aies en ei Estado Capita1ista, Ed. Siglo XXI, iia. ed., Mé 
xico DF., p.275-276. Para amp1iar ias caracter~sticas que 
ocupa ei aparato ideoiOgico dominante y sus respectivas for
maciones ideo16gicas en distintas fases de ia historia, con
suitar de Robert Fossaert, La Societé. Une Theorie Generaie, 
Tomo I, Ed. Seui1, Parra, 1977, la. ed. p-loo: y Anibal Pon
ce Educaci6n y Lucha de ciases, Ed. Cartago, Buenos Aires, 
1974 la. Ed. p 9-183. 

(14) Notas sobre Maquiaveio, sobre Poi~tica y sobre 
e1 Estado Moderno, obra cit. p-161. subrayado Nuestro. 

(15) Gramsci, Antonio, La Formaci6n de ios Inteiec
tuaies, Ed. Grijaivo, S.A-. coiecci6n 70, No. 2, la. ed.~ 
xico, D.F., 1967, p-28. 

(16) Piotte, Jean Marc. E1 Pensamiento Po1~tico de 
Gramsci, Ed, A. Redondo, coiecci6n Beta No. 32, 1a. ed., Ba~ 
celona, España, 1972, p-193-196. 

.. Curiosamente, otro marxista contemporáneo de Ante -
nio Gramsci que surge en América Latina, y que formu1a una 
concepci6n muy simi1ar a ia de éste sobre ia escue1a como a
parato de hegemon~a dominante, pero sin conocer su pensamien 
to, es e1 peruano José Car1os Mariategui. Dedicado a 1a 1abor 
de organizaci6n popuiar de su patria, especia1mente en ei 
sector magisteria1, Mariategui escribe acertadamente en 1925, 
que "ia escueia de1 Estado es una de ias tres instituciones 
(ei cuarte1 y 1a burocracia son ias otras dos), mediante 1as 
cuaies, e1 Estado ha conseguido anu1ar en ei individuo 1a ii 
bertad de1 querer, ia espontaneidad de ia iniciativa, ia orT 
ginaiidad de1 movimiento y a reducir a 1a humanidad a una do 
cii~sima grey que no sabe pensar ni actuar conforme a1 signo 
y segGn 1a vo1untad de sus pastores. Es, sobre todo, en 1a 
escue1a donde e1 Estado moderno posee el m3s fuerte e irre -
sistible rodillo compresor. con el cual aplana v nivela toda 
individualidad aue se siente autónoma e indeoendiente. José 
Car1os Mariategui, Introducción a un Estudio Sobre el oroble 
rna de 1a Educación PGb1ica, en: Temas de Educación, Obras 
Completas de J. Carios Mariátegui, voi.14, Ed. Amauta, Lima, 
Pera, 2a. Ed., 1973, p-22. Subrayado nuestro. 

La concepci6n que adquiere sobre 1a importancia me-
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dul.ar que ocupa 1a escuel.a 1aica y 1a cat61ica, es ta1, que 
dedica entre 1925 y 1928 varios trabajos a1 an41isis de és -
táe. Entre 1os más rel.evantes, destacan sus art1cu1os sobre 
"La Libertad de Enseñanza"• "La Enseñanza y 1a Econom1a", 
"La Enseñanza Unica y 1a Enseñanza de C1ase" • "Los Maestros 
y 1as Nuevas Corrientes", "E1 Nuevo Esp1ritu y l.a Escue1a", 
y otros más. 

Es importante ac1arar que en esta época, tanto en 
Xta1ia como en e1 Perd y e1 resto de .América Latina, l.a es 
cue1a s1 ejerce una tarea privil.egiada en 1a formaci6n y re
producci6n de l.a hegernon1a socia1. Situaci6n que en poco 
tiempo, con l.a revo1uci6n tecnol.6gica de l.os aparatos ideo1~ 
9icos, va a ser substituida por nuevas instituciones cul.tur~ 
1es. 

A1gunas aproximaciones que muestran 1a funci6n b4s~ 
ca que ha ocupado el. aparato esco1ar en el. sostenimiento y 
l.a reproducci6n de l.as estructuras del. capita1ismo l.atinoame 
ricano, desde 1a ruptura con l.a sujeci6n col.onial., hasta el.
l.ibcra1isrno presente, 1as encontrarnos en Ideo1og1a, Lucha de 
Cl.ase y Aparatos Educativos en el. Desarroll.o de América Lati 
na, T • .Amadeo Vasconi, en.: La Educacion Burguesa, Obra Cit., 
p-173 a 198; Acumul.aci6n y Educaci6n en Chi1e; Un Esauema de 
Aná1isis, Gui1lermo La Barca, en: La Educaci6n Burguesa, 
Obra Cit., p-157 a 172; Ideol.og!a y Neoco1onial.ismo, Hugo C~ 
1e11o, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1969, 1a. 
ed., p-108-118. 

(17) A1thusser, Louis, Ideo1og!a y Aparatos Ideo16-
gicos de1 Estado, México D.F.,. Comité de Publicaciones de la 
Escue1a Nacional. de Antropo1og!a e Historia, 1a. Ed., 1975, 
p-37 y 38. Debido a que hasta el. momento, no poseemos sufí -
ciente informaci6n sobre 1a funci6n que desempeña l.a fami1ia 
como aparato ideol.6gico, no abordaremos su estudio en este 
trabajo. Sin embargo, pensamos que no obstante que existen 
reducidos estudios sobre e1 caso, es posib1e descubrir que, 
debido a l.a fuerte rel.aci6n de autoridad que se estab1ece de 
padres a hijos, 1a famil.ia capital.ista ejerce una muy s61ida 
funci6n primaria de micro cohcsi6n social. de l.os sujetos. 

Pero adn as!, en términos de crear un consenso g1o
ba1 y dinámico para l.egitimar 1as actual.es estructuras econ6 
micas, pol.!ticas y cul.tura1es de 1as formaciones capital.is -
tas modernas, 1a famil.ia no cobra gran rel.evancia como apara 
to hegem6nico, puesto que, por una parte, no funciona como -
un aparato ideol.6gico homogénio que incul.ca un género espe
c1fico de ideo1og!a dominante que conval.ida uniformemente 
1os desequi1ibrios del. sºistema social.: sino una mul.titud de 
gamas ideo16gicas segdn sea 1a tradici6n, estructura, conte~ 
to, origen de el.ase, etc., de cada ndc1eo fami1iar. Por otra, 
e1 radio de acción cu1tural. fami1iar es muy reducido. Abarca 
s6l.o 1a féru1a del. hogar, y en consecuencia, s61o cubre 1a 
inf1uencia directa sobre sus miembros que nunca l.1egan al. n~ 
ve1 cuantitativo de masa, sino de pequeño grupo primario. 
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No obstante estas aproximaciones, estamos conscien 
tes que dicha real.idad es otra área de l.a probl.emática ide§ 
16gica que adn queda abierta a l.a investigaci6n y que e1 a
bordaje de esta temática col.aborará a registrar, con mayor 
exactitud, l.a espec!fica funci6n hist6rica que ejerce cada 
uno de l.os aparatos cul.tural.es al. interior de l.a sociedad 
civi1 capita1ista. 

Para profundizar en esta zona del. prob1ema, consul.
tar La Famil.ia Como Cél.ul.a Básica del. Estado. (El. Caso Mexi
cano), Antonio Delhumeau A, en; Revista de Estudios Pollti -
cc;¡¡-no. 9, Centro de Estudios Pol.!ticos, Facul.tad de Cien -
ciaa Pol.~ticas y Social.es, UNJ>.r.t, enero-marzo de l.977, Vol.. 
:I:I:I, M6xico, D.F., p-l.49 a l.58; Los Sueños Col.ectivos: 
(Comunicación, Famil.ia, Sociedad y Estado), Antonio Del.hu -
meau A, en: Peri6dico El. ola, Seccion Testimonios y Documen
tos, 23 abri1 de l.973 p-14; La :Ideol.og!a de l.a Famil.ia A~ 
ritaria en l.a Psicol.og!a de Masas del Fascismo,en: La Psico
logS:a de Masas del. Fascismo, Wil.hel.m ?.eich, Ed. Roca, Col.ec
ci6n R, No. 20, México, D.F., 1a. Ed., 1973, p-50 a 101; El. 
Proceso de Producción de Ideol.og!a en el. Niño, Ponencia pre= 
sentada por Sarah Corona, Carmen de la Peza y margarita Zi -
rea, :IX Congreso Mundial. "de Educación de Padres, Asociaci6n 
:Internacional. por l.a Educación de l.os Padres, México D.F., 
junio de 1980, Ed. Fotocopiada, p-13; y Teor!a de l.as :Ideo-
1<>1~ªs y Pscoanál.isis (Modo de Producción y Comol.ejo de Edi 
~- • Bernardo Luis Hornstein, Ed. I<argieman, Buenos Aires, 
Argentina, 1a. Ed., 1973, p-147 a 192. 

(18) Bourdieu, Pierre y Passeron, Jean C1aude, La 
Reproducción. El.ementos Para una·Teor~a del. Sistema de Eñ°Se
nanza, Barcel.ona, Espana, ECf:" Laia, Serie sociol.ogra--N0:---34;" 
1a. Ed. 1974, p-251. 

(19) La Reproducción, obra cit., p-262 y 263 

(20) Baudel.ot, Christian y Establ.et, Roger, La Es -
cue1a Capital.ista, México, D.F., Ed. Sigl.o XXI, 4a, ed., 1977, 
p 254 255. Ampl.iando y reiterando su posición, Baudel.ot y Es 
tabl.et precisan tres criterios para comprender hasta donde el. 
aparato escol.ar se puede establ.ecer "orno dominante, dentro de 
1a estructura del. sistema capital.ista: 

1.- Aunque el. aparato escol.ar sea en l.a actual.idad 
el. más poderoso de todos l.os aparatos ideol.ógicos, ser~a to
ta1mente fal.so pensar que l.ogra real.izar compl.etarnente sus 
objetivos. En primer l.ugar, porque l.a burgues~a ha tenido 
que l.l.evar a cabo una l.arga iucha de el.ases contra l.os repre 
sentantes de l.as antiguas el.ases dominantes para poder ins ~ 
taurar su aparato escol.ar. Todav!a quedan huel.l.as de esta l.u 
cha. Enseguida, porque l.a l.ucha de el.ases es otra "escuel.a .,
total.mente distinta para l.os pral.etarios: se encarga de ayu
darl.es a l.iquidar, al. menos en parte, l.a ideol.og!a pequeño-
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burguesa incu1cada por 1a primaria profesiona1. Fina1mente, 
porque 1a crisis de1 imperia1ismo, 1a resistencia de1 pueb1o 
vietnamita y 1a Revo1uci6n Cu1tura1 China han provocado en to 
do• 1os pa~ses capita1istas una revue1ta de 1a juventud esco= 
1arizada que dice mucho sobre 1as contradicciones de 1a. 1abor 
ideo16gica de 1a c1ase dominante. 

2.- Para reproducirse y para conservar en e1 aparato 
esco1ar 1a forma que corresponde a esta reproducci6n, 1a ideo 
1og~a burguesa, en funci6n de 1as victorias de su adversario~ 
e•tA ob1igada a un ap1azamiento perpetuo. Hoy en d~a, se ha 
vue1to imposib1e justificar pura y simp1emente 1a co1oniza
ci6n, difundir un racismo sumario, ce1ebrar en tanto que ta -
1es 1as virtudes hist6ricas de 1a burgues~a. La 1ey de1 traba 
jo ce1cbrada antafio exp1icitamente por 1os manua1es de Lavi -
ase, ya no es incu1cada en 1a actua1idad más que de manera in 
directa y c1andestina por 1a metáfora de 1a abeja o e1 cuento 
de 1a ga11inita rosa. Aqu~ habr~a que escribir toda 1a histo
ria de 1as transformaciones que e1 aparato ha tenido que su 
frir para conservar grosso modo sus funciones. 

3.- En 1a actua1idad, en todo e1 mundo, 1as derrotas 
sufridas por e1 imperia1ismo traen consigo 1a degradaci6n y 
1a decadencia de 1a ideo1og~a burguesa. Esto se traduce fata1 
mente, en e1 terreno mismo de 1os aparatos esco1ares, en 1as 
grandes dificu1tades para presentar de manera coherente 1a i
deo1og~a dominante y sus subproductos cu1tura1cs. Cuando 1a 
burgues~a compart~a 1a fi1osof~a de 1a historia de Guizot, 
era fáci1 e~traer de e11a un catecismo para e1 pueb1o. Pero 
hoy en d~a, cuando 1a Qnica rép1ica de 1as autoridades acadé
micas burguesas a1 materia1ismo hist6rico, es e1 empirismo, 
e1 re1ativismo y 1as baratijas cifradas sobre 1a inextricab1e 
comp1ejidad de 1o rea1, es más dif~ci1 constituir una fi1oso
f~a homogénea para 1os inte1ectua1es y un catecismo simp1e pa 
ra e1 pro1etariado. Ibid. -153,154. -

1iana de 
(21) Beche11oni, 
1a Reproducci6n, 

Giovani, Pr61ogo a 1a Edici6n Ita -
Obra cit., p-23. 

(22) Mende1, Gerard: y Voght, 
to de 1a Educaci6n, E?· Sig1o XXI, 1a. 

Christian, E1 Manifies 
ed. I-!éxico 1975,. p-1:33. 

(23) P6u1antzas, Nicos, Las ciases Socia1es en e1 Ca 
pita1ismo Actua1, td. Sig1o XXI, ia. ea., Mexico, D.F. 1976, 
p-33. Para asimi1ar como ana1iza 1a reproducci6n de 1as cia
ses socia1es por intermedio de1 aparato educativo, revisar p-
27-35. 

Sin embargo, no obstante que e1 pensamiento de N. 
Pou1antzas a1 estudiar 1as puntas de 1a hegemon~a, también se 
inscribe dentro de 1a esfera conceptua1 trazada y difundida 
por L. A1thusser, su concepci6n tiene e1 gran mérito de no en 
cerrarse en una 6ptica mecánica y hermética como 1a de A1thu= 
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••er. Es decir, desde antes de haber concebido a 1a escue1a 
como e1 principa1 aparato de hegemon~a, Pou1atzas aporta una 
qran riqueza de interpretaci6n te6rica e hist6rica, a1 exp1i
car y demostrar que no en todo momento, 1a escue1a es e1 prin 
cipa1 aparato ideo16gico de1 Estado; sino que este domininio~ 
depende, básicamente, de 1as coyunturas hist6ricas por 1as que 
atravieza 1a 1ucha de ciases y 1a reproducci6n de1 capita1. 

As~, por ejemp1o, en 1970 demuestra cOmo en 1os per~o 
dos de emergencia de 1os Estados de excepci6n o de 1os Estados 
fascistas como son 1os casos de A1emania e Ita1ia, 1os apara -
tos ideo16gicos dominantes son desp1azados y atravezados por 
1as nuevas 1.!'.neas de fuerzas po1~tico cu1tura1es que adopta 1a 
restructuraci6n tota1 de1 sistema socia1 en crisis. De esta 
forma, exp1ica que una vez estab1ecido e1 fascismo, éste "va 
acompañado igua1mente de una reorganizaci6n de 1as re1aciones 
en e1 seno de 1os aparatos ideo1ógicos de Estado. En primer 1u 
qar, es 1a mutua autonorn~a re1ativa de esos aparatos, 1o que,
para1e1amente a su autonom~a re1ativa respecto de1 aparato re
presivo de Estado, queda sometida a revisión. Sin que se pueda 
estab1ecer un orden continuo y riguroso de subordinaci6n entre 
e11os (a causa de su natura1eza), es posib1e descubrir 1os ape 
ratos bajo e1 predominio de 1os cua1es se estab1ecen 1as nue -
vas re1aciones. Esto se debe, entre otras cosas, a 1as formas 
que reviste .ia ideo1og.!:a fascista: 

a) E1 partido fascista. Este partido, que no se fusi~ 
na jam4s por entero con e1 Estado, sirve, a partir dc1 momento 
en que se ha11a e1 mismo subordinado a1 aparato de Estado, a 
1a vez de correa de subordinaci6n estricta de 1os aparatos i-
deo16gicos a1 aparato represivo; y de esliab6n do cohesi6n cen
tra1izada de 1os aparatos ideo16gicos que domina. Habiendo ser 
vido antes e1 partido fascistas de medio de contro1 de1 apara= 
to de Estado, deviene en ade1ante de manera esencia1 e1 medio 
de contro1 de 1os aparatos ideo16gicos por e1 .aparato de Esta
do; 

b) La fami1ia, que se convierte en una de 1as piezas 
centra1es de 1os aparatos ideo16gicos de Estado. Hay que adve~ 
tir, por 1o dem4s, que, en oposición a1 Estado fascista, e1 pa 
pe1 de 1a fami1ia se ha11a, en 1a forma "norma1" de Estado in= 
tervencionista, en segundo término en re1aci6n con su pape1 en 
1a forma de Estado 1ibera1; 

e) 
peri6dicos, 

E1 aparato de inforrnaciOn y de propaganda; edición 
radio, etcétera. 

As~ partido-fami1ia-propaganda constituyen aqu~ e1 
tr.!:ptico dominante de 1os aparatos ideo1ógicos de Estado. Lo 
que hay que notar a continuación.es 1a regresión significativa 
de ciertos aparatos ideo1ógicos de Estado, especia1mente de 
1os aparatos esco1ar y re1igioso. Nicos Pou1antzas, Fascismo y 
Dictadura, Ed. Sig1o XXI, México, D.F., 1a. edicióm, 1971, p
~Para profundizar sobre 1as caracter~sticias de 1os casos 
a1em4n e ita1iano, consu1tar de 1as misma obra, p-398 a 421. 
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Continuando esta 1~nea de investigaci6n coyuntura1 
aobre 1a cu1tura, en 1975 ana1iza 1as propiedades que distin
guen a 1os aparatos ideo16gicos de1 Estado en Portuga1, Gre -
cia y España durante 1a crisis de 1974: y describe e interpre 
ta 1os desp1azamientos de1 poder que sufre e1 aparato ideo16= 
gico dominante, en 1as fases de1 Estado de excepci6n. A1 res
pecto, revisar de Nicos Pou1antzas, Las Crisis de 1as Dictadu 
~· Ed. Sig1o XXI, 1a. ed. M~xico, D.F., 1976, p-101 a 143. 

(24) La Escue1a Capita1ista, obra cit., p-45 

(25) Hernández Gutitlrrez, Ignacio, Reforma Educativa 
a Nive1 Superior: Ideo1og~a y Estructura Econ6mica, en: Refo~ 
ma Educativa y Apertura Democr3tica, Autores varios, Ed.,Nues 
tro T1.empo, 1.a. ed., Mtlxico, D.F., 1972, p-216 y 217. 

(26) Vasconi
1

Tomás 1'\.lnadeo, Contra 1a Escue1a. (Borra 
dores Para una Cr~tica Marxista de 1a Educación), en Rev. So
ciedad y Desarrol1o No. 2, Centro de Estudios Socia1es (CESO), 
Santiago de Chi1e, abri1-junio de 1972, p-16. 

(*) Vtlase para este concepto, P. Bourd1.eu et Jean 
Passeron. La Reproducción: e1ements pour une du systéme d' en 
seignement. Par~s. Les Edit1.on de ?11.nuit, 1970. Ah~ puede 
1eerse: "Toda imoosici6n, por un poder arbitrario, de un arbi 
trario cu1tura1"-(p-19). -

"La acci6n pedag6gica es objetivamente una vio1encia 
simb61ica, en un primer sentido, en tanto que 1as re1aciones 
de fuerza entre 1os grupos o 1as c1ases constitutivas de una 
formaci6n socia1 están en e1 fundamento de1 poder arbitrario 
que es 1a condición de 1a instauración de una re1ación de co
municación pedagógica, i, e, de 1a imposici6n y de 1a incu1c~ 
ci6n de un arbitrario cu1tura1 segGn su modo arbitrario de im 
posic1.ón y de incu1cación" (p-20). "En una formación socia1 -
determinada, e1 arbitrario cu1tura1 que 1as re1aciones de 
fuerzas entre 1os grupos o c1ases constitutivas de esta forma 
ci6n socia1 ponen en posición .dominante es aqué1 que expresa
más comp1etamente 1os intereses objetivos (materia1es y simbó 
1icos) de 1os grupos o ciases dominantes" (p-23). "La acción
pedag6gica, en 1a que e1 poder arbitrario de imponer un arbi
trario cu1tura1 reposa en G1timo aná1isis sobre 1as re1acio -
nes de fuerza entre l.os grupos o c1ase·s constitutivas de 1a 
formación socia1 en que e11a se ejerce, contribuye, reprodu
ciendo e1 arbitrario cu1tura1 que e11a incu1ca, a reproducir 
1as re1aciones de fuerza que fundan su poder de imposición a~ 
bitraria" (pp. 24-25). 

(27) Ibid, p-17. Estas dos posiciones son reproduci
das idénticamente en ·1977 por 'l.' .A. Vasconi en su art~cu1o, 
Aportes Para una Teor~a de 1a Educa·ción. Sobre 1a Imagen Pe -
quena Burguesa de la Escuela; La "pireiimide Escolar 11 v l.a "De 
mocratizaci6n u, en: La. educaciOn Burguesa, Autores "\larios, ~!~ 
xico, D.F., Ed. Nueva Imagen 1a. ed., 1977, p-322 y 323. 
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(28) Monteforte To1edo, Mario. Las J:deo1og!as, en: 
L:l.teratura. J:deo1og!a y Leqguaje • México, o .F.• Ed. Grija1vo. 
S.A. 1a. ed., 1976, p-189. 

(*) Bourdieu. P. Passeron, J.C. La Reproducci6n, 
Obra c:l.t. 

(29) Luengo Gonzá1ez. Enrique. Una resauesta a 1as 
Distintas Exp1icaciones Sobre 1a Prob1emática E ucativa de 
America Latina. en: Cuadernos de Socio1ogla No, 3, Vo1.ii,Ju
n:l.o - ju1io de 1978, Oepto. de Socio1og!a, Universidad :Ibero~ 
mer:l.cana, p-33 a 39. 

(30) Ji~énez c. Edgard, Persoectivas de 1a Socio1o -
~a de 1a Educaci6n en América Latina. en: OIDAC, Bo1et!n del 

ntro de Didácticas de 1a Universidad '.Iberoamericana, México, 
D.F., '.Invierno de 1980-1981, p-134, La referencia es tomada 
de Tomás Vasconi, e Inés Recca, Modernizaci6n v Crisis en 1a 
Un:l.versidad Latinoamericana, en: La Educación Burguesa• Méxi
co. Ed. Nueva Imagen• l.979 • p-21. Subrayados nuestros. 

(31) Briones Gui11errno, Chi1e. La Reproducci6n de 1a 
J:deo1og!a Dominante. La Uriiversid~Los Sectores r.1edios, en 
Revista Problemas de1 Desarro1l.o No. 15, Revista Latinoameri
cana de Econom!a, J:n~tituto de Investigaciones Econ6micos, 
Universidad Nacional. Aut6noma de M6xico, Año IV, agosto-octu-
bre de 1973, México, D.F •• p-39 a 52. · 

(32) Labarca, Gui1l.errno, Un Examen al. Examen: La Es
cue1a Secundºaria en Chile, en: Revista Comunicaci6n y Cul.tura 
No. l., Ed. Nueva Imagen, México D.F., 1977, 4a. ed., p-89-
102 •. 

(33) Labarca, Guill.ermo, Econom:ta Pol.!tica de l.a Edu 
caci6n.

1
Ed. Nueva '.Imagen, México, l.a. ed. 1980, p-15 a Sl.. 

(34) Giorgina Bini y otros, Los Libros de Texto en 
América Latina, México, D.F •• Ed. Nueva Imagen, l.977. l.a. ed. 

(35) J:deo1og!a y Aparatos J:deol.6gicos de Estado. 
Cbra cit •• p-1.4. 

(36) La Escuel.a Ca~ita1ista, Obra cit •• p-245. E1 
proceso de formaci6n de lauerza de trabajo, exige a tal gra 
do e1 dominio de un mismo c6tligo linguistico por e1 trabaja= 
dor col.ect:i.vo". que por ejemp1o, en l.981. en Estados Unidos l.a 
Champ1in Petro1um Co. argumentando que 1a baja productividad 
de 1os trabajadores chicanos y e1 re1ajamiento de sus hábitos 
1abora1es se debe a un distanciamiento comunicativo entre me
xicanos y norteamericanos, impide el uso de1 idioma españo1, 
pues obra en detrimento de 1as ganancias de 1a empresa: "1as 
1enguas que no sean e1 inglés, est~n prohibidas durante 1as 
horas de trabajo". Una Compañia Petrolera de Texas, Proh!be 
a sus Obreros e1 Uso del Esoano1 Durante 1as horas de trabajo, 
Uno m3s Uno, l.7 de agosto de l.981, p 20. 
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(37) Ibid, p-255. Para constatar como a través de 
1a funciOn de reprod.ucci6n de la cal.ificaci6n de la fuerza de 
trabajo, el aparato educativo ha contribuido sustancia1mente 
a1 proceso de acumulaci6n de capital en América Latina, con -
su1tar de Tomás Amadeo Vasconi, Universidad y Acumulaci6n de 
Cepital en América Latina, Conferencia pronunciada en la Uni
versidad Aut6noma Metropolitana, Xochimilco, mayo de 1979, p-
221 Guil.lermo Labarca, Econom~a Pol~tica de la Educaci6n, 
Obra cit., p-25 a 31 y ~57; Tom3s Amadeo vasconi, Moderni 
zaci6n y Crisis en la Universidad Latinoamericana, en: La Edu 
caci6n Burguesa, obra cit., p-17 a 68; Guillermo Labarca, El
Statema Educacional. Ideoloa~a y Superestructura, en: La EdU
caci6n Burguesa, obra cit., p-29 a 92. 

Ahora bien, aunaue hasta el momento casi todos los 
estudios marxistas formulañ que la reproducci6n de la califi
caci6n de la fuerza de trabajo se realiza a través del apara
to educativo, es muy importante reconocer, que en la actual 
fase de concentraci6n monopólica del capital ésta también es 
reproducida, por una parte, al interior de la misma empresa y 
de1 sistema productivo y por otra, a través del aparato glo
ba1 de l.a cultura de masas. 

As~, en e1 primer caso, observamos que cuando e1 
aparato de ensefia~za no responde a 1as necesidades concretas 
de especializaci6n de la fuerza de trabajo que demanda el ap~ 
rato econ6mico, éste tiene que reso1ver, por s~ mismo, en su 
interior dicha capacitaci6n. Por esta raz6n, constatamos por 
ejemplo, que ante las carencias educativas que arroja el sis
tema de enseñanza secundaria norteamericana en 1981, e1 "Con
tinental. Illinois And Trust Co". de Chicago se ve obl.igado a 
cubrir l.agunas básicas de cal.ificaci6n de la mano de obra fi
nanciera, mediante la creaci6n de cursos de inglés, ortogra -
f~a, matemáticas y otros conocimientos elementales que requie 
re el funcionamiento dél capital bancario. El Deterioro Educa 
tivo Frustra la Rcvoluci6n Tecnológica: E.U; Excélsior, 27 de 
enero de 1981, secci6n Financiera, p-4. 

Para poder manejar el creciente namero de trabaja
dores semiinstruidos, muchas otras compañ~as se ven obligados 
a impartir cursos, hacia fines de la década de los 70's. Se
gdn un estudio de l.a "Conferencia sobre la Educaci6n en l.a In 
dustria", el 35% de las 800 compañias. examinadas en 1977, in= 
:formaron tener que ofrecer ciases sobre temas que "en real.i -
dad son responsabilidad de l.as escuelas". Actualmente, segl'.in 
1os expertos, más compañ~as norteamericanas estSn recurriendo 
a este tipo de medidas. 

En a1gunos casos, los so1icitantes que necesitan 
dichos cursos deben temarios antes de ser contratados. En 
otras, ios so1icitantes son contratados primero, y despu~s re 
c~ben l.as clases junto con l.os empleados de mayor antiguedad
que se ha descubierto que tambi~n necesitan mayor instrucci6n. 
El. Continental. Bank de Chicago, por ejempl.o,. en la mayor~a de 
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l.oa casos util.iza a sus propios instructores y ofrece numero 
sos cursos durante J.as horas regulares de trabajo. Los empJ.ea 
dos de oficina que tienen una deficiente instruccción ortogr! 
fica, de puntuación y gramatical., pasan dos horas diarias, 
dos veces a J.a semana, durante 25 semanas aprendiendo las "re 
glas b.!lsicas del. inglés. Un curso de J.0 horas sobre "habil.ida 
dea con 1os ní!meros" enseña a 1os emp1eados a "recordar" l" -
transferir cifras r4pida y correctamente". Esta situación, se 
esta repitiendo cada vez con mayor frecuencia. 

Sin embargo, algunas compañ.!as consideran que estos 
cursos son sólo una medida para reducir el. problema por el. mo 
mento. La compañia J.L.G. Industrias, cuyos cursos incluyen -
el.ases sobre cómo sumar y J.eer regl.as, est4 tratando cada vez 
m4a con mayor insistencia en resol.ver su prob1ema 1aboral. con 
robots y computadoras. "Una vez que se insta1a un robot, su 
productividad es constante a J.a vez que desempeña un trabajo 
de el.evada ca1idad" expresa el. director de J.L.G. "Por el.lo 
estamos introduciendo robots tan rápidamente como nos J.o per
mite la tecnolog.!a". E1 Caos Educativo de Or.!gen Familiar,Ex
céJ.sior, 23 de enero de 1981, Sección Financiera. p-8. 

Esto mismo, con ligeras variantes, se constata desde 
l.973 en la Compañia Chrys1er de México, donde a través de ca~ 
cursos de se1ección, se e1ige a 1os mejores estudiantes de 
150 escuelas técnicas del. pa.!s, para adi.estrar1os como t6cni
cos automotrices en su centro privado de capacitación técnica. 
Hasta J.a fecha, se han realizado 42 cursos, en los cuales han 
participado 450 instructores por año. Con e11o, se ha hecho 
frente a J.a demanda insatisfecha.de la industria automotriz 
nacional. para formar a mtis de 11,000 nuevos elementos humanos 
por año,. en este ramo. Nuevamente Chrys1er. Programa Automo
triz de Promoción, Capacitación y Tecnolog.!a, Excél.sior, 25 
de mayo de 1981~ p-1, Sección B. 

La misma situación se repite en noviembre de este 
m1.smo año,. cuando 1a empresa estatal mayoritaria "Productora 
Mexicana de Tubería" asociada con el. Grupo Sumitomo de Japón, 
inician diversos cursos de capacitación técnica para adies -
trar a 300 campesinos que no cuentan con ninguna cu1tura in
dustrial.. Para 1983, J.a compañ.!a calcula que se calificará a 
m4s de 350 personas que co1aboraran en la producción de 290 
mil. toneladas de tuber.!a de acero sol.dado de gran diámetro. 
Anunci6 Sus planes de Capacitaci6n Laboral. la Productora Mexi 
cana de Tuber!a, Excélsior 12 de noviembre de 1981, p 4. 

Incl.uso esta nueva función de adiestramiento de 1a 
empresa en la fase de producción industrial., no sól.amente es 
real.izada e>:pontaneamente por esta, sino que en algunas situ~ 
cienes, esta tarea es exigida por el Estado. Este es e1 caso 
del. Estado mexicano que, a través ~e 1a Secretar.ta del Trab~ 
jo apl.ica mu1tas pecuniarias de hasta 315 veces el sal.ario de 
cada trabajador. (66,000 pesos mexicanos), a toda aquella em
presa que no adiestre o capac~te a sus trabajadores. Ademtis, 
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e1 pago de dicha pena, no exime de cump1ir ta1 ob1igaci6n. 
66,000 pesos por Hombre, l.as Mul.tas a Emcresas §ue· no Capaci
ten a Trabajadores, Excél.sior, l.Z de enero de l. Si, p-S A; 
Se vinculará l.a Educaci6n Básica con l.os Programas de Capaci
taclon, Excélsior 18 de mayo de l.981., p 3, Obliga~n Patro -
na1, La Capacitaci6n Obrera, E1 D~a, 30 de 3Unio de 1981, p-3, 
La Mayor parte de las Empresas del. Pa~s No Ca~acitan a sus 
trabajadores, El O!a, l.4 de julio de 1981, p- ; y Tres Mil 884 
Empresas sancionadas por l.a Secretar~a del. Trabaj~___y__krevisiOn 
Social. por no Capacitar a Trabajadores, El. D~a, l.5---.:re-julio 
de 19a1, p 3; A travi!ls de su centro··de::capáe::ttae1:6n, l.a CTM 
1l.enará vacíos de tioo Educativo, EL IVA, 23 de agosto de l.981., 
p-3. Para ampl.iar esta real.idad, consul.tar Pl.an Escuel.a-Empre
~J La Buena Vecindad, Rev. Expansión No. 291, Vo1. XII, Afio 
XII, 28 de mayo de 1930, p-63-65; Winfred B. Hirscmann Cómo 
Beneficiarse ·con l.a Curva de Aorendizaje, Rev-Expansión~ 
291., obra cit. p-83-1.06; Thomas J. La Bel.l.e Impacto de l.a Edu 
cación No Formal. Sobre el. Ingreso en l.a Industria: Ciudad 
Guayana, Venezuel.a, Rev. del. Centro de Estudios Educativos No. 
4, Vol. IV 4 6 Trimestre, México, D.F., 1.974, p-37-65; y Progra 
ma Semil.l.ero: La Empresa Va a l.a Escuel.a. Rev. Expansión No. 
'318, Afio XII, Vol.. III, p-83-87. 

En el. segundo caso, revisar el. inciso e del. punto IV 
de este trabajo donde se desarrol.1ará ampl.iamente este aspec
to. 

(38) Ideol.og~a ~ Aoaratos Ideol.6gicos, Obra cit., 
p-15 y 16. Aunque aqu! b sicamente estamos anal.izando al. apa
rato escol.ar como aparato predominante ideol.6gico, no debemos 
ol.vidar que éste también funciona; en menor grado, como apara 
to represivo. Tenemos que recordar que l.a escuel.a ejerce, por 
ejempl.o, diversos tipos de castigos que podr~an cl.asificarse 
en 2 el.ases; castigos de imposici6n y castigos de prohibici6n. 

Entre l.as censuras impositivas, podemos citar 1os 
siguientes: 

a) Horario fijo, sin ~mportar el. estado an~mico y 
psicol.6gico del. nifio. 

b) Programas en funci6n de l.a edad, en l.os que no se 
tiene en cuenta l.as aptitudes ni l.as inquietudes de l.os al.um
nos y ni siquiera l.a diversidad de procedencia, educaci6n, 
etc., de éstos. Además, son programas definidos por adul.tos 
que exigen al. nifio un rendimiento de adul.to. 

e) Uniformes, a6n vigentes en muchas escuel.as. 

d) Libros hechos con rnental.idad de adul.tos, desvincu 
1ando total.mente de l.a real.idad social. del. al.umno y de su me= 
dio, obl.igándol.o a aprender hechos ~ historias sin rel.aci6n 
con su mundo. 

e) Actitudes como el. guardar sil.encio en el.ase., sin 
dejarl.es ninguna posibil.idad de expresi6n, trayéndol.es y l.im~ 
tSndo1es a "hablar con orden" a "formarse'~, actitudes que e.o-
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hi.ben y amedrentan a1 niño. 

~) Ex&menes y eva1uaciones, quiza e1 peor de 1os cas 
tigos. Se reduce a1 niño a un castigo de ansiedad y miedo, en 
una situaci6n de "stress" casi permanente, en una angustia 
que puede desembocar trágicamente (es esca1ofriante 1a esta
d~stica de suicidios infanti1es por maias notas, sobre todo 
en 1os pa~ses más "avanzados"de Europa OCcidentai y Am~rica 
de1 Norte). Pero, adn en e1 mejor de 1os casos, 1os exámenes 
y eva1uaciones 11evan a1 a1umno a una competividad ego~sta e 
inso1idaria. 

g) Limpieza excesiva, tanto persona1 como de sus dti 
1es de trabajo, que ob1iga a1 niño a convertirse en un ser p~ 
sivo, sin iniciativa por temor a mancharse y de ahr, a ser 
castigado: se corta asr toda posibiiidad creativa, ai ser con 
tro1ada 1a actividad expresiva e inteiectua1 de1 niño, que d~ 
be de ceñirse a 1o dictado y/o mandado en ciase, etc. 

h) Castigos corno 1os de copiar muchas veces 1os mis
mos textos o frases, que inducen a1 niño a una expresi6n es
cri'ta mecllnica, repetitiva, sin posibiiidad de cr~tica, que 
1e 11evan a1 odio a 1a actividad 1iteraria e inte1ectua1. 

i)· La anu1aci6n de1 recreo o sa1ir una hora más tar
de, que produce como casi todos, frustraci6n, agresividad con 
tenida, y que unidos a 1os iiamados "castigos ejempiares" co= 
mo son: expu1si6n de c1ase, envi6 a1 director, aviso a1 padre, 
o castigos corporaies, producen temor, ais1amiento, margina
ci6n, traumatizaci6n. 

j) La separaci6n por sexos, que 11eva a 1os niños a 
una educaci6n sexua1 "sucia'', y que 1es imbuye traumas, com
p1ejos, deseos frustra~os ••• de 1os que pocos sa1en con norm~ 
1idad. 

Entre 1os castigos de prohibici6n podemos citar 1a 
restricci6n de1 movimiento y de 1a comunicaci6n con 1os comp~ 
ñeros en 1as ciases: de 1os juegos que no aprueba ia escue1a 
(e1 maestro o e1 director): de todo 1o que en genera1 se sai
ga de 1a discip1ina, de 1a espontaneidad e iniciativa, de ia 
1ibre expresi6n, de 1a creatividad. Para ampliar esta dimen
si6n consu1tar de Joaqurn Claudrn Zabaran, Contra 1a Repre -
si6n en la Escue1a, E1 ora, 3, 10 y 17 de enero de 1981, p~
ginas, 7, 2o y 21 respectivamente. 

(39) Ibid, p-14-15. Siguiendo 1os lineamientos a1-
thusserianos, Le6n Benrtez comparte esta función que ejerce 
e1 aparato esco1ar, cuando expresa que en una formaci6n so
cial capitalista, e1 aparato educativo contribuye a ia repro 
ducción del sistema en que opera. Es decir, el aparato educa 
tivo con sus diferentes nive1es o ciclos (jardrn de infantes, 
escue1as, co1egios norma1es, sistema extra-esco1ar, universi 
dades, etc), ayuda a 1a reproducción materia1 e ideo16gica -
de1 sistema social vigente. "Leon Benrtez, Un Nuevo Aparato 
Ideo16gico Represivo de1 Estado: E1 Sistema Psico-sociai 
Ecuatoriano (La -------------------------------------------
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Educaci6n Extraesco1arl, en: Revista Aná1isis de 1a Universi 
dad Centra1 No. 353, Quito Ecuador, 1975, p-91. 

(40) La Escue1a Capita1ista, Obra cit. p-246 

(41) Xbid, p-151-152 

(42) Ibid, p-242-243 

(**) G. barca, "Un exámen a1 extlmen", en Comunica
ci6n y cu1tura No. 2, Buenos Aires-Santiago, 1973. 

p-41. 
(43) Econom~a Po1~tica de 1a Educaci6n, Obra citada, 

(44)º La Reproducci6n, obra cit., p-255 a 268. Para 
una perspectiva que muestra a1gunas de 1as ideo1og~as que ha 
incu1cado e1 aparato educativo, revisar de Adriana Puiggros, 
~_<:>~ia1ismo y Educaci6n en América Latina, Ed. Nueva Imagen, 
~o, D.F., 1a. ed., 1980; Martín Carnoy, La Educaci6n Co
~peria1ismo Cu1tura1, Ed. Sig1o XXI, 1a., ed., México, 
1977; y Aniba1 Ponce, Educación y Lucha de C1ases, Ed. Ctirt~ 
go, 1a. ed., Buenos Aires,Argentina, 1976. 

(45) Por socia1ización ideo16gica o acu1turaci6n en 
tendemos e1 proceso cu1tura1 mediante e1· cua1 1os individuos 
o agentes socia1es de una formaci6n hist6rico socia1 determi 
nada, asimi1an como propias 1as ideas o pautas de comporta ~ 
miento espec~f icos de 1a sociedad y de1 estrato de c1ase a1 
qúe corresponden. 

(46) Por capita1 cu1tura1 o capita1 ideo16gico com
prendemos e1 conjunto de conocimientos, que 1e permiten a un 
individuo, a una c1ase o a una fracción de c1ase, ejercer 1a 
funci6n cu1tura1 que 1e ha asignado 1a dinámica histórica de 
una formación hist6rico socia1 determinada. En e1 modo de 
producci6n capita1ista, observamos básicamente dos tipos de 
capita1es ideo1ógicos: e1 capita1 cu1tura1 de 1a burgues~a, 
que son todos aaue11os conocimientos que 1e permiten desempe 
ñar e1 pape1 de-c1ase dirigente; y e1 capita1 cu1tura1 de1 -
pro1etariado, que son todas aque11as informaciones o ideo1o
g~as que 1a mantienen como sector exp1otado, sin permitir1e 
1a formaci6n de una c~nciencia ele c1as~ "para s~". 

(47) Ideo1og~a y Anaratos Ideo1ógicos de1 Estado, 
Obra cit., p-4o=-.:rr:-En este aspecto, es conveniente conside
rar que e1 tiempo gastado en 1a escue1a se ha incrementado: 
e1 promedio de años de escue1a comp1etados por 1a pob1aci6n 
trabajadora se e1ev6 de 10.6 en 1948 a 12.4 a fines de 1a dé 
cada de 1960, y esta fué unicamente 1a cu1minaci6n de una -
tendencia que hab~a estado en marcha durante un sig1o, Harry 
Braverman, Trabajo y Capita1 Monono1ista, Editorial Nuestro 
Tiempo, México, D.F., 1980, 3a. ed., p 498 a 499. 
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(48) Por Aparatos de Difusi6n de Masas (ADM) entende
mos a1 conjunto de instituciones e instrumentos cu1tura1es, que 
derivados de1 ace1erado desarro11o que a1canzan 1as fuerzas pro 
ductivas con 1a primera, segunda y tercera revo1uci6n industria1 
(tecno1og1as, especia1mente de carácter e1ectr6nico); son capa-
ces de producir, distribuir e incu1car 1a ideo1og1a de 1a c1ase 
6 fracciones de c1ases que 1os detenta, en 1a proporci6n más vo 
1uminosa, en 1a cobertura más amp11a, y con 1a incidencia más -
constante, sobre 1os campos de conciencia de 1os diversos gru
pos socia1es que componen 1a formaci&n socia1 donde se inscri
ben. 

Entre 1as moda1idades más sobresa1ientes de aparatos 
de difusi6n de masas reconocemos a 1a te1evisi6n, 1a radio, 1a 
prensa, e1 cine, y su nuevo comp1ejo tecno16gico, de pro1onga -
ci6n f1sica, a través de saté1ites, comunicaci6n axia1, te1epren 
sa, microondas, etc. -

(49) Es sumamente importante ac1arar que 1a posici6n 
de Antonio Grarnsci y de José Car1os Mariategui respecto a 1a es
cue1a como aparato de hegemon1a principa1, son eva1uaciones hist6 
ricas correctas. Es decir, no debemos ap1icar1e a este pensamien= 
to 1a misma 'crrtica correctiva que 1e dirigimos a 1a corriente a1 
thuseriana. Esto debido, a que Gramsci formu1a esta concepci6n en 
Ita1ia entre 1917 y 1923, y Mariategui en Pera en 1925, cuando ob 
jetivamente 1os proyectos hegem6nicos de1 Estado ita1iano y perua 
no, descansan su peso de direcci6n consensual, fundamentalmente -
sobre' 1a acci6n cu1tura1 que ejerce 1a escue1a y e1 aparato po1r
t~co. Por 1o tanto, debe reconocerse· que ambas apreciaciones con
ceptua1es, parten de un n1tido aná1isis objetivo sobre e1 tipo de 
rea1idad cu1tura1 que viven dichas sociedades, en proceso de in
corporaci6n a 1a dinámica de industrialización capitalista. 

Además es necesario, remarcar, aue e1 avance de Grams 
ci no s61o reside en este 1ucido análisis-sobre e1 momento cui= 
tura1 que vive 1a sociedad italiana, sino en e1 no convertir su 
pensamiento en un diagnóstico mono1Ítico y cerrado que excluya 
1a importancia de otras fuentes de socia1izaci6n ideológica. 
As1, de1imitando la funci6n de 1a escuela, expresa que "la acti 
vidad educativa directa, es sólo un fragmento de la vida de1 -
a1umno, que entra en contacto, ya con 1a sºociedad humana, ya 
con 1a societas rerurn. Mediante e11o, se forma criterios a par
tir de estas fuentes ''extraesco1ares" que son mucho más impar -
tan tes de 1o que comunmente se cree". Antonio Gramsci Prob1emas 
Escolares Or anización de la Cu1tura, en: Los inte1ectuales y 

a Organización de 1a Cultura. obras de Anton1o Gramsci, Tomo 2 
Ed. Juan Pablos, México, D.F., 1975, p-125-126. 

Incluso, hay que agregar que además de la atinada ob
servación rea1izada para su época, siguiendo esta 11nea, Grams-
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ci aporta un avance te6rico muy re1evante, cuando ade1anta una 
visi6n embrionaria sobre 1as futuras tendencias evo1utiva.s que 
presentan 1as nuevas puntas hegem6nica.s, y e1 1ugar estratégico 
que gradua1mente conquistan a1 interior de 1a sociedad civi1. ES 
to es, sin haber vivido 1a época de 1a. gran exp1osi6n cu1tura1 -
que se produce con 1a reproducci6n amp1iada y 1a maduraci6n de 
1as nuevas tecnol.og1'.as de comunicaci6n (radio y te1evisL6n de 
gran cobertura), Gramsci prevee desde principios de sig1o que l.a 
prensa y l.a radio incipiente existente en Ita1ia, tienden a con
vertirse en 1as principa1es instituciones productivas del. conse~ 
so socia1. 

As1'.,señal.a que "1a prensa amari11a y 1a radio (donde 
estAn muy difundidas) tienen 1a posibi1idad de incitar extempora 
neamente motivaciones de p§nico o de entusiasmo ficticio que pe~ 
miten e1 cump1imiento de objetivos determinados, en 1as e1eccio
nes, por ejemp1o. Todo esto esta 1igado a1 car~cter de 1a sober~ 
n~a. popu1ar que se ejecuta una vez cada 3, 4 o 5 años; basta t~ 
ner e1 predominio ideol.6gico (o mejor emotivo) en ese d1'.a deter
minado, para poseer una mayor1'.a que dominara por 3, 4 o 5 años, 
inc1uso si pasada 1a emoci6n, 1a masa e1ectora1 se separa de su 
expresi6n 1egal.". Antonio Gramsci. La Opini6n PO.bl.ica, en: Pasa
do y Presente, Ed., Granica, ·suenos Aires, Argentina, 1° ed, 1974 
p-203. 

Este pron6stico, se confirma p1enamente cuando en 1a 
actua1idad observamos, que l.os aparatos de difusi6n de masas, 
particul.armente 1a radio y 1a tel.evisi6n, se convierten en 1os 
principa1es centros productores, reco1ectores y distribuidores 
de 1a ideo1og1'.a ita1iana. Esto es,. despu~s de surgir 1a radio i
ta1iana .en 1924 y 1a te1evisi6n en 1954, estos se reproducen ve~ 
tiginosamente a escala ampl.iad? por todo el. pa1'.s, hasta al.canzar 
en 1978 l.a cifra de 2,275 estaciones de radio y de 503 de te1evi 
si6n. -

:tnc1usive, no "s61o se irradian por toda l.a geograf1'.a 
de 1a naci6n, sino que para estas fechas, Ita1ia desplaza a l.os 
E.U.A. como l.a naci6n vanguardisra que m§s impacto l.ogra en l.a 
pob1aci6n con sus redes radiodifusoras de incu1caci6n ideo16gica 
(8,240 estaciones de radio y 984 de televisi6nl; para convertir
se en el. primer pa~s del. mundo, con 1a mayor densidad y penetra
ci6n cul.tural. propiciada por l.a acci6n discusiva de l.os aparatos 
de difusi6n col.ectiva. Es decir, si consideramos l.a re1aci6n 
existente entre el. no.mero de.habitantes y en nO.mero de estaciones 
emisoras, encontramos que para estas fechas, en 1os Estados Uni
dos existe una estaci6n de radio por cada 25,826 habitantes, y 
una estaci6n de TV por cada 21.6,260 habitantes; mientras que en 
:ttal.ia existe una estaci6n de radio por cada 24,747 habitantes y 
una estaci6n de tel.evisión por cada 1l.l., 930 habitantes. Visto de 
otra forma, e2 Estados Unidos existe una estación de radio por 
cada 1, 170 km y una estaci6n de TV por cada 9, 808 Km2; ;mientras 
que en :ttal.ia tenemos una estación de radio por can.a l.32 Km2, y 
una estaci6n de TV por cada 595 Krn2. Guiseppe Richeri, Exper1en-
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ces A1ternatives I: Les Stations Locales de Radio Te1evisi6n en 
Italie; Comisión Internationale d' Etude des Problemes de la Co
munication, No. 67, Par~s, Francia, 1978, p-2. 

Este desarrollo de los nuevos soportes hegem6nicos, 
se incrementa notablemente hacia 1981, cuando las estaciones de 
radio y te1evisi6n se multiplican hasta sumar en total la cifra 
de 6,500 emisoras, sin considerar las radios libres, que oscilan 
entre 1,800 y 2,000 estaciones. 

Este moderno fen6meno cultural, impacta profunda y 
sustancialmente la convencional estructura de conciencia de la 
sociedad italiana, y crea un nuevo campo ideo16gico donde coti
dianamante se reproduce una porci6n importante de las re1acio -
nea hegem6nicas. Dicho campo cultural evoluciona al ritmo de e~ 
pansi6n de los nuevos soportes ideo16gicos. As~. por ejemplo, pa 
ra 1954 la televisi6n italiana abarca a 88 mil abonados; en 1960, 
a 500 mil en 1972, rebasa los 10 millones; en 1973, cubre a m~s 
de 12 millones; en 1977, incide sobre 34 millones; y finalmente, 
en la actualidad, afecta a casi el 100% de la pob1aci6n italia
na. 

Dicha superioridad de interna1izaci6n cultural de 
1os medios radiotelevisores, se constata emp~ricamente en los ~ 
ná1isis de audiencia realizados por 1a Radio y Televisión Itali~ 
na. Revisando el espectro de consumo ideológico provocado por 
1os aparatos de masas, encontramos, por ejemplo, que estos son-
deos muestran en 1976, que el 30% de la poblaci6n adulta lee li
bros; el 31% asiste a los cinematógrafos, el 53% lee periódicos; 
el 63% sigue las transmisiones televisivas y el 70% escucha ra
dio. La.RAI y sus Cincuenta y dos años de Vida, E1 D~a, 24 junio 
de 1976, p 26. . 

Para 1977, el espectro de consumo ideo16gico radio t~ 
1evisivo, avanza en forma importante componiendose de la siguie~ 
te manera (Ver cuadro No. 15·) 

AUDIENCIJ!. RADIOFCNICA Y TELEVISIVA DE LOS HEDICS ITALI.l'.NOS 1977 

ESTACIONES AUDIENCI.l'. ESTACIONES AUDIENCIA 

P.adio de Estado 17,803.000 Te1evisi6n de 31,103.000 (Los 3 Programas Estado (I.os 3 
de la RAI) cana.1es de la 

RAI). 

Radios Loca..:Les 7,615.000 Televisiones 2,100.000 
Privados. Locales 

das. 
Priv~ 

Radios "Extran- Televisiones 
je ros (!-1onte- "Extranjeras" 
Car lo, Capo d' (Capo d' Is-
Istria, etc). 2,438,000 tria, Monte- l.,l.93.000 

Car lo, etc). 

AUDIENCIA TC"I'AL 27,856.000 AUDIENCIA TctrAL 34,396.000 
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De esta forma, se confirma que e1 surgimiento y desa 
rro11o de 1os medios e1ectr6nicos de transmisi6n de masas, ha o 
perado una profunda transformaci6n a1 interior de 1a sociedad -
civi1 ita1iana. Esto ha significado, que sin dejar de funcionar 
e1 resto de aparatos hegem6nicos de1 Estado ita1iano (escue1a
fami1ia, organizaciones cu1tura1es informa1es, aparatos de re1a 
cienes pQb1icas, ig1esia, rama jur~dica, partidos po1~ticos), -
estas han sido rea1izadas, y refunciona1izadas, para 1egar 1a 
tar.ea principa1 de construcci6n de 1a hegemon~a a 1os aparatos 
de difusi6n re1ectiva. 

Para amp1iar este panorama de1 caso ita1iano, consu1-
tar La Experiencia Ita1iana en Radiodifusi6n; RaQ1 Cremoux, Ex
c~1sior, 17 de agosto de 1981, p-15-B Invaden 1as Ondas de Euro\:ª 1as Radiodifusoras "Libres", Uno m.!l'.s Uno, 22 de febrero de 

981; Hay 1,500 Emisoras de Radio y TV en Ita1ia, Exc~1sior, 15 
de febrero de 1981, p-6B; La Radio Libre Invade Europa, 23 de fe 
brero de 1981 p-5: En Ita1ia hay 6,500 Difusoras ~Radi~X TV.
Excé1sior, 30 de marzo de 1981, p 2 A; Sumprema~ia de-Ia TV pri
vada en ita1ia, E1 Universa1, 12 de abri1 de 1981, p-2. 

(SO) Para amp1iar el conocimiento sobre 1a funci6n 
econ6mica que hist6ricamente han desempeñado 1os aparatos de di 
fusi6n de masas en 1a sociedad capita1ista, consu1tar nuestro -
trabajo, E1 Surgimiento Hist6rico de 1os Aparatos de Difusi6n 
de Masas y su Incidencia en e1 Proceso d~~C::~~~~ciC5n de Caeita1. 
Memorias del 'rercer Congreso Nacional de Economistas, Colegio 
Naci:ona1 de Econoistas, México, D.F. marzo de 1979, p-114 a 153. 

(51) Cremoux, Raa1. En 1as Redes de1 Pescador, Excé1-
sior 1 de septiembre de 1978. p=Tr=s:--Aunque a ·rc;-1argo de esta 
ejemp1ificaci6n se mostrarán una serie de datos hist6ricos so
bre 1a cobertura progresiva que han ido conquistando 1os diver
sos aparatos de comunicaci6n de masas, ésto no significa que pa 
ra nosotros 1a simp1e amp1iaci6n tecno16gica de su radio de ac= 
ci6n cu1tura1 sea 1a anica propiedad re1evante que 1os convier
te en dominantes, sino también e1 tipo de contenidos ideo16gi -
cos que incu1can. Rea1idad que no será examinada en este traba
jo, sino que queda pendiente para ser investigada en 1as diver
sas coyunturas socia1es en 1as que se efectuan. 

(52) Latapi, Pab1o, Dos Mundia1es: Futbo1 y Econom~a 
Nueva Conciencia P1anetaria. Excé1sior, 8 junio de 1974, p 7-A. 

(53) Darán Difusi6n por Saté1ite a1 Encuentro de 1a 
Comunicaci6n. Excé1sior, 17 octubre de 1974. 

(54) La Inauguraci6n de 1os VII~ Campeonatos de Bo1i 
bo1 Pasarán en 32 Paises, vía Saté1ite, Exc 1sior 27-9 74, p 16 
B. 
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(55) Ei Informe Presidencial Ser~ Visto y O~do por 
20 Mi11ones, Excélsior, 28-agosto de 1975, p-2~-A. 

(56) Uno en e1 Mundia1, Uno m~s Uno, 2-junio de 1978. 
p-28. 

(57) Dos mi11ones Vieron por T.V. en Sao Pau1o. Bra
si1 I Festiva1 de Jazz, Excélsior, 21-Septiembre de 1978, p-16c 

(58) A 21 Pa~ses de1 Continente, y España. Llegar~ 
e1 Festiva1 OTI, Excé1sior, 30 noviembre de 1978, p-16-C. 

(59) "Deutsche We11e" Transmite en 34 Idiomas. Excé1 
sior, 18 de diciembre de 1978, p-3-B. 

(60) "Siete Días". Primer Noticiero Mexicano con Co
bertura Mundia1, E1 o!a, 9 de enero de 1979. 

(61) Encuentro Sobre 1a T.V. en 1\mérica Latina, 
cé1sior 8 de enero de 1979, Tercera Parte de 1a Sección A, 

Ex
p- 3 

(62) Ochocientos Mi11ones Verán 1a L1egada de1 Pa~a 
a México, Excé1sior, 26-enero de 1978, p-15 C; y se utilizar n 
2 SatéíTtes Para Cubrir 1a Visita de1 Paoa Juan Pablo I1 en M;jf
xLco, Excé1sior, 27 de enero de 1979, p 14 B. 

(63) Mitos y Manitos. Sólo Una Editoria1 de Comics. 
Está Ligada a una Transnacional. Entrevista de Tereza Gurza a 
Irene Herner y María Eugenia Che1let, en: Peri6dico E1 Día, 18 
de abri1 de 1979, p-6. 

(64) Los juegos Olímpicos de Mosca Serán Vistos por 
2000 Mi1lones de Personan, Excélsior, 24 de enero---ae-l:979, p 
17-A. 

(65) Un Primer Paso Hacia la T.V. Universal, E1 Día, 
9 de marzo de 1979, p 24. 

(66) Una Cuarta Parte de los Habitantes de1 Mundo 
Han visto 1os Films de James Bond. E1 Heraldo, 2 de octu15re de 
1978, Secc. Cine. 

(67) En más de 50 Países. Inc1usive México, Se trans 
mitirá "La Historia de la Humanidad". Excélsior, 16 de octubre 
¡:¡¡¡¡-19 7 8 • 

(68) Distribuyen en la T.V. de Seis Países Una Serie 
de Programas Infantiles Didácticos, Excélsior, 7 de febrero de 
~9, p-8-C, Secc. c. · 

(69) En 20 Países Adouieren 1a Serie de T.V. Raíces, 
Excé1sior, 24 de febrerp de 1979, p-8-B. 
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(70) En 1a T.V. Mundia1 Estrenarán e1 Fi1me de Dibu-3ºª Animados "Los Derechos del Nino", Excélsior, 24 de febrero 
e 1979, p-3, 3a. parte de Secc. A. : y El Filme "Los Diez Dere

chos del Niño~ Se Proyectar~ Mundialmente en la T.V. Excélsior 
21 de mayo de 1979, p 3-A, 3a. Secc. A. 

aior, 
(71) La Serie "Hawai 5-0", Una Mini-Industria, Exc(!;.!. 

1ºde abri1 de 1979, p-2-B. 

(72) Tres de Cada 4 Franceses Vieron el Fi1me Para 
T.V. "Ho1ocausto 11 , Excélsior, 20 de abril de-rg-7·9-;----pag. lo-a. 

(73) Citado por Enrique Guinsberg de Jean Luc de 
France de Teresant. Psicoanálisis y Teorias de1 Aprendizaje, Co 
1ecci6n Pedagog~a Universitaria No. 5, enero, junio de 1978, Re 
vista del Centro de Estudios Educativos de 1a Universidad Vera= 
cruzana, Xa1apa, México, en: Los Medios Masivos de Comunicación a La Formaci6n Psico-Socia1, Instituto Latinoamer~cano de Estu-
ios Transnacionales, septiembre-diciembre de 1978, Ed. Mimeo -

grafiada, p-34-35. (Ya existe edici6n impresa). 

(74) Los Niños y 1a T.V. E1 D~a, 27 de junio de 1978, 
p-23. 

(75) Schram, w.: L y G, J. Parker, E., Te1evisi6n Pa 
ra Niños. E1 Impacto Socio-Econ6mico de la· T.V., Ed. Hispano Eu 
ropea, Barcelona, España, 1a. ed. 1965, p-16, Para comp1ementar 
la referencia sobre e1 patrón de usos que el niño norteamericano 
rea1iza sobre la T.V. consultar de la misma obra pág. 32 a 170. 

(76) La T.V. y los Niños, Le Monde Diplomatique, ma
yo de 1979, tomado de LINEA, Organo Informativo del Sindicato 
Independiente de los trabajadores de 1a Universidad Aut6noma M~ 
tropo1itana, No. 3 30 de junio de 1979, p-5. 

(77) Los padres Culoables de gue los Niños Pasen Mu
chas Horas Frente al Televisor, Excélsior, abril de 1980, p-12B. 

(78) Fanatismo de los· Niños Chilenos por el Video, 
Excélsior, 22 de diciembre de 1975, Sección B, p-14. 

(79) Paz, Ida, Medios Masivos, Ideolog~a y Propagan
da Imperialista. Ed. Unión de Escritores.y Artistas de Cuba, La 
Habana, la. ed., 1977, p-118. 

(80) Los Niños y la T.V., Obra cit., p-21. 

(81) De 17 Años de Vida 2 Mirando Televisi6n, Excél
sior, 18 de diciembre de 1978, p-la. Sección B: y Cómo se Curan 
los Drogados Televisivos.Excélsior, 22 de abril de-Y979, p-3, 
Secci6n A. 
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(82) ¿C6mo es a 1a 1uz de Todo ese Materia1, 1a Ca
beza, 1a Vo1untad, 1a Atenci6n y el CarKcter de un Ñifto Te1evl 
dente Típico? Entrevista de R. Carbonel1 y s. Jacorse a Rad1 
Cremoux, Rev. de1 Consumidor No. 27, Mayo de 1979. p-39. 

(83) Instituto de Investigaciones Econ6micas y de 
Mercado, Aná1isis de1 PQb1ico Te1evidente Limeño. Gustos, H~bi 
~~Preferencias: Ed. Gr3fica Sty1o, Co1ecci6n de Estudios 
Econ micos y de Mercado No. 2 Lima, Pera. 1969, p-24. 

Penseis, 
(84) La T.V. ~ e1 Año Internaciona1 de1 Niño. No 

Disparad., El Da, 28 abri1 de 1979, p-11. ~ 

(85) Cremoux, Ra01, ¿Te1evisi6n o Pris1.6n E1ectr6ni
~? Serie Archivos de1 Fondeo No. 12, Fondo de Cultura Econ6mi
ca, Primera ed1.ci6n, M~xico, D.F. 1974, p-7. 

(86) Citado por Enrique Guinsberg de, Rumbo a 1979, 
Cuadernos de Comunicaci6n No. 26, agosto de 1977, p3g. 60 en 
Los Medios Masivos de Comunicaci6n y 1a Formaci6n Psi.ce Socia1, 
obra cit., p-8-17 

T.V. 
Uno, 

(87) Emp1earán en E.U.A. 1as Series Po1ic~acas de 
para que 1os Niños Aorendan el Sistema Judicial. Uno m3s 
12 de junio de 1978, p-17. 

(88) Usos, Funciones y Gratificaciones de la Te1evi 
s1.6n Para e1 Niño Mexicano. Obra cit., p-12 

(89) Wi11iams, Raymond, -Los Medios de Comunicaci6n 
Socia1, Ediciones Pen~nsu1a, Serie Universitaria, No. 76, 2a. 
Ed. Barce1ona, España, 1974, p-25-28. 

(90) Ibid, p-28-29 

(91) Ibid, p-30 

(92) Barnet, Richard J; Mu11er, Rona1d E, Los Diri
gentes de1 Mundo. E1 Poder de 1as Multinaciona1es, Ed. Grija1-
vo, Espana 1974, p 344-346. 

(93) Siete Millones de Habitantes de Sao Paulo Pa
san Tres Horas al o!a ·Viendo Televisi6n, Excélsior, 10 junio 

(94) Citado por Enrique Guinsberg de 1a agencia es
pañola EFE, publicado e1 11 de junio de 1978 en el peri6dico 
Uno m:is Uno en la Ciudad de México, en Los Medios Masivos de 
Comunicación y la Formaci6n Psico-Social, Obra cit,m p B. 

(95) 200 Millones de Norteamericanos Permanecieron 
14 horas Sentados Frente a la T.V., Heraldo 1 de marzo de 1979 
Secci6n de Espectáculos. 
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(96) Revista ~· 12 de octubre de 1962. 

(97) Citado por Barnet y Mu1l.er de Home Martyn, "a 
Wor1d Miss:Lon for Marketing", Economic and Bustiness Revieww, 
Universidad de Temp1e, otoño de 1970, en: Los Dirigentes de1 
~: E1 poder del.as Mul.tinacional.es, Obra cit., p-344-346. 

(98) Los Medios Masivos de Comunicaci6n y 1a Forma
c:L6n Psico-Social, Obra cit., p-76-77. 

(99) De 17 Años de Vida 2 Mirando T.V. Obra cit., 
p-1. 

(100) Reciente Estudio Sobre "Tel.emaniacos" en EUA. 
Excél.sior, 26 de diciembre de 1978, p-10-B; y c6mo se Curan 
l.os "Drogados Te1evisivos", Excé1sior, 22 abril de 1980, p-3 
Tercera Parte de l.as Secc. A. 

(101) La Fal.ta de T.V. Provoca a 1os Japoneses Insom 
n:Lo y Hasta Vicio por e1 Al.coho1, E1 Heral.do de México, 23 de 
abri1 de 1979, Secc. Expectácu1os, p-l. Para amp1iar e1 panorama 
sobre 1a dependencia psico-cu1tural. que sufren l.os agentes so
cial.es contemporáneos frente· al.a tel.evisi6n, consul.tar de José 
Marf.a Rodrf.guez Méndez. Los Tel.eadictos. La Sociedad Tel.evisual., 
Ed. Este1a, Barcel.ona, España, 1a. ed., 1971, p-9-85. 

(102) La T.V. cura l.a Sol.edad y Consuel.a a 1a Vejez, 
El. Heral.do, 10 de octubre de 1978, 

cél.sior, 
(10j) En España los 

5 de octubre de 1978, 
Incul.tos Ven más Tel.evisi6n, 
p-10-B. 

Ex-

(104) Para ampl.iar ·J.as pecul.iaridades con que han si 
do empl.eados l.os medios en las campañas po11.ticas de De Gaull.e~ 
Me Mi11an, Kennedy, Nixon, G. Pompidou, Giscard D' Estaing, Ni
tterrand y en otras circunstancias po1íticas, consultar de Jean 
Cazeneuve. E1 Hombre Tel.espectador. Ed. Gustavo Gi1i, S.A. Co
l.ecci6n Punto y Línea, Barcelona España, 1a. ed., 1977, p-109-
130; y de Enrique Le6n Martf.nez. La Te1evisi6n en el. Proceso Po 
l.1.tico de M6xico. Federaci6n Editora Nacional, 1a. edicioO,-Mé
xLco, D.F. 1975. 

(105) Lyt1e, Cl.ifford M. E1 Proceso de 1as Eleccio
nes en 1os Estados Unidos de·Norteamerica (Segunda Parte), to
rnando del peri6dico el oía. 18 de jul.io de 1979, p-24. En este 
caso hay que ac1arar que ante l.a pregunta ¿Que' tan efectivos 
son estas presentaciones para influenciar la decisi6n del vo -
tante?. no exíste todav~a una respuesta consensual a1 repecto. 
La mayor.!.a de los analistas ·piensan que estas exposiciones sim 
p1emente afirman el apoyo que e1 expectador dará a1 candidato
que ya tiene decidido escoger. Mientras tanto, otros p.:iensan 
que muchos espectadores aún están dudosos sobre quién eligirán 
y estos debates sirven para resol.ver l.a indecisi6n. 
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(106) En E.U. las elecciones son Ahora un "Acto Tele 
visivo": Marshall. McLunan, Excél.sior, 3 de mayo de 1976, Tero~ 
ra Seco. A, p-11. 

(107) Ley Federal de Organizaciones Políticas y Pro
cesos Electorales, Cap!tulo VI, Articulo No. 48, en: Reforma 
Pol!tica: Gaceta Informativa de la Comisi6n Federal. El.ectoral, 
Vol.. IV. Comisi6n Federal Electoral, México, D.F. 1978, p-318. 

(108) Fel.ipe Gonzá1ez Desafía a Suárez a un Debate 
por T.V., Uno más Uno, 28 de octubre de 1978, p 11. 

(109) Suárez y el Socialista Gonzá1ez Piden Apoyar a 
l.a Constituci6n, Excél.sior, 6 de diciembre de 1978, p-3-A. y 
Retos de Lideres Pol.íticos Españoles Ante las Cámaras. Excél
sior, 21 de febrero de 1979, p-3-A. 

Día, 
(110) España: 30 Minutos de T.V. a los Partidos, El. 

12 de febrero de 1979, 1a. pág. 

de los 
Ci11) Campaña de la ONU Para promover los Derechos 

Pal.estinos, Excélsior, 7 de octubre de 1978, ~-2-A. 

(112) Va~ta Campaña Contra Israel en Medios Informati 
vos de Egipto, Excél.sior, 19 de diciembre de 1978, p-2-A. 

(113) Programa del Consejo Coordinador Empresarial 
Para "Crear Una Buena Imagen", Excé1sior, 21 de mayo de 1976, 
Primera plana.· 

(114) 
~, Novedades, 

Fustiga Giscard en T.V., al jefe Degolista Chi-
20 de abril de 1979, p-2. 

. (115) Para conocer algunas cr~ticas a la concepci6n 
mítica que formula que los aparatos de difusi6n de masas poseen 
un absoluto poder manipul.ativo, revisar de Daniel. Prieto casti-
110, Elementos Para Una Teoría de la Comunicaci6n. Instituto La 
tinoarnericano de la Comunicación Educativa {ILCE), 1a., ?!éxico-; 
D.F., 1977, p-91¡ Heriberto Murare, Neocapitalismo~edios de 
Comunicaci6n, Ed. EUDEBA, 1a. ed., Buenos Aires, ArgentTna,1974 
p-96 a 101 y 138: Hans Magnus Enzenzberger. Integrantes de Una 
Teoría de los Medios Masivos de Comunicaci.ón. en: Los Medios de 
Comunicación Col.ectiva, (Jaime Goded Compil.ador}, F.C.P.S.UNAM, 
Serie de Lecturas No. 1, 1a. ed., México, D.F. 1976, p-73¡ y Ca 
milo Taufic. Periodismo v Lucha de Clases. Ed. de la Flor, 1a.
ed., Buenos Aires, Argentina, 1974, p-137-138. 

(116) Curiosamente los Gnicos antecedentes desarro11~ 
dos que conocemos que han delimitado de forma general. algunas 
de las características específicas, que distinguen 1a particu -
1ar actividad cultural. que ejerce cada aparato de difusi6n co
lectiva, localizan su origen en la teoría funcionalista de la 
comunicaci6n de masas y canalizan su aprovechamiento hacia la 
práctica mercadotecnia de los mismos. En primer lugar nos refe
rimos a la tipificación empírica que efectua Mc.Luhan entre me
dios fríos y ca~ientes y otras variantes más que diferencia so-
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bre e1 caso. A1 respecto, consu1tar Mc.Luhan Marsha11. La Com
Erensi6n de 1os Medios Como Las Extensiones de1 Hombre., Ed. 

iana, 1a. ed., México D.F. 1968. 

En segundo caso, nos referimos a 1a mas depurada 
precisi6n pragmática que sobre 1a natura1eza cua1itativa de 
1os medios de comunicaci6n existe dentro de la nueva acumu1a
ci6n de conocimientos sobre e1 funcionamiento actua1 de 1os a
paratos de masas. Sin embargo, parad6gicamente este avance de 
conciencia sobre 1a operaci6n de 1os medios no proviene de 1a 
teorra crrtica, ni tampoco de 1a teorira cu1tura1ista, sino de 
1a experiencia cotidiana que ha arrojado 1a práctica mercado
técnica que desarro11a e1 capital comercia1 en su afán de ace-
1erar e1 cic1o de rotaci6n de1 capita1. 

Esto significa, que 1a construcci6n de 1a teorra ma
teria1ista sobre 1as propiedades distintivas con que cada apara 
to de masas rea1iza su práctica ideo16gica, debe retomar 1a ri= 
queza que ofrecen 1os embriones emprricos que ha descubierto 1a 
actividad mercado16gica en e1 área de 1a circu1aci6n de1 capi -
ta1, e integrar1os de manera reconvertida a su teorra g1oba1 de 
1a sociedad. Un buen ejemplo que ilustra los avances de estas 
t6cnicas en 1a de1imitaci6n objetiva de1 perfi1 ideo16gico que 
es propio de cada medio, 1o encontramos en e1 trabajo de Stephen 
R. Fajen. C6mo Hacer Más Rentab1es los Medios de Comunicaci6n. 
en: Rev. Expansión, No. 263, Ano XI, 18 Abril de 1979, México, 
D.F., p-84. 

(117) Medios Masivos, Ideo1ogra y Propaganda rmneria 
~Obra, cit., p-48. 

(118) La Promoci6n de Miss Universo Agot6 las Exis
tencias de Maxi Cosm6ticos, Excélsior, 9 de septiembre de 1978 
p-18-J\. Para ampliar este punto, consultar nuestro trabajo. bos 
Alaratos de Difusión de Masas y el Modelo de Acumulación de Ca
p t:Ig· Universidad J\ut6noma Metropolitana-Xochimilco, (en prep~ 
r n). 

(119) Consu1tar de Hc:imero A1sina Thevenet, Las Artes 
de Orson We11es, en: Rev. Nueva Po1~tica No. 3, El Estado y la 
Television, Vol. 1, Julio-Septiembre de 1976, pág. 269 a 274; 
Houward Koch - Orson Nelles, El Poder de los Medios,en: Ibid, 
pág. 275 a 283: y Periodismo y Lucha de Clases, Obra cit., p-
154. 

{120) Para una perspectiva genera1 sobre la crisis 
que enfrenta el capitalismo brasileño desde 1974, consu1tar de 
Ruy Mauro Narini. Se ~cab6 el Mi1agro Brasileño. Excé1sior. 1° 
de febrero de 1976, p 3-A; Brasil; El Modelo Ingresa al Quir6-
fano. Rev. Comercio Exterior No. 8. Vo1. 26, Banco Naciona1 de 
Comercio Exterior, México, D.F. agosto de 1978, p- 20-26: Cul
min6 el Milagro Brasileño, Excé1sior.· 30 de julio de 1979, p
~-ATErnTagroB~Ieño: Oepa~perización Obrera. Uno más 
Uno, 16 de agosto de 1979, p-9: Marcelo D~az, Milaqros en Cade
na en Brasil: La Dudosa Victoria de un Régimen Militar. Le Mon-
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(En Españo1), enero de 1979, No. 1, Año 1, p-1 
60% en Brasi.1, Excé1sior, 27 de marzo de 1980, 

(121) Armand Mattel.art. La :Industria Cu1tural. no es 
una J:ndustria Ligera. Hacia 1a Fase superior del Monoool~smo 
Cultural., Tomado de Revista Casa de 1as Américas, No. 77 Año 
XVII, Marzo-abril. de 1973, p.35-36. 

(122) Matte1art, Miche1. La Mujer y 1a L:l:nea de Ma
sas de 1a Burgues:l:a en Chi1e. Tomando del Supl.ernento Cultural. 
de Siempre: La Cu1tura en México. No. 545, México, D.F. Junio 
de 1974, p-J:II a VIII. Estos aspectos pueden ser amp1iados en 
Matte1art, Armand, Notas Sobre e1 "Gramia1ismo" y 1a L:l:nea de 
Masas do l.a Bu~uesrachil.ona, en: Chil.e Vencer&, Autores Va
rios, México, D.F. Ed. Roca, S.A. Colección R. No. 47, 1a. ed. 
1974, p-121 a 160 y Matte1art, Miche1, Cuando 1as Mujeres de 
1a Burgues1a Sa1en a l.a Ca11e en: La Cu1tura de la Opresión F~ 
menina, México, D.F. Ed. ERA 1a. ed., 1977, p-172 a 207. 

(123) A1 respecto consu1tar: Campaña Antimexí.cana, 
Excé1sior, 26 de noviembre qe 1975 p-7A; Denuncian Cuatro Le
gis1adores Una Campaña de Desprestiqio al Gobierno de M6xico, 
El Heraldo, 5 de marzo do 1976, p-2-A; Queremos Sabor Quien 
Dirige y Cuál. es 1a Razón de 1a Campaña Contra México, El. DTa, 
"2"Ce Mayo do 1976, 1a. pag. Sigue 1a Campaña Contra México, E1 
Hera1do, 13 de mayo do 1976, P-6-A; P1an E:<tracontincntal. Con
tra 1a Estabilidad de México, E1 Heraldo, 25 de junio de 1976, 
p-la.; C~mpaña Contra M6xico, Excé1sior, 23 de ju1io de 1976, 
p-7-A; Denuncia Milton Ca.stc11anos una Campaña Contra Baja Ca-
1ifornia, El Día, 16 do agosto do 1976, p 3, ~n Estados Unidos 
Dívu~:lga.Tl lo que pasa en México con "Vi.drio de Aumento", El Día, 
"2"r"Oe enero de 1977 p 1, El Comunismo ttjeno a l.a Democracia So
cia1 de México: El. l~raldo, 9 de septiembre de 1976, p la.; 
Denuncian a Difusoras de EU, de Hacer una Campaña contra Méxi
co: Vayan a México piden 38 Organismos Jud~os, El Sol de Méxi 
Cc>, 28 de enero do 19"'16, p-1 Sec. A: Plan Pub1icitario da Satu 
raci6n para atraer Turismo de EU a México, El Día, 17 de sep
tLembre de 1976, p 7; México y la Opini6n Mundial.Excélsior, 
4 de octubre de 1976, p 6 A; Campaña Antiméxico en EU. Excé1-
sior, 3 de enero de 1977, p-6-A; Negativa Imagen de México en 
E.U. Excélsior, 10 de enero de 1977, p-la.; Camoanas contra M~ 
Xlco Impiden gue Crezca el Turismo en EU., E1 Heraldo, 12 de 
enero de 1977, p 2A; La Im·agen de México Dañada, El Heraldo, 
15 de enero de 1977, P-6-A; ~ampaña Contra el Turismo en Méxi
co, E1 Heraldo, 13 de enero e 1977, p-6-A; El Congreso Jud~o 
Decide Cance1ar su Boicot Turistico a México, El Heraldo, 16 
de febrero de 1977 la. plana: Es Preciso Atraer a los Turistas 
sin E~~~nar Nuestras Costumbres, El Día, 16 de enero de 1977-;
y Editores de EU, Europa y Australia Darán a Conocer 1os Atrae 
ti.vos de Nuestro Pa!s, el Heraldo, 26 de mayo de 1977 ,p-6-A. 
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(124) Para amp1iar 1a informaci6n, revisar: Comenta 
rio a 1a Nueva Serie de T.V. "Vase1ina", E1 Hera1do, 21 de 
abri1 de 1977, p-3-D; High Step~To Stardom, Time, 3 de abri1 
de 1978, p-44-49; Bai1and0-sobre 1a-Cu1tura,-Rev. Proceso, 7 de 
agosto de 1978; La Moda de1 Travo1tismo, en: Rev. Proceso No. 
93, 14 de agosto de 1978, p SS, 221 Mi11ones de D611ares han ob 
tenido "Grease" y Saturday Niaht en Norteamerica. Excé1sior, 12 
de septiembre de 1978; La Travo1tamania Sucera 1as Escenas de 
Histeria de 1os Beat1es y Ro11inqs, Excé1sior, 1S de septiembre 
de 1978, p-19 C Travo1ta Está Asustado por sus Fanáticos, E1 
D~a, 18 de septiembre de 1978; cr!tica de Cine: Vaselina, Excé1 
sior, 9 de octubre de 1978; 01ivia Newton-John tiene P1anes Ma= 
tr~moni~1es Pero no con John Travo1ta; guie~hog~~ijo~ 
El Hera1do, 18 de octubre de 1978; SacerC!otes Cato1icos Anatemi 
zan a Travol.ta: Sus Cintas "Alinean tes v Pervert~das", E.l HeraI 
do,20 de octubre-a.e 19~E1 Fenomeno Travo1ta· es_~ositiy.2._x__ -
11ena e1 Vac~o que dej6 E1vis Pres1ey, Quincy Janes, Exc~1sior 
27 de octubre de 1978, Travo1ta no Asiste a Sa1ones de Bai1e, 
Excé1sior, 30 de octubre de 1978, E1 Travo1tismo, Gran Ñegocio 
en EU., Excé1sior 6 de noviembre de 197.8, p-3-A; G1orificilci.~n 
Existencia1, Rev. Tiempo 27 de noviembre de 1978, p-S4-66; oli
vrclffi3Wtoñ=::fohn, Com~añera de Travo1ta, Recibi6 1a Orden ~el Im 
perio Británico, Exc 1sior, 30 de diciembre de 1978, c-6=-B; Si-
9_l1C a1 Auqe de Discotecas en Ita1ia, Excé1sior 2 de enero de-
r9.,.-g-; p-7.::B; Ho::i:'. en. D:Í:il 1as Juventudes se han Convertido en Tra 
vo1tas". Excé1sior, 7 de febrero de 1979, p-S-B; Invento de 
Transnaciona1es. Travo1ta es Só1o 1a Envoltura, Revista Proceso 
No. I2"0, 19 de febrero de 1979; La Il.:tquiza se Travo1tiza, Rev. 
Contenido, 12 de octubre de 1978-;-Mcxico, D.F. y Fern¡:¡¡:¡cro Reyes 
Matta, Network and Travo1ta: Instruments of Transnationa1 Ideo-
1og:i.cal. E.xpresibn, Instituto Latinoamericano de Estudios 'rransn~ 
ciona1es (ILET), México 1978, 2Spp; Invento de Trilnsnaciona1es 
Travo1ta es só1o 1a Envo1tura, Rev. Proceso No. 12o;-T9-ae-re
brero de 1979, pag.28-29; Armand y Miche1e Matte1art. Una Cul
tura para administrar 1a Crisis, en: Le Monde Dip1omatique(en 
espano1) No. 10 Año 1, octubre de 1979, p-9. 

(125) Sobre el. caso consu1tar: Ho1ocausto: Exito de 
Exitos, Uno más Uno, 16 de diciembre de 1978, p 17; Bombazo a 
l.a T.V.Alemana por una Serie Pro Jud~a, Excélsior, 20 de enero 
ae--1979, p-3-A; La TeJ..eserie "Holocausto Provocó una Conmoción 
en A1emania Federal, Excélsior, 29 de enero de 1979, p-3, 3a • 

. parte de 1a Secci0r1 A: Más de Cuarenta Mi1 Consultas ha pro~ 
cado 1a Serie "Ho1ocausto", Excé1sior, 2 de enero de 1979; p-
11 B; E1 Canci11cr de Alemania Federa1 Tomará Parte en un Deba 
te Sobre "Ho1ocausto", E1 Naciona1, S de marzo de 1979, p 13, 
Holocausto, Serie de T.V. gua ContinOa provocando Po1émicas, 
El ola, 8 de marzo de 1979, p-21; Execración de1 Crimen P°é3Trti
co, Excé1sior, 9 de abri1 de 1979, P-6A; Ho1ocausto, e1 Filme 
iñlís po1émico de 1a T.V. Uno más Uno, jun~o de 1979, p 12; Po 
llffiicas Vio1entas en ~aña por e_1 Tc1fi1me Ho1ocausto, E1 ola 
26 de junio de 1979, p-30; Llegó la Te1eserie "Holocausto a Es 
¡;,>aña", Excé1sior, 27 de junio de 1979, p 10 B_La Mitad de Esca 
na Vi6 por Te1evisión e1 Fi1me Holocausto, E1 ola, 30 de junio 
oe 1979, p 26 Te1cvisión Educativa en e1 Cana1 13, E1 Día, 30 
de septiembre de 1979, p-23; Producción de Nueve Mi11ones de 
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D611ares, Excé1sior 6 de ju1io de 1979, p-10B ; Ho1ocausto 6 el 
Tr1unfo-ae1 Este, Uno m:!is Uno, 12 de julio de 1919, Comenzar~-a 
Transmitirse "Ho1ocausto", Excélsior, 11 de ju1io de-Y-!f79, p-l., 
Secc. C; Hol.ocausto Pasará a 1a te1evisi6n Argentina, Excé1sior, 
12, de jul.io de 1979, p-14-B Hol.ocausto I, El O!a, l.3 de ju1io 
de 1979, p-21; La Polémica de-,,Holocausto, El D~a, 14 de julio 
de 1979, p-10; Holocausto un ~ocudrama, Uno mas Uno, 22 de julio 
de 1979, p-23; Holocausto III, El o!a, 28 de ju1io de 1979 p-21 
Holocausto: ¿Ha Muerto ei Nazismo? E1- Ga1-lo Ilustrado No. 893, 
29 de ju1-io de 1979, p-23, Ho1-ocausto, un Telefi1me cara Hacer 
Historia, El. D~a 15 de agosto de 1979, p 21 y Una Cultura Para 
Administrar la Crisis, Obra citada, p-10 y l.1. 

(126) Al. respecto consultar: Cien Mi1 E1ementos de 
Seguridad~ Excél.sior, 21 de enero de l.979, p 1a. Vitores de 
Tres Mill.ones de1 Aeropuerto a1 Z6cal.o, E><cé1sior, 27 de enero 
1979, p-1a. El. Milagro de l.a Propaganda. Excé1sior, 2 de febr~ 
ro de 1979, p 

(127) P:!inico en Washinqton cor 1a Dramatización de 
un Programa de Radio Sobre 1-a Güerra-ÑuCTear, Excé1sior, 30 de 
abril de l.980, p-9A; y Provocó PAnico una Falsa Al.arma de Ata
que Nuclear en Washington, El ola, 30 de abril de 1980, p-l. 

(128) E.U. Un Estudio Excu1pa a l.a T.V. de Inducir a 
1a Gente a 1a Violencia, El D~a, Enero de l.972. Consultar tam
bLl;n: La Cor.iunicac·i~c Masas: Su Impacto en 1a Fami1ia •.r en 
e1 Hombre, El'Dra, 16 de agosto de 1970, p-4; Los Medios de In
formaci6n Ejercen M.avor Influenc.:!.a aue 1a Educación, El 03:a, 29 
de diciembre de 1970, p-8· Lc.s.__.!:lc..cl.iñe! de n;fu~i~n Dc..sJ:..J:.~ve'l '7lf 
Buena l·1edida la Obra de iá I:.:scuc.La, El D:Ía, l.6c mayo"e9 , 
p-1; Los Medios de Comunicación Maniou1an Impunemente 1a Perso
nalidad de1 Nifio. El D~a. 4 de ju1-io de 1972, p-8; Los Ninos Ma 
nipulados por los Medios de Comunicaci6n. Diorama de Excélsior, 
S de mayo de 1974, p-l.l.: La Comunicación Masiva Esta Deninte
grando a1 Ser Humano, Er Heraldo, 4 de marzo de 1976, p-3-A; 
~jes y erectos de 1os Programas de T.V. El Ga11o I1ustrado 
No. 805, Suplemento Dominical del oía, 27 de noviembre de 1977, 
p-5. 

(129) Radio v T.V. Han Producido en 1a zona del ca
ribe Muy Mal.as Formas de Hab1-ar, Excélsior, 11 de octubre de 
1972. 

(130) Exj.tosa Campaña de 1a WPAB, en Rev. Radio y 
T.V. No. 4 Revista Internacional de la Industria Radial, Vo1. 
4, septiembre de 1967, p-27. 

(l.31) El. Gusto Musical Inducido Por Radiodifusoras 
y Pub1~cistas, Excelsior, 27 de noviembre oc 1376, 3a. Seccion 
A, p-2 Los Niños Reciben en Forma Permanente 1a Inf 1uencia de 
la MGsi~a Exterior v 01-vidan Fácilmente la Prooia, Excélsior, 
20 de agosto de 1979, p-2. 



199 

(132) Los E em 1os de Vio1encia 
Japonesa Quebranta a Disciplina 
octubre de 1978. 

seis, 
(133) T.V. y e1 Año Internacionai de1 Niño: No pen -

Disparad, Obra cit., p-11. 

(134) Covarrubias, Ana Cristina, Una forma de Educa
ci6n Por Te1evisión. La Exoeriencia de "Ven Conmigo", Instituto 
Mexicano de Estudios de ia Comunicaci6n, A.C. Méxicom D.F. Ed. 
mimeografiada, p~23. 

(135) Causa Pesimismo Ver 1a T.V. en Forma Exagerada, 
Excé1sior, 24 de abri1 de 1979, p-8-B: y Pasividad ~Medios de 
Comunicación, E1 D~a, 23 de mayo de 1979, p-22. 

PGb1ico se 
1979. 

(136) La BBC Impone un Reg1amento Para evitar que el 
Contagie de Violencia, E1 Hera1do, 23 de abri1 de 

(137) Inf1uencia de la T.V. en la Forma de Vida en 
Norteamerica, Exc~1sior, 28 de mayo de 1979, p-19-B. Para comp1e 
mentar este panorama, también pueden ser v&lidas 1as dec1aracio= 
nes de1 Papa Juan Pablo II en e1 sentido de que la T.V. puede d~ 
formar a los niños de todo e1 mundo. Por ello, solicita a los 
productores"no sacrÍ.ficar e1 arte por el raiting'' !:-~~~~ 
Puede Deformar a Todos 1os Niños del Mundo. Uno M&s Uno, 24 de 
mayo de 1979, p-22. 

(138) Roncagliolo, Rafael, Comunicación: Cambio So
cia1 y Necesidad de un Nuevo Marco Concentual, Instituto Latino~ 
rnericano de Estudios Transnacionales (ILET), Septiembre de 1977, 
México, D,F., p-5-6. · 

(139) Los Partidos por Radio y T.V. Revista Tiempo, 
No. 1916, p&g. 7: y Cremoux, RaOl y Otros. Los ~artidos Po1~ti
cos en 1os ?-tedios de Difuni6n. (Encuesta) . • Universidad Aut'OñO 
ma t-1etropolitana, Departamento de Educación y Comunicación, Mó= 
du1o: comunicación y Cambio Social, marzo de 1979, México, D.F, 
p-1, Ver también los ejemp1os ya mencionados en el punto 3.3 de 
este trabajo. 

(140) Poulantzas, Nicos •· La Crisis de los Partidos, 
·en: Le Monde Diplomatique, septiembre<le 1979, p 32. 

(141) La Radiodifusión y 1a Iglesia, Revista Radio y 
T.V., Revista Internacional de la Industria Radia1, Vol. 5, No.3 
agosto de 1968, p-21. 

(142) La Bendición Papal a 450 Millones de Personas 
por T.V. Novedades, 28 de enero de 1979. 

(143) Aooyo de la Iglesia Contra la Opres±ón, Excél
sior, 9 de enero de 1979, la. p1ana; y T.V. Para 1a Iglesia, Ex
célsior, 9 de enero de 1979, p-6-A. 
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(144) Los Medios de Comunicación Idea1es Para Evange 
E1 Universal, 26 de enero de 1972. 

(145) Conc1usiones de 1a III Conferencia Genera1 de1 
Episcopado Latinoamericano; La ~vanqe1ización en e1 Presente___x 
en el Futuro de América Latina., Pueb1a de 1os Ange1es,~e 
enero, 13 de febrero, México, ed. mimeografiada, p-190-192. 

(146) Emp1ear~n en E.U.A. 1as Series Po1ic~acas de 
T.V. Para que 1os Ninos Aprendan e1 Sistema Judicia1, Obra cit 
p-17. 

(147) Consu1tar, RTC Difundirá Mañana e1 Festiva1 
de1 D~a de1 Ejército Desde la P1aza r1Gxico, Excélsior, 16 defe 
brero de 1980, p-2; y La Ceremonia de Jura de Bandera por Radio 
y T.V., Excé1sior, 5 de mayo de 1980, p-8-C. 

(148) Matte1art, Armand. La Comunicación de 1a Cri
~.• ponencia presentada en el. Primer Encuentro Latino.:J.mericano 
de enseñanza de 1a Comunicación. Departamento de Educación y Ce 
municación, Universidad Autónoma Metropo1itana-Xochimi1co, mayo 
de 1978, ed. mimeografiada, p-23 a 25. 

(149) Citado por Hugues Porte11i, 
ssato e Presente, Torino, Ed. Einaudi, 1954, 
Gramsci y e1 Bl.ogue.Histórico, México, D.F., ea .• 1974, e-31. 

de A. Gramsci, 
pág. 158, en 
Ed. Sig1o XXI, 

pa-

2a. 

(150) Ibid. p-31. Desconociendo 1a existencia y e1 
impacto de l.os modernos medios de difusión, Gramsci expresa que, 
en el. seno de la sociedad civil., son esencial.mente "la prensa 
amari11a y 1a radio (en 1os 1ugares que está muy difundida) ••• 
quienes aseguran este servicio, especialmente por la creaci6n 
de "exp1osiones de pánico ó de entusiasmo ficticio aue permiten 
e1 1ogro de determinados "objetivos, en 1as e1eccioncs, por ejem 
p1o". Ibid, p-31, En 1a actua1idad, dicha síntesis debe ser -
ap1icada a1 sistema g1oba1 de comunicación e1ectrónica, y muy 
en particu1ar, a 1a te1evisión. 

(151) Tradiciona1mente e1 estudio de 1a prob1emática 
de 1os aparatos ideo1ógicos o instituciones de hegemon~a, ha 
ubicado 1a operación de estos dentro de J.os márgenes de actua
ción de1 Estado, reconociéndo1os como soportes superestructura
.1es que contribuyen substancia1mente a efectuar 1as funciones 
po1~ticas de1 mismo, especia1mente en 1a esfera de 1a sociedad. 
Sin embargo, no obstante ser aceptados como entidades que co1a
boran medu1armente a ejercer 1as tareas de1 Estado capita1ista 
segGn vaya siendo e1 car5cter de c1ase que 1o define, hasta e1 
momento no conocemos un an~lisis conceptual e histórico que 
sistem5ticamente desg1ose cua1es son 1os factores particu1ares 
que permiten que al mismo tiempo que estos son instrumentos su
bordinados a determinadas directrices de c1ase de1 Estado, son 
tan1bién establecimientos civi·l.es que gozan de una "relativa ín
depcndencía de operación". Independencia superestructural, que 
en ocasiones permite germinar y desencadenar al interior y ext~ 



.... ,. .,~-.· .... : '•\ ,,. ~,,,..,,····:;."1 ._,,.,..,_,,....,~ "' '.''··· ····~~ ...... :-, 

201 

rior de éstos, movimientos contrarios a l.as pol.~ticas vertebra
l.es del. Estado dominante. 

Es sobre esta 11.nea, que pensamos que el. mismo tipo 
de factores primarios y secundarios que determinan a l.os medios, 
con sus debidas particu1aridades y adaptaciones espec1.ficas, 
son l.a médul.a de l.a estructura de poder que determina a1 conjun 
to de aparatos ideol.ógicos de1 Estado que existen al. interior -
de l.a superestructura capita1ista. Es por e11o, que el. anAl.isis 
del. car~cter de ciase, y 1a función estructura1 que estos ejer
cen (considerando su autonom~a re1ativa), debe de iniciarse a 
través del. desmontaje minucioso de estas variabl.es de dirección 
pol.1.tica. 

Para una referencia bib1iogr~fica sobre e1 estado a
proximado de 1a teor~a de 1os aparatos ideo16gicos de Estado, 
consu1tar 1a nota 34 de nuestro trabajo, E1 Estudio I1ateria1is
ta de 1a Comunicación de Has as. Cuadernos del Tall.er de Inve.::ti 
gaciEm en Comunicación Masiva(TICOM), No.1, Universidad Aut6no=
ma Metropo1itana-Xochimi1co, Departamento de Educación y Comuni 
caci6n, México, D.F., marzo de 1979, p-25. -

(152) Para obtener un panorama genera1 que muestre 
e1 condicionamiento estructura1 que sufren 1os medios de difu 
si6n de masas'cn 1a sociedad capita1ista, remitirse a Ra1ph Mi
l.iband. E1 Estado en 1a Sociedad Capita1ista, México, D.F., Ed. 
Sig1o XXI, 1976, p. 219 230. Para del.imitar l.as especificidades 
de c6mo opera esta determinación en 1as sociedades dependientes 
de América Latina, consul.tar de A. Matte1art, M. Picci.ni. y M. 
Mattc1art. Los Medios de Comunicación de Masas. La Ideo1o2{1.a de 
l.a Prenza L1beral en CJ"li 1.e, Santiago de Chil.e, Cuadernos e l.~ 
Realidad Nacional. No. 3"(E"specia1), Centro de Estudi.os de 1a 
Rea1idad Nacional. (CEF..EN), Universidad Cató1ica de Chil.e, 1970, 
P• 52 a 70. 

(153) Especificamos dominio excl.usivamente jur1.dico 
y no dominio tota1 o absoluto sobre 1os medios, ya que existe 
una gran distinción entre l.a propiedad jur1.dica y 1a propiedad 
rea1 o tota1 de éstos. Un individuo o grupo de individuos tiene 
l.a propiedad jur1.dica de1 aparato, cuando posee el derecho de 
usar1o, gozarl.o y disponer de e1 segGn sus requerimientos e in
cl.inaciones, pero ésto no significa que detente l.a propi.edad 
efectiva o total sobre el. mismo. Para alcanzarla, requiere po
ner1o en marcha e1 mismo sin necesidad de recurrir a una colec
tividad de individuos, 1o cual., en el. caso de los modernos me
dios de difusión, es imposible, puesto que sus dimensiones y 
complejidades e'cigen necesariamente l.a presencia de un gran con 
junto de trabajadores especializados para activarlos. -

Esta situación desemboca en el. dob1e efecto: por un 
l.ado, la resta al. propietario el. poder total. sobre el. medio, 
puesto que no lo puede gobernar a su vol.untad absoluta, sino 
que depende del. trabajador colectivo para poner1o en marcha¡ y 
por otro, le permite al trabajador colectivo alcanzar un poder 
considerable sobre el gobierno del. mismo, ya que lo puede hacer 
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funcionar o detener cuando se 1o proponga. 

Debido a esta rea1idad, 1os propietarios jurrdicos 
de 1os cana1es de difusi6n cuidan ce1osamente, a través de una 
constante práctica de "re1aciones ptlb1icas internas", que 1os 
campos de conciencia de sus trabajadores cu1tura1es, estén per
manentemente impregnados de 1os paradigmas y anhe1os co.gnocit!. 
vos que transporta su ideo1ogra dominante. E11o 1e permite, en 
primer término, e1 acop1amiento de 1a menta1idad de la fuerza 
de trabajo inte1ectua1 a 1os intereses de 1os propietarios, y 
en segundo término, impide la emergencia de una nueva superes
tructura de pensamiento que propicie 1a toma de conciencia de 
1os trabajadores co1ectivos sobre e1 gran poder de gobierno y 
direcci6n, que como trabajadores directos, poseen los aparatos 
de masas para orientar1os hacia 1a resoluci6n de sus conf 1ictos 
de c1ase. 

(154) Martrnez Terrero, Jesas. Estructura de Poder 
de 1os Medios de Masas, en: Economra, ComunicaciiSn y DesarroITo, 
tomado del Bo1et1n RADIODIENST UNDA-AL No. 62, Montevideo, Uru
guay, junio de 1975, p-9. 

(155) Mi1iband, Ra1ph, El E~tado en la Sociedad Capi 
ta1ista, Obra cit., p-219. Esta monopolización cultural puede 
observarse coñ gran·c1aridad, cuando inspeccionamos por ejemp1o, 
e1 caso de los EUA en donde el análisis de la estructura de su 
sociedad civil, muestra que sólo "el imperio Hearst comprende 
doce peri6dos, catorce revistas, tres estaciones de televisión, 
seis estaciones de radio, un servicio de noticias, un servicio 
de material gráfico, un sindicato de "tiras cc'Smicas" y 1os "li
bros de presa Time, Inc., es dueña de estaciones de radio y de 
te1evisión, de un club del libro, de fábricas de papel, de bos
ques, de pozos petroleros y de diversos bienes ra.!ces (G.t•l. Dam 
hoff, ¿quién Gobierna Esbados Unidos?, editorial Siglo XXI, Mé= 
xico, 1969, p-118). 

La misma clase de concentraci6n se puede observar 
en todos los demás parses capitalistas: el imperio A.~el Sprin
gel, por ejemplo, por s1 sólo controla más de 40% de los perió
dicos y las revistas alemanas y cerca del 80% de los periódicos 
de Berlrn. En lo que respecta a la pel~culas, se ha observado 
que en Inglaterra, por ejemplo, la distribución de pelrculas d~ 
pende virtualmente de dos campañ1as que administran los cines 

·de circuito, y como las pel1culas, por lo coman, sólo encuentran 
quien las financie si se obtiene garantras de distribución, es-
to quiere decir que las compañías ejercen un control casi compl~ 
to de las pelrculas que se filmen y de los temas que se les con
sideren adecuados (A Hunt. "The Film" en o. Thompson (comp.) Dis 
crimination and Popular Culture, 1964. p. 101). También vale la
pcna señalar que 1as nuevas empresas que surgen en esta esfera 
de actividad son fácilmente capturadas por intereses ya existen
tes de esta misma esfera y de otros campos. As~, por ejemplo, 
].os señores Hall y Whanned. en referencia a la T.V. comercial 
en Inglaterra, nos dicen que en vez de distribuir el poder en mu 
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chas manos, ha incrementado e1 poder de quienes ya 1o tienen. 
M4s de 1a mitad de 1os recursos de 1a T.V. comercia1 son propie 
dad de a1gunos periódicos, de 1a industria cinematográfica y de 
1os empresarios de teatro. (A11 y Wanned, The Popu1ar Arts, p-
343) obra cit., p. 219-220. 

(156) Ibid., p-220 

(157) Una perspectiva forma1 que muestra como 1a ra
dio y 1a te1evisión desarro11an su tendencia como industrias 
cu1tura1es en a1gunos pa.:l'.ses capita1istas puede consu1tarse en 
e1 trabajo de Raú1 Cremoux: Formas de Manejo de 1a Radio y 1a 
Te1evisión. en Revista Mexicana de Ciencia Po1~tica No. 6~
cultad de Ciencias Po1.:l'.ticas y Socia1es, Universidad Autónoma 
de México, México, D.F. ju1io-septiernbre de 1972, p-63-71. 

(158) Fajen, .Stephen R. Cl5rno Hacer Más Rentab1es 1os 
Medios de Comunicación, en: No. 263, Afio XI, Vol. XI, 18 de 
abri1 de 1979, México, D.F. p-74. 

(159) Phi11ipoff. Robert, Aspects of Monopo1y y Domi 
nation of the Mass Media. en: Review Po1itica1 affairs, ju1io 
de 1977, p 36. 

(160) Cómo Hacer más Rentab1es 1os Medios de Comuni
cacil5n,. obra cit., p-73. 

(161) Ibid, p.217. Estfi segunda intervención que 1os 
sectores econ6micamente poderosos alcanzan sobre 1os medios de 
comunicación, ·se deriva de .las fuertes inversiones publ.icita
rias que estos rea1izan en 1os m~dios. Por ejemp1o, "en cuanto 
a 1a prensa, dice Guerin; la prensa moderna de libre informa -
ción no puede vivir sin 1a aportación financiera que represen
ta e1 1ugar reservado en 1as co1umnas de 1a pub1icidad ••• , 
pues en 1os ingresos de un diario moderno rentab1e, 1a pub1i
cidad entra con más de 60%". Guerin, Robcrt. La Pub1icidad es 
una Vio1ación, Barce1ona, Ed. Sagitarios A., 1964, p. 136; ci
tado por Bcrna1 Sahagún, V.:l'.ctor M. , en: Anatom.:l'.a de 1a Pub1ici 
dad en M6xico, México, D.F., Ed. Nuestro Tiempo, 1a. ed., 1974 
p-82. 

Revisando e1 fundamento económico de otros medios, 
encontramos que por ejemplo "en Brasil, como en casi toda Amé
rica, 1a pub1icidad es 1a principa1 fuente de recaudación de 1a 
prensa, 1a radio y 1a te1evisión. Se puede ca1cu1ar que.casi e1 
80% de1 gasto de 1os diarios es pagado por 1a pub1icidad. E ah.:!'. 
que e1 contro1 de 1os medios de comunicación. ("Geniba1 Rabe1o, 
o Capita1 Estranjeiro na Imprensa Brasi1eira, R.:l'.o de Janeiro: 
Editora Civi1izacao Brasi1eira, 1966. Los datos sobre este pun
to fueron extra.:l'.dos fundamenta1mente de este 1ibroi. Citado por 
Dos Santos, Thetonio. E1 Nuevo Carácter de 1a Dcnendencia, en: 
La Crisis de1 Desarro11ismo y 1a Nueva Dependencia, Autores Va
rios, (José Matas Mar. Compi1ador), Ed. Amorrorcu, 1a. ed., 
1976, p-79. 
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En rel.aci6n a l.as ganancias de l.os medios por concep
to de publ.icidad. constatamos que "segOn l.os c:il.cul.os de l.os ex
pertos, l.os ingresos publ.icitarios son l.a base de sustentaci6n 
financiera del. cine en un 40%. de l.a prensa en un 70%, y de l.a 
Radio y Tel.evisi6n Comercial. en un l.00%. (R.A. Castaño. "La Comu 
nicaci6n Mercantil. y el. Desarrol.l.o" • Revista DYNA. No. 88, agos= 
to. l.973. Universidad Nacional. de Col.ombia pág. 54). SegOn "Edi
tor and publ.isher. el. diario corriente de so.ooo ejempl.ares de 
circul.aci6n obtiene el. 76% de sus ingresos de l.a publ.icidad (50% 
de l.a publ.icidad l.ocal., l.5% de l.a nacional. y el. l.l.% de l.os anun
cios cl.asificados). El. resto de l.os ingresos del. peri6dico. pro
viene de l.a circul.aci6n: (Economic Support of Mas Comunication 
Media. l.929-1957, Cincinnati: Scrippa - Howard Research, l.959. 
p-3) ". Citado por J .M. Terrero. en: Estructura de Poder de l.os 
Medios de Masas. obra cit. p-7. 

(l.62) El. Estado en l.a Sociedad Canital.ista. Obra cit •• 
p-222-223. Abundando en eI tipo de determinacion que ejercen l.os 
sistemas que financian el. funcionamiento de l.os medios sobre l.as 
pol.~ticas cul.tural.es de l.os mismos. P. Baran acl.ara, que "l.a for 
mul.aci6n de programas y l.as pol.1ticas editorial.es de l.os medios
de di.fusión y del. anuncio están sujetas a dos infl.uencias contra 
dictarías. Como, por r.a-zón natura1, l.os anunciantes desean contar 
con e1 máximo auditorio posib1e, se preocupan por evitar cierto 
ambiente que pudiera ser antog6nico a l.os intereses de probabl.cs 
cl.ientcs futuros y, por tanto, l.os medios de publ.icidad prefie
ren seguir una pol.1tica conservadora y no de ~ndol.e pol.cmista en 
l.a preparación de sus programas y editorial.es. No obstante en l.o 
que l.es ofrecen l.os medios de publ.icidad es más probabl.e que el. 
inter~s del. públ.ico se despierte si sus programas contienen el.e
mentos novedosos, o se l.es hacen más atractivos por l.as tensio -
nes emotivas que excitan l.as contraversias, 1os concursos, y 1as 
competencias, l.a ~ol.uci6n.que adoptan comunmente l.os directivos 
de l.as empresas de publ.icidad es l.a de admitir dichas tensiones, 
pero sol.amente en ciertos t6picos de importancia': programas de 
acertijos, deportivos de compentencias entre concursantes y dis
cusiones sobre temas pablicos mds o menos inofensivos, o bien, 
entre 1ocutorcs cuyas opiniones no difieren mayormente. "Baran 
Paul.. Tesis sobre l.a Publicidad, en: "El. Social.ismo: Unica Sal.i
da. México, D.F. Ed. Nuestro Tiempo. la. ed •• 1969, p-l.98. 

(163) Tesis Sobre l.a Publ.icidad, Obra cit., p. l.97-
198. 

(l.6 4) Anatomj'.a de l.a Publ.icidad en México. Obra cit.• 
pág. 86. 

(l.65) Ibidem. 

(l.66) Estructura de Poder de l.os Medios de Masas, 
Obra cit., p. 86. 
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(167) Xbid. p. 6 

(168) E1 Nuevo Carácter de 1a Dependencia, Obra cit., 
p.BO. A1 respecto Dos Santos, añade que "su poder l.e garantiza 
no s61o e1 contro1 editorial. de 1os diarios, sino e1 de 1as noti 
cías y hasta e1 de su vida interna.- En 1os G1timos años, se de= 
nunciaron casos que afectaron por 1o menos a dos jefes de redac
ci6n, despedidos por 1a acci6n de estos grupos (Antonio Ca11ado 
y Jos~ Bah~a. del. Correjo de Manha) hecho que, por 1o demás aco~ 
teci6 a muchas otras v~ctimas de símil.ar ool.1tica. Otras veces 
1a·coaci6n se ejerce sobre e1 materia1 publ.icado, como en el. ca
so de 1as series de reportajes de Justino Martins sobre l.a URSS 
en Machete, de l.a cua1 s6l.o apareci6 1a primera parte" Xbidem. 

Por otra parte, "el. profesor Meynaud ha indicado que 
el. contro1 que 1os intereses capital.istas ejercen sobre gran par 
te de 1a prensa en Xtal.ia produce una "doci1idad ejempl.ar" res = 
pecto de sus "tesis y preocupaciones" (Rapport Sur l.a C1asse Di
rigente Ital.ianne, p. l.92) En rel.aci6n a Francia, se ha dicho 
que 1as consignas que el. dinero hace pesar sobre 1a Prensa con -
eisten en prohibiciones, en no mencionar temas o dar instruccio
nes sobre l.o que hay que publ.icar" (Gogue1 y Grosser, La Pol.it:i.
que en France, p. l.56). El. h:i.ncap:i.~ tiene que cambiar segGn l.os 
pa1ses y oegQn 1os peri6dicos. Pero independientemente que l.a 
presi6n directa de 1os intereses capital.istas sea grande o peque 
ña, o siquiera inexistente, en todas partes perjudica grandemen= 
te a l.as finanzas de 1os peri6dicos y revistas al. ponerse en con 
tra de l.os cS.rcul.os de negocios. Nada tiene de sorprendente que-
1os 6rganos de 1a extrema izquierda, incl.uso donde como ocurre 
a veces, tienen una gran circu1aci6n, no pueden confiar en obte
ner mucho dinero por concepto de publ.icidad pagada por 1as empre 
sas, o del. gobierno". -

''En este sentido se observa que l.as razones primordia 
1es de 1os probl.emas econ6micos de 1a prensa comunista en Ital.ia 
no parecen estribar en una circu1aci6n insuficiente, sino más 
bien, en 1a fal.ta casi compl.eta de publ.icidad pagada, como mues
tra c1aramente una comparaci6n con l.os periódicos independientes 
m~s grandes e infl.uyentes. Mientras que El. Corriere del.l.a sera 
dedica el. 45% de su espacio a l.a pub1icidad y a otros anuncios 
pagados, y l.a Stampa el. 43%, L.Unita' só1o puede contar con un 
6% (S. Passigl.i, "Ital.y", en Comparative Studies en Pol.itical. 
Finance", The Journal. of Pol.itics, p. 722)". 

"Tambi~n resal.ta l.a exl.usi6n sistcmlltica del. Morninq 
Star comunista de 1as inversiones en publ.icidad del. gobierno, ·· 
cual. produce una situac:i.6n que hace que el. gobierno l.aborista, 
mientras castiga a un periódico de l.a extreama izquierda, distri 
buye grandes subsidios a sus más acerbos crS.ticos de l.a derecha.,,~ 
El. Estado en 1a Sociedad Caoital.ista, Obra cit., p.224. 
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(169) A1gunos ejemp1os 1ega1es que muestran como 1a 
acci6n de 1os medios queda subordinada por e1 contorno que 1o 
·enmarca, 1os encontramos en: Jorge Pinto Maza1, Régimen Lega1 de 
1os Medios de Comunicaci6n Co1ectiva, México, D.F., UNAM, F.C.P. s., Serie de Lecturas No. 5 19771 Rad1 Agudo Freites, La Reg1a
mentaci6n Lega1 de 1a Comunicación en Venezue1a, Caracas, Vene
zuela, Universidad Central. de Venezue.l.a, 19761 Jorge Pinto Maza1, 
Régimen Lega1 de 1os Medios de Comunicación Co1ectiva en México 
Maxico, D.F. Revista Mexicana de Ciencia Po1!tica, No. 76, (Cu1 
tura y Comunicación de Masas), A."io XX, Nueva Epoca, abri1-junio 
1974, UN.N~, F.C.P.S. 1974, y Granados Ro1dán, Otto. Régimen·:r...e
gai de 1os Medios, en: Peri6dico "Los Universitarios", México, 

.F., Ut~AM Direcci6n Genera1 de Difusi6n Cu1tura1, No. 119-120, 
mayo de 1978, p.26-27. 

(170) Sobre e1 caso, es sumamente i1ustrativo ana1i
zar 1a represión "1ega1" que 1a burgues1.a chi1ena y 1a junta mi-
1itar ejercieron sobre 1a tarea revo1ucionaria que desempeñaron 
1os m&s re1evantes medios de difusión contro1ados por 1os secto
res insurgentes en e1 per1.odico de transición po11.tica de 1970 
a 1973 en Chi1e. Consu1tar: La Comunicación Masiva en e1 Proceso 
de Liberación, Ed. Sig1o XXI, México, D.F. 1a. ed., 1973, pfig-
63 y siguientes. 

Por otra parte, aunque estamos conscientes que exis
ten otros factores de carácter secundario qua intervienen en un 
p1ano cornp1cmentario en 1a determinac~ón la función que ejercen 
1os medios, por razones de espacio, no 1os desarro11aremos en 
este ensayo. 

(171) Enzenzberger, Hanz Magnus. Integrantes de una 
Tc<>r:Í:a de 1os Medios Masivos de Comunicación, en: Los Medios de 
Col;;7_:·nicaci6n Co1ectiva, Jaime Goded compi1ador, Universidad Na
cic;:·,.-, l Autónoma de México. Facu1tad de Ciencias Po11.ticas y So
ciu ! · s, Serie de Lecturas No. 1, 1a. ed., 1976, p-76. 

(172) Entre 1os principal.es trabajos que representan 
estn 11.nea de investigación, destacan 1os siguientes: Los Siste 
mas Naciona1es de Comn::>_i.cación: cuestiones de Pol1.tica -a Opcio
nes, Estudios y Docume?1tos de Comunicaci6n social. No. 7 , UNESCO 
l:'!f'rS 1 Les Moyens O' I;,' :>rmation Dans 1a Societe. Necessite de De 
y~~per la Recherchc·;· ·.studes et Oocuments D' Information No.59, 
UNESCO, 19701 Ma. Cric;<;j.na Romo Gi11 Posibi1idades y Obstficu1os 
para 1a Uti1izaci6n de• la Red como Meaio Educativo en Mexico:----..re 
sis de Licenciatura, E:~cue1a de Ciencias y T«§cnicas de Informa
ción Universidad Iberoamericana, México, D.F., 19751 Rati1 Cre -
moux, La TeJ.evisi6n x__ r.1 A1umno de Secundaria de1. Distrito Fede
ral., Centro de Estudios Educativos A.C., Mexico, D.F. 1:9681 Ro
bert A. White, New Methodo1ogies .in Adu1t Education: A Case Stu
dy And Eva1uation of the Santa Maria Radioohonic PFogram, Stan -
ford University, 1976 Philip 11. Coombs y Manzoor Ahmed, Attackin 
Rura1 Povcrty. How Nonforma1 Education can He1p, Ed. Johns Ho-
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pkins, University Presa, Ba1timore and London, 1971; Ma. E1ena 
King, La Util.izaci6n de l.a Radio y l.a Tel.evisi6n ~n l.a Educaci6n 
en l.a Educaci6n, en: Educación y .Medios de Comunicacion Masiva, 
Documentos de Trabajo No-1, Fundaci6n Friedrich Ebert, México, 
D.F., 1973; G. Gonz..:il.ez Mayo, La A1fabetizaci6n Funcional. por l.a 
Radio y l.a T.V., en: Educaci 6n y Medios de Comunicaci6n Masiva, 
obra cit; Peter L. Spain, A Report on the System of Radioprima
ria in the State of San Luis Patos!, Institute far Communication 
Research, Information Center on Instructional. Technol.ogy Academy 
for Educational. Deve1opment, Stanford University, 1975; Emil.e G. 
Me Anany, Radio's Rol.e in Nonformal. Education. An OVerview, Ins
titute far Communication Research, Stanford University, Mayo de 
1976; Centro de Informaci6n en Tecnol.o'i:ra Educativa_; La Tel.ese
cundaria Mexicana. en: Revista Educacion, Consejo Nacional T~cni 
co de l.a Educación. Vol.. 111, No. 11, enero-febrero de 1975, 3a~ 
dpoca, México, D.F.; Tho~ás J. La Bel.l.e, Educational. Al.ternati
vea in Latín América, Socia1 Chanqe and Social. Stratification. 
UCLA, Latín América Center Publ.ications, University or Cal.ifor
nia, Los Angel.es 1975; Dennis T. Lowry. Radio y T.V. y Al.fabcti 
zaci6n en México, Journal. of Broadcasting. Vol.. XIV No. 2 prima
vera de 1970; Theresa Sil.verman y Emil.e G. Me. Anany. Tel.é-Niger: 
Ada~ting en El.ectronic Medium To a Rural. African Context, Infor
mat on Bol.l.etin Number Eight, The Cl.earing House en Devel.opment 
Communications, Washington. OC; Wil.bur Scharmm, Big Media, l.ittl.e 
Media, Tool.s and Techol.ogies for Instruction, Sage Publ.ications, 
Beverly Hill.s, London, 1977; Robert White, An Eval.uation of the 
Radio School.s and the Radio School. Movement in Honduras, (sununa
~-RepoÍt), University of ST. Louis ·Missouri, l.9.72; Jaime Virgi
~Nua art Sánchez, La Tel.esecundaria Mexicana ¿Exito o Fraca
so?, Facul.tad de Ciencias Políticas y Social.es, UNJ\M, Mexico, 
D:F. 1974, Franz Tattenbach, AnSl.isis de l.os Intereses del. Audi
torio de un Proqrama de EducacT6n Radiofónica (El. Caso de la Es 
cuela para 'J."lodos ", de Costa Rica), Revista del. Centro de EstudiOs 
Ec!üeativos No-4, México, D.F. 1974; Marshal.1 Me Luhan, Classron 
Without Wal.l.s, en: Expl.oration in Communication, Edmund Carpcnter 
y Marshall Me Luhan, Beacon Press. Boston 1960; Tel.cvisi6n For 
HiÍher Technica1 Education of the Empl.oyed. A First:::_Re"pcirt-on-A 
Pi ot Proyect in Po1and. Estudios y DocumcntoSC!"e Comunicacion 
Social. No-55, UNESCO, 1969; Jeremy Tunstall., The Open Univcrsity, 
University of Massachusetts Presa, Anherst, 1~Francisco Gu
tiérrez Pérez, Hacia Una Pedagog:l'.a Basada en los Nuevos Lenguajes 
de l.os Medios de Comunicaci6n Social, Instituto Latinoamericano 
de la Comunicaci6n Educativa (ILCE), México, D.F., 1972; Joffre 
Damazedier, Te1evisi6n y Educaci6n Popular, Ed. Solar-Hachett, Ar 
gentina 1956; Luis Felipe Arguell.o Zepeda, -Actitudes sobre 1a Te= 
1evi~i6n Instruccional en Ocho Empresas Privadas de~ País, Tesis 
cre---y;icenciatura, Departamento de Comunicaci6n, Universidad Iberoa 
mericana, México, D.F., 1978; Emile G. Me Anany, Robcrt c. llornil<, 
John K. Mayo, Studing Instructional. Tel.cvision: \'lhat Should De 
Evaluated, División of Methodos, Materia1s an TcCFiñ:lques No. 7"4, 
UNESCO, 1974; Investiqaci6n en Tc1educaci6n, VII Seminario Lati
noamérica para Profesores de Tc1educaci6n, Fundación Konrad Adena 
uer (Al.emania), Instituto de Solidaridad Internacional. (ISI), ca= 
J.ombia, 1973¡ Joaqu:l'.n .l'.ntonio Fern.!indez Espinoza de 1os Monteros, 
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Un Aná1isis de 1a T.V. Educativa Que pasa por 1os Cana1es Comer 
ciales de1 Distrito Federa1, Tesis de Licenciatura, Depto de Co 
municación, Universidad Iberoamericana, México, D.F., 1969, Her 
nando Berna1 A1arc6n, Educación Fundamental Integral, Teoría y
Aplicación en e1 Caso de ACPO, Ed. Andes, Colombia, 1978; Wil
bur Scharamm, Quality in Instructional Televisión, The Univers~ 
ty Press of Hawaii, 1975; Lennart H. Grenholm, El Empleo de la 
Radio por los Grupos de Estudio en la Rept'.iblica Unida de Tanza
nia, Serie: Experiencias e Innovaciones en EducaciOn No-15, 
UNESCO, París, 1975; Ignacy Waniewicz. La Radiocomunicación al 
Servicio de la Educación de Adultos, UNESCO, Par~ 1972; Ray
mond Lallez, El Caso TEVEC: Una Experiencia de Educación de 
.Adultos por el Sistema de Mt'.iltiples Medios, Experiencias e Inn~ 
vaciones de la Educación No-1, UNESCO- OIE, 1970; y muchos 
otros más. 

Todos estos estudios, como p1antean Noreene Janus y 
Rafael Roncaglio1o, se caracterizan por enfocar las re1aciones 
entre educación y medios de comunicación masiva como un proble
ma restringido a las posibilidades de utilizar los medios para 
incrementar la cobertura de la educación formal. Así, las discu 
&iones sobre este tópico se han concentrado sobre los proble-
mas de p1aneamiento, costos y efectividad de 1os medios masivos 
para transmitir mensajes educativos. Un sinnt'.imero de investiga
ciones han sido realizadas en torno a variables que se refieren 
sea a los atributos de las audiencias (edad, sexo, ubicación 
geográfica etc), sea a los medios mismo (tipo de medio, exten
sión y duración de las transmisiones, etc), sea a los aspectos 
operacionales de la enseñanza (el medio sólo o con profesor, só 
1o o con textos de apoyo, etc). -

At'.in cuando estas investigaciones y los experimentos 
que suelen acompañarlas puedan arribar a un incremento signif i
cativo de los niveles de escolaridad y entrenamiento, lo cierto 
es que 1as relaciones entre comunicación masiva y educación far 
mal abarcan problemas bastante más comp1ejo y relevantes que er 
uso de algunos espacios o tiempos de los medios con fines educa 
tivos. Rafael Roncagliolo y Noreene Janus, Publicidad Transna = 
ciona1, Medios de Comunicación y Educación en los Paises en De 
sarrollo, Documentos del Instituto Latinoamericano de Estudios 
Transnacionales (ILET), México, D.F., 1980 p-1. 

(173) Por corriente crítica de ·aná1isis de la comuni 
cación de masas, entendemos la perspectiva de investigación que 
se esfuerza por interpretar y transformar el fenómeno de la co
municación colectiva desde una óptica epistemológica de asimila 
ción totalizadora. Esto significa, que comprende el proceso de
comunicación, o a partir de los recortes ficticios que realizan 
1as corrientes funcionalistas o culturalistas sobre la misma, 
sino desde los procesos de creación, reproducción·y desestructu 
ración de la sociedad en su conjunto. -
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Por consiguiente, este quehacer se empeña estudiar 
1a dinlimica de 1a producci6n, circu1aci6n, vincu1aci6n y consu
mo de 1a comunicaci6n socia1, a partir de 1as necesidades econ6 
micas, po1~ticas, socia1es y cu1tura1es que presenta cada momen 
to hist6rico de 1a sociedad donde se inscribe, En este sentido~ 
1as rea1idades informativas se ana1izan como productos de1 con
junto de re1aciones hist6ricas que·1as determinan, y no como 
simp1es hechos ais1ados, atomizados y fraccionados de 1a estruc 
tura socia1 donde actaan. -

(174) Que Savons-Nous Sur 1a Communication? Commi
ssion Internationale d' Sur los Problemes de la Communication, 
No. 9 UNESCO, Par~s, 1978. 

(175) Armand, Matte1art y Seth Siege1aub, Communica
tion and C1ass Strugg1e, Capita1ism, :Cmperia1ism, Vo1. 1, :tnteE 
nationa1 Genera1, New York, and Internationa1 Mass Media Re -
search Center, Baugno1et, France, 1a. ed. 1979. 

(176) Nicho1as Garnham, Contribution to a po1itica1 
Economy of Mass Communication, en: Media, Cu1ture an Society, 
Vo1. -1-No. 2 Apri1 1979; y Towards a---p()Ilºtica1 Economy of Mass 
Communication, Media Studies, P.C.L., versión mimeografiada. 

(177) Fátima Fernández, A1berto Montoya M. de1 Campo, 
F1orence Toussanint, Caro1a :c. Garc~a Ca1derón, B1anca Agui1ar 
P., Ma. Josefa Hcrreguerena y Eduardo Andion: Diagnóstico sobre 
1os Medios de Di:Cu<"i6n de Masas en México y Propo_siciones para 
el Derecho a l.a i:·:formaci6n, Asociaci6n Mexicana de investigado 
res de 1a Comunic,1-:-i.on (AMIC), Climara de Diputados, Cd. de MéxI 
co, 3 de ju1io de ~)30. -

(178) ;~. referimos a sus trabaje"' Mu1tinaciona1es y 
Sistemas de Comunj ·;6n. Los Aparatos Ideo:.· .. rcc;s--ael Imperia 
1isi:no, Ed. Sig1o ~·:· la. ed. México, D.F., L..,77, p-147 a 222; 
E1 :Cmperia1ismo er, '"'ca de 1a Contrarrevo1uci6n Cu1tura1, en: 
Rev: Comunicación ·.'.1:1tura No. 1 4a. ed., M(;xico, D.F., 1877, 
p-146 a 244; La Iio-.: ,5tria Cultural no Es una Industria Ligera, 
Hacia 1a fase Sup-:. •::,or del Monopo1ismo Cu1tura1, en: Revista Ca
sa de. 1as Américno: clo. 77, Vo1-XIII, Marzo-abri1 de 1973, p-40 
a 43; La Industri~ sGsamo, en Rev: Mexicana de Ciencia Po1~tica 
No. 74, octubre- diciembre de 1973, Año XIX, Nueva Epoca, p-37 
a 54; La Cultura como Empresa Mu1tinacional, Ed. ERA,p-84 a 401 
y ~resi6n desde e1 Espa1cio. Cu1tura y Napa1m en 1a Era de 1os 
Saté1ites, Ed. Siglo XXI, 2a. ed., Argentina 1974, p 79 a 86. 

(179) La Cu1tura como Empresa Mu1tinaciona1, Obra cit. 
p-84. 

(180) Agresión desde e1 Espacio, obra cit., p-85. 
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(181) La Industria Cu1tura1 No es una Industria Lige
Obra cit. p-40 a 43. 

(182) Nicos Pou1antzas. La Crisis de 1os Partidos, .. , 
en: Le Monde Dip1omatique, Septiembre de 1979, p-32. E1 subraya
do es nuestro. 

(183) Para amp1iar este fenómeno, consu1tar nuestro 
trabajo, Medios de Comunicación y Reproducción de 1a Ca1if ica -
ci6n de 1a Fuerza de Trabajo, cuadernos del Ticom, Depto de Edu 
caci6n y comunicaci6n, Ta11er de Investigación para 1a comunic~ 
ci6n Masiva, México, D.F. 1982 (en prensa). 

(184) Enfatizando a1gunas de estas propiedades, 1a 
UNESCO sefiala que "las ventajas que trae consigo la utilización 
de l.os medios de comunicación social. en 1a educación tienen un 
triple carScter: se derivan de la dimensión potencial de su p6-
blico, de su rapidez de penetraci6n y de la riqueza de su ilus
tración auditiva y visual. Cada uno de estos aspectos ha susci
tado aplicaciones concretas en materia de medios didácticos. 
Por ejemplo, la posibilidad de llegar a todos los alumnos de una 
escuela medj.ante la radio y la televisión educativa, incitó a 
crear formas de enseñanza directa en las cuales se utilizaba la 
televisión como extensi6n del sistema escolar, y los programas 
eran a menudo una producci6n de la enseñanza dispensada en el au 
la de clase. El carácter inmediato y 1a penetración instantánea
de la televisión educativa fueron los que provocaron su empleo 
en los planes de reforma de los programas, como modo de informar 
a 1os profesores sobre los nuevos métodos pedagógicos, de impli
carlos en ellos y de facilitar a los alumnos nuevas experiencias 
de aprendizaje. Recíprocamente, la variedad de los recursos au
diovisuales permitió la realización de programas de radio y tele 
visi6n cuyo objetivo principal consistía en conseguir lo que re= 
sulta imposible en un aula, a saber, superar las fronteras habi
tuales de la escuela o ilustrar conceptos abstractos mediante di 
bujes animados o interpretaciones escénicas. En esto estriba taiñ 
bién la causa de la utilización creciente de los medios de comu= 
nicación social para la educación de adultos y la educaciún ex -
traescolar de los jóvenes, tanto en programas de alfabetización 
de masas como en los de desarrollo de la comunidad. Los resulta
dos son muy variables -ya sea en los medios escolares o extraes
col.ares o bien en 1os programas destinados a los niños, l.os ado
lescentes y los adultos-, y convendrá hacer una evaluación a fon 
do para aprovechar a1 máximo las experiencias realizo.das", Info'.r 
me Provisional sobre los Problem::is de la Comunicación en la-·so=--
ciedad Koderna. Comisión Internacional para el Estudio de l.os 
Problemas de la Comunicación, UNESCO, París, 1978, p-55. 

Igua1mentc, remarcando a1gunas de estas facultades, 
Noreen Janus y Rafael Roncagliolo indican que, "l.a crisiE de la 
institución escolar, por cierto, no se debe sólo a las limita
ciones intrínsecas de la escuela contemporfinea, ni puede solu-
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cionarse mediante 1a esco1arizaci6n de l.os medios masivos. Lo 
que ocurre, en efectos, es que 1os medios (que comparten al.gunas 
aaracter!.sticas de 1a escue1a, pero que también desarro11an sus 
propias formas de comunicación) han adquirido una eficacia socia 
1izadora re1evante, desp1azando en parte 1a hegemon!.a funcional.
de 1a escuel.a. E11o resu1ta, entre otros factores de 1a penetra
ci6n que 1os medios masivos han 1og~ado dentro de 1a vida priva
da, de 1a i1usión de 1ibertad que producen (desde que es posib1e 
cambiar de diario o 1a estación de te1evisión), de 1a variedad 
de sus programas, de 1as fuerzas psico1ógicas que 1ogran rnovi1i
zar, de su sustento 1ildico antes que pedag6gico, y de su carác
te1· permanente (puesto que su inf1uencia se extiende sobre toda 
1a vida y no s61o sobre e1 período esco1ar), Pub1icidad Transna
ciona1, Medios de Comunicación y Educación en 1os Pa~ses en De 
sarrollo, Documentos del Instituto Latinoamericano de Estudios 
Transnaciona1es (ILET), México, D.F. 1980, p-12. 

(l.85) No obstante que, anteriormente hemos anotado 
que el. aparato de 1a cu1tura de masas, corno extensión de1 apara
to de 1a cu1tura de masas, como extensión de1 aparato pedagógico 
real.iza 1a tarea de incu1car 1a ideo1og!.a de 1a el.ase que deten
ta 1a dirección g1oba1 de 1a sociedad, a través de1 discurso pe
dagógico que éste difunde¡ en esta fase no desarro11aremos dicho 
aspecto por no conocer información histórica precisa sobre 1a m~ 
da1idad como se efect<ia. Aunque ya hemos descrito en otros traba 
jos a1gunas de 1as especificidades bajo 1as cual.es se incu1ca y
organiza 1a ideo1ogía dominante que transmite e1 aparato de1 con 
senso de masas, estamos conscientes que dichas características -
se refieren a1 ámbito gene a1 de1 prob1ema, y por 1o tanto, no 
resuel.ven 1as particu1aridades propias de este caso. 

cuando más, 1a g1oba1idad de 1os estudios que desta
can en este terreno, pertenecen a1 ·t:i.po de anál.isis empiristas o 
de corte descriptivo, que no transciende más al.1á de 1a aparien
cia de1 fenómeno. No exp1ican en <i1tima instancia, por qué e1 
aparato esco1ar encuentra una sal.ida estructural. a través de1 a
parato de 1a cu1tura de masas, y mucho menos, comprenden qué 
impacto provoca esta nueva moda1idad cu1tura1 en e1 proceso de 
formación cua1itativa de 1a fuerza de trabajo. son aná1isis que 
se empeñan en 1a simp1e reco1ección y sistematización empírica 
de informaciones sobre 1os efectos que éstos producen como apar~ 
tos de modernización cu1tura1 y educativa. 

Por e11o, nuevamente reiteramos que debido a1 abando
no de esta funci.6n dentro de 1a actual. teor:í:a crítica de 1a com~ 
nicación de masas, e1 conocimiento de 1a incu1caci6n de 1os di
versos tipos de ideo1ogías que introyecta e1 discurso pedagógico 
de 1os medios medios de difusión co1ectiva, subsiste como una 
1aguna conceptua1. Reconocemos, que esta prob1emática se conser
va, hasta e1 mo111cnto, como una zona virgen que debe ser recobra
da y desarro11ada por 1a nueva corriente crítica que confronta a 
1a teoría estructu~a1-funciona1ista de 1a comunicación de masas. 
Esta es una de 1as vías que impu1sar.5 e1 proceso de ruptura epi~ 
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temo16gica que afanosamente construye 1a nueva visi6n materia1i~ 
ta de 1a comunicaci6n co1ectiva. 

(186) En e1 nive1 de educaci6n e1ementa1 o primera 
acu1turaci6n, inc1uimos todas aque11as actividades presco1ares 
que son incu1cadas por e1 discurso pedagógico de los aparatos de 
difisi6n de masas, y que actGan como cimiento cu1tura1 de los fu 
turos grados de capacitaci6n socia1. En la etapa de a1fabetiza-
ci6n, considerantos la educaci6n básica que se imparte exclusiva
mente a 1os adu1tos iletrados. La formaci6n básica, se refiere a 
1os conocimientos que se a1canzan con 1a educaci6n primaria. La 
capacitación media, abarca la enseñanza y la socia1izaci6n que 
imparte 1a secundaria, la preparatoria y el 1iceo. E1 nivel téc
nico comprende aque11a capacitaci6n que permite e1 desempeño de 
actividades de especia1izaci6n media. E1 nivel de educaci6n su
perior, incluye 1as actividades de a1ta especia1izaci6n profesi2 
na1. · 

Para comparar e1 curricu1um que forma 1a enseñanza 
forma1 tradicional y el curriculum que construye esta nueva prác 
tica pedag6gica de los aparatos de difusión de masas, revisar de 
Manue1 I. U11oa Imperialismo y Reforma Educativa, en: Reforma 
Educativa Y- Apertura Democrática, Ed. Nuestro Tiempo, 1°ed. Méx~ 
co D.F., 1972, p-61 62. 

(187) Multinacionales y Sistemas de Comunicaci6n, 
obra cit. p-176 a°221: E1 Imperialismo en Busca de la Contrarre 
vo1ución Cultural, obra cit., p 146 a 244: La Industria cultural 
No es Una Industria Ligera. Hacia la Fase Superior del Monopo-
1ísmo Cul.turai, obra cit. p- 40 a 43. La Industrici8eSamo,--Obra
cit.~-a-5"4 La Cultura como Empres'1M"iiTtTniiCional, oora cit. 
p.84 a 101. Agresi6n desde el Espacio, Cultura y Napaln en la 
Era de 1os Satélites, obra cit. p 79 a 86: Samuel Perez Barreto, 
El Caso de Plaza s1r5amo en el Pera, Ed. Quinto Sol, S.A., Méxi
co, D.F., p 121 a 150, y Armand Mattelart y Danie1 Wacksm<>n, 
Plaza Sésamo y 1a Coartada de la Neutralidad, Rev. Siempre Su
p1cmento Cultural, No. 1038, 16 de mayo de 1973 p-II a IV. 

(188) El 66% de la Formac1.6n se Adquiere antes de 1os 
6 .Años, Excélsior 23 de febrero de 1975, p 1, secc. B. 

(189) Para amp1iar la información sobre e1 perfi1 cu1 
tura que inculca Plaza Sésamo, consultar de Rogelio oS:az-Guerre= 
ro, RaG1 Bianchi Aguila y Rosario Ahumada de DS:az, Investigaci6n 
Formativa de Plaza Sésamo, Una Introducción a lns T~cnicas cre--
Preparacian de Proqramas Educativos Televisados, Ed. Trillas, 1a. 
ed. M6x. D.F. p-193 a 201: y Rad1 Crernoux, La Generación Xerox, 
Revista Nueva PolS:~ica No. 3 julio-septiembre de 1976, p-69 a 80. 

(190) Big Media, Little Media, obra cit, p-29. 
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(191) P1an Para Promover la Radi!2E_im~, Excé1sior, 
17 de julio de 1976, p-13-c. 

en Brasil, 
(192) Por medio de una Telenovela 
Excé1sior, 20 enero de 1976, p-7 

Impartirán-Cultura_ 
secc. B. 

(193) Jesds Garcia Jiménez, Te1evisi6n Educativa para 
América Latina, Ed. Porrua, 1a. ed. Méxrcoi57'E'. 1970, p-232-237. 

(194) Te1evisi6n Educativa en ~..rnérica Latina: Proble
mas y Perspectivas, obra cit, p-15 a 20. 

(195) Para e1 resto de los paises de la regi6n, con
sultar Te1evisi6n Educativa para América Latina, obra cit, res
pectivamente pág. 259 a 264 a 280;· 215 a 220 y 274 a 282. 

obra cit, 
(196) ~~1tinaciona1es y 

p-200 a 202 y 212 a 213. 
Sistemas de Comunicaci6n, 

(197) Consultar, Te1evisi6n Educnt:i,va 12~-ª J\mérica I.a 
tina, obra cit. p-245-250; 255 259; 221-232; 189-192; 173 176; y 
192-198; y Te1evisi6n Educativa¡ Presente y Futuro, A11en E. 
Kaeing y Ruane B. Hill, Ed. Troqued, Buenos J\ires Argcntina,1970 
p-xv-xx. 

(198) "Te1escuela Técnica" en la TV de Bolivia y Para 
guay, Excé1sior 9 de Junio de ~97!>";""~-10-B. 

(199) Impulsará la TV Rural 1a Cupacitación Indus
~· El Sol de Mexico, 29 de noviembre de 1980 p-19. 

Exc61sior, 
(200) TELEREY, Mcc]io Eficnz p~ra Capacitar Personal., 
15 de mayo de 1981, p-22-A. 

(201) "Telecaeacitaci6n" N_ueva Serie Para Informar a 
los Campesinos del Pafs, Excd1sior, 27 de muyo de 1980, p 15-B; 
~apii~~On, NueVO Pr<_?9rnma Dirigido a _!as Comun.i.cJ.:idcs Ru
rales, El Día, 28 de mayo do 1980, p 21; La Serie Cap~citacior
Agi:'Oj?ecuarin" de Gran Utilidad para __ Nue stroE_ __ s;a~pes;fnos, .Exc6"T= 
sior, 26 de octubre de 1980, p 3; Conclu:rcfa la Primera de Cin
co Etapas de Pron1oción" Educativa al Can1~E_~6._'ª-, El llera:J.do, 2~ 
de novicn1bre de l980, p-4; ~·~nicE:_~_gronccu~_rj.n ElementaJ. Di~~ 
nib1e a Través de la TV. El Solde Mexj_co, 24 de noviembre de 
1980, p-6¡ Reciben Capacit.:i.ción 400 campesjnos Oaxaoucños~ 
Medio de TRM y SAI~g, Excé-lsior, i6 de dICieuibre de J.980, p-23 
'100 Campesinos del Estado de Oaxo.cn son ca-e._ncitu.dos é.1 tr.:ivés de 
TRM y Sl"•RII, El Sol de México, 1.7 ele dj_cicrnbre. de J.980, p-6; 
Capacitación Aqropccuaría a Campesinos po2::__~91.cvisión_, Noveda
des, 1.8 de diciembre de 1980, p-26, S.~~_:i,_o_c:;~ Tfü'VJ _ _y __ Eu.nrura1 
para Impulsar el J\gro. El Nacional, 29 de . l>J"il de 1981, p-4; 
Convenio de Adiestramiento Técnico l\qropei::~._'.-::~~:-.i_o entre 'l'RI~1 y 10 
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Estados, E1 So1 de México, 9 de febrero de 1981, p-6; y Documen
tos de1 SAM. Estrategia de Comunicaci6n Socia1, Excé1sior, 28 de 
mayo de 1981,p-4. 

(202) Morion Royce. La Universidad Abierta, Revista 
Productividad y Desarrol1o No. 4 enero-febrero de 1973;-M~xico 
D.F. p-56-60; Televisión Educativa para América Latina, Obra cit 
p-154 a 158 y 196 a 205. 

(203) Ambicioso P1an Propone en Marcha E.U. Prensa y 
TV. en Escuela Abierta, Novedades, 9 de septiembre de 1979 p-1 
y 3 El Desarrollo de 1.a Televisión Instructiva, obra cit. p-143: 
Te1evisión de Circuito Cerrado en e1 Adiestramiento y 1a Educa
ci6n obra cit, pag-165 167. Para confirmar como 1a televisi6n 
instructiva hace posible la obtención de títulos universitarios 
en E.u. revisar de Donel w. Price, Un Plan de Estudios Para 1a 
Televisión Educativa, en T.V. Educativa: Presente y Futuro, obra 
cit, p-269-280; Richard J. Barnct y Ronald E. Muller, Los Diri
~es del Mundo. E1 Poder de las Mu1tinacionales, Ed. Grijal 
li0;--1a. ed. 19"r'7, p7T54-156: y Walter Anncnberg Don.:irá 150 __ mi-
11ones de Dólares a la ·Tv. no comercial de EU.P .• para una ~·uni
versidad Televisiva, ExcGlsior, 30 de marzo cle-T981, p-3. 

(204) Cursos Universitarios Transmitir& Televisa,El 
D.1.a, 28 de mayo de-19~ p-20: La UNAM y •l:'elevisa inician la Uni 
versidad del Aire en 1976, El Nacional, 21 de diciembre de 1976, 
p-7; Destacé!"n la I_!!!Eort.:incia de Difttndir Cl;!rsos ~ni ve~!:~ 
por T~!evisi9.!}_, ExCélsior, octubre de 1978, Divul2_~~ión_de_:fs.JE~ 
y__.'.!:2picos Universitarios 1977-78: Universidad Nacional Autónoma 
~•xico, Secretaria de la Rectoría, Dirección General de Divu1 
gaci6n Universitaria, México, D.F. 50 pág. Diá10S[.2_._.X ComunieE.::.-= 
ción earu 1a Integración Universitaria con su E~torno, El Dia, 2 
de ju1io de 1980, p.11: Es Necesario aue la UNAM Siqa Explorando 
1as Posibilidades Didmcticas en Televisión. El N.:icional, 18 de 
iiOVíembre de 1980, p-10; Televisión Uñivcrsitaria Educativa, 
E1 Día, 22 de noviembre de-Y9aü;·-p-22; Se-CTaüsuro-el. seminario 
Internacional de TV Universitaria. El.. ue·i-aldo 22 de noviembre de 
1980 p-12; La Televisión no se Opone a M6todos de Enseñanza: 
UNAM, El. Día, 22 de febrero de 1981, p-3: Juan Nuñcz, La UNAJ'-1 
por TV, E1 Día, 22 de febrero de 1981, p-19; Transmíti~z:¡---enJ..a
TV de Honduras la Serie Educativa "Universidad dcJ. Aire", Excél
sior, 3 de noviembre de 1976 p-3. 

Ante esta nueva tarea pedagógica de 1os ADM, es nece
sario considerar, que además de su participación en e1 proceso 
de calificación superior de la mano de obra, también generan nue 
vas consecuencias po1~ticas, que pueden traducirse en el dcbili= 
tamiento de ciertos grupos magisteriales, tradiciona1mente inde
pendientes y combativos. Este es el caso, de1 Sindicato de Traba 
jadores de 1a Universidad Autónoma de México (STUNAM) que ante -
1a huelga de 1977, en la que se detiene l..a marcha académica de 
universidad l..as autoridades rebasan estos frenos sindica1es y 
transfieren 1a universidad al.. aparato televisivo para continuar 
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su tarea educativa. As!, 1os cana1es de 1a te1evisi6n comer
cia1 mexicana, retoman 1a docencia universitaria y reinician 1os 
cursos profesiona1es de 9:30 am. hasta 1as 23 hrs. pm., permi 
tiendo que 1os a1umnos p1anteen preguntas a 1os maestros., vta t!::_ 
1ef6nica. C1ases de 1a UNl\M por TV. U1tímas Noticias de Excé1 -
sior, 23 de junio de 1977, p.1a. 

Para amp1iar e1 an~1ísis de este caso, consu1tar de 
Ricardo Amann Escobar, Breves Consideraciones Sobre Econom~a. 
Po1!tica e Ideo1ogía de 1os Medios de Difusión Masiva en 1a Cri
!!!!Ll.. La Hue1ga de1 STUN.1\M, en E1 Costo Socia1 de ia coyuntura 
Econ6mica Mexicana, Co1egio Naciona1 de Socio16gos, México, D.F. 
1978, p-300-308. 

1 

1 
1 
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VJ:J:.- ANEXO METODOLOGICO: LA OPTJ:CA DE ESTUDIO 

Siendo que todo aná1isis de 1a rea1idad, consciente 6 

inconscientemente, siempre parte de una 1ectura determinada de 

1a misma, y que só1o a partir de1 conocimiento de esta se pueden 

va1o~ar 1os 1~mites 6 aportaciones de una ref1exi6n socio16gica: 

es ~mprescindib1e conocer 1as condiciones de producción de cada 

interpretaci6n socia1. De 1o contrario todo discurso cient~f ico 

borra 1as hue11as de su e1aboraci6n y aparece ante nuestra inte-

1igencia, como un producto deshistorizado, prepotente y mágico 
que pierde su carácter de instrumento aná1itico, y se convierte 

en dogma para1izante, herramienta de propaganda. 

Por ta1 motivo, en este apéndice metodo1ógico prese~ 

tamos 1os ocho criterios de referencia que normaron nuestra 

perspectiva de estudio, y a partir de 1as cua1es, deben contex

tua1izarse cada una de 1as formul.aciones presentadas. Los fingu-

1os de recorte dc1 probl.ema,son 1os siguientes: 

1.- Metodo16gicamente, 1a temática se aborda desde 
una perspectiva m±cro social. de anfil.isis sociol.ógico. Dentro de 

esta, cxc1usivamcnte privilegiamos 1a observación de las líneas 

general.es que caracterizan J.a especificidad material. que ha al.

canzado el. desarrol.1o de l.as instituciones que constituyen J.a 

avanzada hegemónica. Por 1imitaciones de esta primera observa 

ci6n, no consideramos aquí los fen6menos iclcol-óg ices n1.icro so 

cia1es que se presentan en J.as mG1tipl.es zonas de J.as formacio

nes capita1istas. Estos son objeto de otra refl.exi6n que por el. 

momento no inc1uimos. 

Estamos conscientes que la elccci6n de esta. óptica 

de estudio se debe a que nuestras condiciones cul.turalcs de in

terpretación de la comunicación de masas, todavía responden a 

J.a herencia teórica y metodológica dominante que so ha gestado 

y transmitido sobre esta temática de 1965 a 1980 en ll.mérica La

ti.na. Esto es, somos producto de J.u corriente que nos lleva D 

decodificar 1a comunicaci6n co1ectiva desde una perspectiva 1n.ü-
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ero socia1 de 1os fen6menos ideo115gicos. Inf1uencia que, por o

tra parte, en 1a actua1idad todavía determina 1a se1ecci6n y e1 

recorte de 1os objetos de estud:i.o y de 1os proced:i.m:i.entos meto

do16g :i.cos, de 1a mayoría de 1os :i.nvest:i.gadores de 1a com?n:i.ca -

ci6n en Am~rica Latina¡ y que sólo, una porción muy reducida de 

datos, se escapa al mismo, a1 acercarse a problemáticas ideoló

gicas más particulares, de carácter regionales, grupales, o de 

agentes individuales. 

Sin embargo, pensamos que esta perspectiva es impre~ 

cindib1e realizarla en la medida en que e><pl:i.ca el nuevo compoE_ 

tamiento estructural de los fen6mer1os comunicat:i.vos. 

2.- El corte de exposición del cx::imen conserva la c~ 

ractcrística de mostrar básicamente el aspecto sincrón:i.co de1 

problema. Es dec:i.r, exh:i.bc exclus:i.vamente la reflexión transve~ 

sal de 1a const:i.tuci6n histórico estructural de las puntas de 
1a hegemonía; y no tanto, la din::ím:i.ca h:i.stór:i.ca del :í'unc:i.ona 

miento de 1as m:i.smas (vis:i.ón diacrónica del fenómeno). 

En este sentido, nuestra pos:i.c:i.ón de observación j.n

terprata esta realidad desde el ángulo estructural mnterialista 

del problema, más que desde una rcferenc:i.a gen~tico d:i.nam:i.sta 

del mismo. 

3.- Se analiza el proceso de construcción de la heg~ 

mon:r.a, desde el ángulo de la consoJ.idación del Estao~o dominante 

o burguGs, y no desde la creación del nuevo Estado proletario o 

subalterno. Esto es, se estudia desde qu~ soportes culturales 

se construyen las crestas de 1a hegemon:r.a de ia burguesía del 

capítalismo avanzado, y no 1as formas como el sector pro1etario 

edifica su nuevo proyecto "moral" de reconDtrucci6n de l.a sacie 
dad en el cap:i.talismo tardío. 

En este sentido, dicha perspectiva nos llcvn a cons~ 

derar los aparatos dom:i.nantes del Estado capitalista, y no a 

1os aparatos proletarios del partido o secicor trabajador. Den-
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tro de estos primeros, privi1egiamos 1a observaciOn de 1os me -

dios de comunicaci6n atrapados por 1a 16gica de 1a producci6n 

comercia1 de1 capita1, y a 1os aparatos de difusión co1ectiva 

condicionados por 1a 16gica de1 poder de Estado. Por ta1 motivo, 

descartamos en esta primera fase de estudio, c1 ex4roen de1 cir

cuito de comunicación a1tcrnativo ci de contrainformación socia1. 

4.- E1 estudio de 1.as puntas de la hegemon~a, 1.o e1~ 

boramos desde 1.os momentos de fur.cionamiento equi1ibrado de 1a 

estructura socia1. Es decir, desde 1.as fases en que e1 Estado 

capital~sta moderno rea1iza 1a dirección y control. de 1a socie

dad, predominante, por 1a instancia cu1.tura1 (aparatos hegem6n~ 

cos de1 Estado). Esto quiere decj.r~ que nuestro nive1 de obser

vación, no registra 1as dinámicas de desp1azamiento y de avanz~ 

das cu1tura1.es que se originan en 1os momentos de cr~sis capit~ 

1istas, como son 1.os per~odos del. fascismo, mil.itarismo y Esta

dos de excepci6n por 1.os que atraviesa 1.a estructura gl.obal. del. 

sistema, en etapas de endurecimiento po1~tico. 

E11o representa, que 1.a especificidad de nuestro tr~ 

bajo mantiene un rango de val.idez para una época especial. de 1.a 

historia: el. momento de 1.a hegemonía capital.is ta (fase de co

rrespondencia entro rel.aciones de producción y desarrol.1.o de 

1.as fuerzas productivas). Por l.o tanto, 1as reflexiones aquí 

pl.antead<>s, en ningan momento pretenden convertirse en un dis

curso imdginario y total.iz<>dqr que rinda cuentas de todos 1.os 

momentos cul.tural.es que constituyen el. desarrol..lo de la h5.sto

ria¡ ni de todo el. complejo global. de aparatos hegemónicos que 

operan al. interior de 1.a sociedad capitalista avanzada. ~.bord~ 

mos excl.usivamente el. fenómeno de la formación de 1as puntas 
de 1.a hegemonía en 1.os períodos de re<>l.ización del. consenso s~ 

cial.. 

Esto implica también, que no abordc:unos en este pri

mer momento del. <>nlil.isis, J.a fase de desestructuración de los 

aparatos hegom6nicos dominantes, pu~s el. aspecto que interpre
tamos es 1.a fasceta anteri.or: el. proceso de formación y organ!_ 
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zaci6n de 1as puntas de1 consenso dominante. Esto no quiere de

cir, que por e1 hecho de s61o mostrar este ángu1o de 1a produc

ci6n y reproducci6n de 1os aparatos culturales dirigentes, nue~ 

tra concepci6n est~ fundada en 1a visi6n estructura1 fu~ciona -

lista de 1a ideo1og~a, que postu1a que 1os aparatos de consenso 

s61o crean y reinstalan e1 orden socia1 preexistente. 

A1 contrario, partiendo del principio que los apara

tos de difusión de masas son espacios cu1tura1es atravesados 

por 1as diversas 1uchas socia1es, aceptamos en todo momento que, 

estos generan contradicciones y se enfrentan a antagonismos es

tructura1es, de natura1eza primaria y secundaria, que son causa 
dos por 1as crísis internas a su o~ganización y por 1as cr~sis
externas provenientes de 1os procesos de descomposici6n de 1a 

sociedad. Ambos fenómenos, en 1a medida en que no son encarados 

con respuestas adecuadas de readaptación instituciona1, golpean 

duramente sus procesos centr~petos de organización idco16gica, 

y a 1argo p1azo, provocan su inestabi1idad y degeneración pro -

gresiva. 

s.- Siendo que esta ref1exión es só1o una parte de 

un proyecto m5s amp1io para estudiar 1a economía po1ítica de 

1os aparatos de comunicación de masas, en 1n fase moderna de1 

modo de producción capita1ista(1900-1980), no desarro11a~emos 

aquí toda 1a complejidad propia de la superestructura ideo16g~ 

ca y de sus soportes de materializaci6n. Simplemente presenta
mos e1 tratamiento de l.o que consideramos que son l.as princip~ 

les puntas instituciona1es de producción de la hegemonía con -
temporánea. 

Es decir. en esta presentaci6n no exp1icaremos toda 

la conformación y mecánica infraestructural que caracteriza e1 

funcionamiento económico que sirve de sustento materia1 a la 

superestructura cultura1 de 1a sociedad capita1ista. Tampoco 

examinamos la configuración, los e1ementos fundantes, y los 

principj_o_s de determinaci.ún y autonomía que mode1an a 1a supeE_ 

estructura social y al Estado, espccia1mente, en su nivel ide~ 
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16gico. Retomando como dada 1a din~ica desigua1 dc1 modo de pr~ 

ducci6n capitalista en todas sus esferas (econom~a, pol~tica y 

cu1tura1), y la funci6n rectora que ejerce el Estado dentro de 

esta¡ partimos de1 proceso que ordena la din§mica avanzada de e-

1aboraci6n de la conciencia, para localizar cuá1es son 1as zonas 
de producci6n de 1as crestas ideo16gicas de la sociedad civi1 , 

contemporánca(4). 

Por 1o tanto, metodo16gicamente nos ubicamos en e1 a

ná1isis del proceso progresado de creaci6n de 1as puntas de:l. .CO!!_ 

senso que conforman la orientaci6n psico16gica, afectiva, congni 

ti va y motriz de la sociedad. En una idea, que generan 1a pr.inc.:!:_ 
pal conducción político cu1tura1 de 1a misma. As:i'. desmontamos la 

específica f\.1nción estructural que desempeñan 1os aparatos domi

nantes de difusión de masas, por una parte, dentro de1 conjunto 

de establecimientos de hegemon:i'.a del sistema capitalista; y por 

otra, dentro de1 sistema de relaciones socia1es que soportan a1 

mismo. De esta forma, aunque nuestro análisis no desarrolla las 

particularidades de las estructuras fundantes de la sociedad c~ 

pita1ista, se. basa en estas para. examinar 1as funciones hcgem6-

nicas que ejercen 1os medios de información social. (Ver cuadro 
No. 15). 

Esto no implica, que por no presentar aquí todo el 

conjunto de determinnciones hist6ricas que condicionan a ios 

ADM, nos situemos en la 6ptica ideal-ista que concl.uye que los 

aparates de clifusi.6n de masas operan como instituciones desvi!!_ 

cuJ_adas de todo el proceso de reproducción social-. Al contra - · 

rio reconocemos en todo momento que son expresiones cu1tura1es 

de los proyectos y contradicciones políticas que se v~ven al 

interior de1 campo dc1 podeF· A su vez, sabernos que cstoc son 
reflejos de los antagonismos que subsisten en la base material 

de la sociedod; y al. mismo tiempo, son resultantes de 1 mode 1o 

y de la coyuntura histórica por la que atraviesa la sociedad. 

En síntcs:i.s, reco11ocemos plenamente que 1os apara

tos de difusión de masas son productos pnrticu1nrcs del. proc~ 
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so de reproducci6n y desestructuraci6n permanente de 1a sociedad 

g1oba1. 

6.- Se resa1tan y confrontan entre sí 1as principa1es 
tendencias genera1es que muestra 1a estructura de1 aparato esco-

1ar dominante, y e1 esque1eto de1 aparato dirigente de 1a cu1tu

ra de masas en e1 capita1ismo contemporáneo. En esta comparación, 

e1 aparato escolar (instrucción preesco1ar, primaria, secun~aria, 

preparatorio, t6cnica,superior, etc.) y e1 aparato de 1a cu1tura 

de masas (te1cvisi6n, radio, cine, prensa, etc.) son concebidos 

en sentido amp1io, sin precisar 1as funciones específicas que c~ 

da subaparato o subsistema de éstos desarro11an. 

En este sentido, 1os p1anteamientos que aquí se expo
nen, pueden ser vti1idos básicamente como teorS:.as de alcance g1o

ba1, que exp1ican 1as características de operación de 1os mi_smos 

en 1os ciclos hist6ricos largos de las formaciones capitalistas. 

No son teorías de alcance sectori.al que, necesaria111cntc, aclaren 

de forma exhaustiva, el comportamiento particular de cada apara

to de difusión de masas en las distintas coyunturas históri_cas 

por 1as que atraviesa e1 cuerpo socia1. 

En consecuencia, no pretendemos demostrar qué siotema 
de aparatos cu1tura1es son 1os dominantes en cada sociedad part.:!:_ 

cular <•sto es objeto de una invastigaci6n hist6rico empírica en 

cada articul.aci6n determinada) . Simplemente intentamos enunciar 

teórica e históricamente, a1gunas de las tendencias vertebra1cs 

que se observan en la 1ínea de desarrollo de 1os aparatos de c~ 

mun.icación de masas, al parti.cipar en el proceso de construc

ci6n de la avanzada cuJ_tural de la sociedad civil moderna, y 

las consecuentes transformacíoncs que han provocado en 1a cons~ 

1idación del Estado ampliado. Por e11o, estos p1anteamientos r~ 

quieren ser confrontados con 1as particularidades histórico co~ 

cretus que adopta cada apurato de1 consenso de rnusus, en cadu 
sociedad específ íca. 
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Esto no significa, en ningGn momento, que pretendamos 

abordar e1 prob1ema de 1a construcci6n de 1as puntas de 1a con 

ciencia, evadiéndose en 1a e1aboraci6n de un discurso o de una 

po16mica difusa o universitaria, que no se defina ante 1as espe

cif:icidades de 1a historia presente: sino que e1 n:ive1 de ir1ter
pretaci6n en e1 cua1 nos hemos ubicado, nos ha exigido amp1iar 

tanto nuestro objeto de estudio, 

1as determinaciones propias que 

ticu1aciones coy!-1ntura1es. 

que no se han podido contemp1ar 

se originan en 1as distintas ªE. 

7.- A 1o 1argo de estas ref1cxiones, no vamos a cons~ 

derar 1os contenidos cu1tura1es de 1a-s formaciones ideo16gicas 

que s_on veh:l'.cu1izadas por 1os mú1tip1es aparatos de1 consenso de 

masas, y que construyen 1a hegemon:l'.a. Esto no quiere decir, que 

1os consideramos poco reievantes para e1 proceso de formación de 

1a misma, sino que simp1emente esto es objeto de otro est\.1dio 

histórico m§s amp1io, que por e1 momento, rebasa 1os 1:1'.mites ex

p1icativos impuestos a1 mismo. Aqu:I'. queremos mostrar, exc1usiva

mente, cuá1 es 1a actua1 tendencia de conformación materia1 que 

siguen 1as avanzadas instituc:iona1es de l.a sociedad c:ivi1 que 

participan en 1a producc:i6n de1 consenso soc:ia1, y 1as correspo~ 

dientes transformaciones que generan a1 inter:ior de1 Estado con

tempor&neo. 

B.- Fina1mente, 1a va1idez de estas observaciones, 

centran su mayor peso de certeza cicntíf ica en 1os cspaci.os de 

1as concentraciones urbanas de 1as sociedudcs industrial.izo.das, 

donde 1os fenómenos de 1a cu1tura de masas y de esco1arizaci6n 

de 1a pob1ación, l"lan al.canzado mayor grado de madurez. En 1as 

concentraciones rurales de 1as sociedades agrarinn, donde estas 

tendencias aún están en v:l'.as de imp1emcntaci6n y de consolida -

ción gradua1, el. fenón1eno reviste otras modificaciones, Esto es, 

debido a que en estas :Cormacioncs históricas subsisten í:uertes 

sedimentos de viejas re1aciones económicas, po1:Lticas y cul.tur~ 

1es de antiguos o distintos modos de producción, 1a art:icula 

ción hegemónica que 3C da a1 interior de lns mismus, estú sopo~ 

tada por viejos aparatos ideo16gicos, que dentro de éstas, ocu

pan el. rango de instj_tuciones calturales dominantes. 
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p-4. 

-Apoyo de l.a Iglesia Contra la epresi6n, Excél.sior, 9 de 
enero de 1979. 

-A Través de su Centro de Capacitaci6n l.a CTM l.lenarl!i Va
cíos de Tipo Educativo, El o!a, 23 de agosto de 1981, p-3. 

-A Veinte y Un Pa~ses del. Continente y España, Llegar~ el 
Festival e.TI, Excélsior, 30 de noviembre de 1978. 

-Bailando Sobre la Cultura, Rev. Proceso, 7 de agosto l.978. 

-Bombazo a l.a T.V. ~lemana por una Serie Pro Jud~a, Excél.-
sior, 20 de enero de 1979. 

-Campaña 1'.ntimexicana, E:ccélsior, 26 de noviembre de 1975. 

-Campaña Antirnéxico en E.U. Excél.sior, 3 de enero de 1977. 

-campañá Contra México, Excél.sior, 23 de julio de 1976. 

-Campaña Contra el Turismo en México, El. Heraldo, 13 de e-

nero de l.977. 
-campañas Contra Mé><ico Impiden que Crezca el. Turismo en 
~ El Heraldo, 12 de enero de 1977. 

-Camoaña de la ONU Para Promover los Derechos de los Pales 
~· Excélsior, _7 de octubre de 1978. 

-ca~acitaci6n Agrocccuar~a a Campesinos oor Televisi6n, No 
ve ades, :LO de noviembre de 1.980. · ·---

-causa Pesimismo Ver la T.V. en Forma Exagerada, Excé:Lsior· 
24 de abril de 1979. 

-Cien Mil Elementos de Seguridad, Excélsior, 21 de enero de 
1979. 

-el.ases de la UN1'.M nor T.V., Ul.tirnas noticias, Excélsior, 
23 de junio de 1977. 

-Crernoux, Raal.. En las Redes del. Pescador, Excélsior, 1ª de 
septiembre de 1978. 

-Cremoux, Raal, La Experiencia Italiana en Radiodifusi6n, 
Excélsior, 17 de agosto de 1.973, p-1.5-B. 
-cr~tica de Cine: Vaselina, Excélsior, 9 de octubre de 1978. 

-Concluida :La Primera de las Cinco Etapas de Promoci6n Edu-
cativa al Camnesino, El Heraldo, 23 de noviembre de 1980. 
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-concl.usiones del. seminario Sobre l.a Reforma Educativa y 
los Medios de Inforrnaci6n y DifusiOn en Nuestros D:!as, 
El cia,. 24 de noviembre de l.970. 

-Contra l.a Represi6n en l.a Escuel.a, El. D~a. 17 de enero de 
enero de 1981., p-21. 

-Convenio de Adiestramiento Técnico Agrocecuario entre TRM 
y l.O Bstados, Cl. Sol. de M~xico, 9 de febrero de l.9Sl.. 

-Convenio de TRM y Banrural. para Impul.sar el. Agro, El. Na
cional., 29 de abril. de 1981. 

-Comentario a l.a Nueva Serie de T.V. "Vasel.ina "• El. Heral.
ao, 21 de abril. de 1977. 

-Comenzará a Transmitirse "Hol.ocausto", Excél.sior, 11 de 
julio de l.979. 

-como Aprender con el. Auxil.io de l.a T.V. E:ccél.sior 8 de f!!!_ 
brero de l.979. 

-como se Curan l.os Drogados Tel.evisivos, Excél.sior, 22 de 
abril. de 1980. 

-Cuatrocientos Camcesinos del. Estado de Oaxaca son Capaci
tados a Través de TR!"'. y SARH, El. sol de néxico, 17 de di
ci:embre de l.980. 

-Cu1min6 el. Mil.agro Brasil.eñe, Excél.si.or, 30 de jul.io de 
I"9"79. 

-Cum~l.irá 10 Años el. Video Cul.tural. de San Pabl.o en Brasil., 
Exc l.si.or, l.O de 1979. 

-Cursos Universitarios Transmitirá Tel.evisa, El. D~a. 28 de 
mayo de l.975. 

-Dar5n Difusi6n cor Satél.ite al. Encuentro de l.a Comunica
ci6n, Excél.sior, 17 de octubre de 1974. 

-Deouncian cuatro Leaisladores Una Campaña de Desprestigio 
al. Gobierno de México, El. Ueral.do, 5 de marzo de 1976. 

-Denuncian a Difusoras de E.U. de Hacer una Campaña contra_ 
México, Excél.sior diciembre de 1975. 

-Denuncia ?-1.i1ton Castc11an0s una Cam~aña contra Baja Ca1i
fornia, El. Día, 16 de agosto de 197 • 

-Destacan 1a Imoortancia de 
por Te1evisi6n, ~xcélsior, 

Difundir Cursos Universitarios 
octubr~ de 1978. 

-••oeutsche Welle" Transmite en 34 Idior.las, Exc~1sior, 18 
de noviembre de 1978. 

-Diálogo y Comunicaci6n cara 1a Integraci6n Universitaria 
con su Entorno, El. Día, 2 de ju1io de 1980. 

-De 17 Años de Vida 2 Mirando Tel.evisi6n, E::cél.sior, l.8 de 
diciembre de 1978. 

-Distribuyen en l.a T.V. de Seis·Pa~ses Una Serie de Progra
mas Infantil.es Didácticos, Excél.sior, 7 febrero de l.979. 
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-Documentos de1 SAM. Estrategia de Comunicaci6n Socia1, E~ 
c61sior, 28 de mayo de 1981. 

-Dos Mi11ones Vieron oor T.V. en Sao Pau1o, Brasi1, e1 I 
Festiva1 de Jazz, Excé1sior, 21 de septiembre de 1978. 

-Doscientos Mi11ones de Norteamericanos Permanecieron 14 
horas Sentados Frente a 1a T.V., E1 Hera1do 17 Marzo 1979. 

-Doscientos Veinte y Un Mi11ones de D611ares han Obtenido 
"Grease" y "Saturdav Night Fever" en Norteamerica,. Exclal.
sior, 12 septiemDre de 1978. 

-El. Caos Educativo de Origen Famil.iar, Excé1sior, 28 de 
enero de 1981, Secci6n Financiera, p-8. 

-Editores de E.U., Eurona y Austral.ia Darán a Conocer 1os 
Atractivos de Nuestro Pais, El. 1:-:era1do, 28 de mayo de 1977 

-E1 Canci11er de A1emania Federa1 Tomar~ Parte en un Deba
te Sobre "Ho1ocausto", El. Nacional, 5 de marzo de 1979. 

-El. Comunismo A eno a 1a Democracia Social. de México: L.E. 
Hera1do, 9 de septiem re de 197 

-E1 Congreso Jud!.o Decide Cancel.ar su Doicot a ?1éxico, E1 
Hera1do, 16 de febrero de 1977. 

-El. Deterioro Educativo Frustra l.a Revol.ución Tecnol.6gica: 
E.U. Excé1sior, 27 de enero de 1981, Secci6n Financiera, 
p-4. 

-E1 Fen6meno Travol.ta es Positivo ~ 11.ena el. Vac!.o que De
jo El.vis Presl.ey. Quincy Janes, Excl!l.sior, 27 de octubre 
de 197s, 

-E1 Fil.me "Los Diez Derechos· del. Niño" Se Proyectar:!i Mun
d1a1mente en 1a T.V. Excél.sior, 21 de mayo de 1979. 

-E1 Gusto Musical. Inducido Por Radiodifusoras y Publ.icis
~. Excél.sior, 27 de noviembre de 1976. 

-E1 Informe Presidencial. Ser:!i Visto y O!.do por 20 mil.l.ones, 
Excélsior, 28 de agosto de 1975. 

-En Ital.ia, Hay 6,500 Difusc;iras de Radio y T.V., Excél.sior, 
30 de marzo de 1981. p 2 A. 

-E1 Mi1agro Brasil.eñe: Depaucerización Obrera, Uno M:is Uno, 
16 de agosto de 1979. 

-El. Mil.agro de l.a Prooaqanda, Excél.sior, 2 de febrero 1979 

-Es Necesario aue 1a UNAM Siga Expl.orando l.as Posibi1ida-
des Didácticas en Televisi6n, El Nacional., Is de noviero 
6re de 1980. 

-El. 66% de l.a Formaci6n se Adquiere antes de l.os 6 años, 
Excél.sior, 23 de febrero de l.975. 

-El. Travoltismo, Gran Negocio en E.U. Excé1sior, 6 de no
viembre de 1978. 
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-Emp1earan en E.U. Las Series Po1ic:tacas de T.V. Para Xue 
1os Ninos Aorendan el. Sistema Judicla1, Uno MO!s Uno, 2 
de junio de 1978. 

-Encuentro Sobre l.a T.V. en América Latina, Excé1sior, 8 
de enero de 1979. 

-En España 1os Incu1tos Ven Mas Te1evisi6n, Excél.sior, 5 
de octubre de 1978. 

-En Estados Unidos Divu1qan l.o que pasa en México. con ''Vi 
drio de Aumento", El. oía, 27 de enero de 1977. 

-En E.U.A. Las E1ecciones son Ahora un "Acto Te1ev·isi.vo", 
Marshal.l. Me. Luhan,Excél.sior, 3 de mayo de l.976. 

-En l.a T.V. Mundial. Estrenarán el. Fil.me de Dibujos Anima
dos "Los Derechos del Nino", Exclllsior, 24 de febrero 1979. 

-En Más de SO Pa:tses, inclusive México, Se Transmitir:!!. "La 
H:lstoria de la Humanidad, Excél.sior, 13 de octubre de 1978. 

-En 20 Pa:tses Adquieren 1a Serie de T.V. Ra:tces, Excé1sior, 
24 de febrero de l.979. 

-Esbaña: 30 Minutos de T.V. a 1os Partidos, El. D:ta, 
fe rero de 1979. 

12 de 

-Es Preciso Atraer a 1os Turistas sín Ena·enar Nuestras 
ostum res, El o a, l. e enero de 1977. 

-E.U. Un Estudio Excul.oa a l.a T.V. de Inducir a 1a Gente a 
la Viol.encia, El. oía, enero de 1972. 

-Execraci6n del. Cr:tmen Pol.:ttico, Excél.sior, 9 abril. 1979. 

-Exito de 1a Primera Etapa de Educación Media Superior 
Transmitida en el Canal 11, Exc6l.sior, 31 de marzo 1979. 

-Fanatismo de 1os Niños Chil.enos por el. Video, Excé1sior, 
22 de diciembre de 1975. 

-Fe1ipe Gonzá1ez Desaf:ta a suárez a un Debate por T.V. Uno 
m3s Uno, 23 de octubre de 1978. 

-Fustiga Giscard en T.V. al. Jefe Degol.ista Chirac. Noveda
des, 20 de abril de 1979. 

-Gl.orificaci6n Existencial., Rev. Tiempo, 27 de noviembre 
de 1978. 

-Hay 1,500 Emisoras de Radio y T.V. en Ital.ia, Excél.sior, 
Is de febrero de 1981., p-6B. 

-Henesterosa, Fernando, l.a Comunicaci6n Col.ectiva y l.a Edu 
caci6n, El. Día, 29 de agosto de 1973. 

-High Steppen To Stardom, Time, 3 de abril. de 1978. 

-Hol.ocausto, el. Fil.me mas Pol.émico de 1a T.V. Uno más Uno, 
junio de 1979. 

-Hol.ocausto, Exito de Exitos, Uno más Uno,16 de septiembre 
de 197.8. 
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-Hol.ocausto: ¿Ha Muerto el. Nazismo?, El. Gal.l.o :Il.ustrado, 
No. 893, 29 de jul.io de 1979. 

-Hol.ocausto 6 el. Triunfo del. Este, Uno m4s Uno, 1.2 de ju
lio de 1979. 

-Hol.ocausto Pasar4 a l.a T.V. Argentina, Exce1sior, 1.2 de 
jul:io de l.979. 

-Hol.ocausto, Serie de T.V. que Continda Provocando Pol.émi
~· El. Día, 8 de marzo de l.979. 

-Hol.ocausto un Docudrama, Uno m4s Uno, 22 jul.io de l.979. 

-Hol.ocausto Un Tel.efil.me para Hacer Historia, El. D~a. 15 
agosto de l.979. 

-Hol.ocausto :I, El. D~a, 13 de jul.io de l.979. 

-Hol.ocausto :II:I, El. D~a. 28 de jul.io de l.979. 

-Ha en Df:a l.as Juventudes se Han convertido en Travol.tas ", 
Exc l.sior, 7 de febrero de 1979. 

-Xrapul.sa::-á l.a T.V. ·Rural. l.a Caoacitación Industrial., El. Sol. 
de México, 29 de noviembre de l.980. 

-Xnfl.aci6n del. 60% en Brasil., Excél.sior, 27 de marzo l.980. 

-Xnfl.uencia de 1a T.V. en 1a Forma de Vida en Norteamerica, 
Excdl.s~or, 28 de mayo de 1979. 

-J:nvaden 1as Ondas de Europa 1as Radi.odifusoras "Libres", 
Uno más Uno, 22 de febrero de l.981.. 

-Xnvento de Transnacional.es. Travo1ta es s6l.o 1a Envol.tura, 
Rev. Proceso No. l.20, 1.9 febrero de l.979. 

-La BBC Impone un P.egl.amento Para Evitar gue el. P6b1ico se 
Contaqie da Viol.encia, El. Hera1do, 23 de abril de l.979. 

-La Bendición Papal. a 450 Mil.l.ones de Personas por T.V., 
Novedades, 28 de Snero de l.979. 

-La Ceremonia de Jura de 1a Bandera por Radio y T.V., Ex
cél.sior, 5 de mayo de l.980. 

-La Comunicación de Masas: Su Impacto en 1a Famil.ia y en el. 
Hombre, El. Día, 1.6 de agosto de l.970. 

-La Comunicaci5n Masi .. Ja Está Desintegrando a1 Ser Humano, 
E1 Heral.do de México, 4 de marzo de l.976. 

-La Educaci6n que se Difunde por el. Video es Im2ortante, y 
Cada D!a Toma más Auge, Excél.sior, 4 de octubre de l.978. 

-La Escue1a Como Agente Social.izador, El. D~a, 1.7 de novie~ 
bre de 1979, p-1.4. 

-La Fal.ta de T.V. Provoca a 1os Japonenes Insomnio y Hasta 
Vicio por el. Al.cohol., El. Heraldo de México, 23 abril. l.979. 

-La Xmagen de México Dañada, El. Heral.do, 1.5 enero de l.977. 
-La Inauguración de los VIII Campeonatos de Vol.ibo1 Pasa-

ran en. 32 PaS:ses, vía Satél.ite. Excél.si.or, 29 septiembre 
de l.974. 
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-La Mayor Parte de 1as Empresas de1 Pa!s, No capacitan a 
sus Trabajadores, E1 D!a, 14 de ju1io de 1981, p-2. 

-La Mitad de Escaña Vi5 por T.V. e1 Fi1me Ho1ocausto, E1 
bfa, 30 de junio de 1979. 

~La Moda de1 Travo1tismo, en: Rev. Proceso No. 93, 14 ago~ 
to de 1978. 

-La Na,uiza se Travo1tiza, 
de 19 8. 

Rev. Contenido, 12 de octubre 

-La Po1émica de "Ho1ocausto "• E1 D!a, 14 de ju1io de 1979. 

-La Promoci6n de Miss Universo Aaot6 1as Existencias de Ma 
xi Cosm~ticos, Exc~1sior, 9 de septiembre de 1978. 

-La Radio Libre Invade Europa, OV'aciones, 23 de febrero de 
1981, p-5. 

-La RAI y Sus Cincuenta y Dos ~.ños de Vida, E1 D!a, 24 de 
junio de 1976, p 26. 

-La Reforma Educativa Debe Uti1izar 1os Medios de Comunica 
cí6n gue Hoy s61o Sirven a1 Comercio, El Día, 29 de agos
to de 1977. 

-La Serie "Capacitaci6n Aaro~ecuaria" de Gran Uti1idad pa
ra Nuestros ca~pesinos, Exc lsior, 26 de octubre 1980. 

-La Serie "Hawai 5-0 ", Una ?-1iní-industria, Exc~ l.sior, 1.a 
de abril de 1979. 

-La Sociabi1idad en e1 Kinder, E1 D!a·, B agosto de 1981,p-
1. 

-La Te1evisi6n no se ene a Métodos de Enseñanza: UNAM, 
D a, 22 de febrero de 1981. 

~La UNJ\M, por T.V., E1 D!a, 22 de febrero de 1981. 

-La UNAM, 
en 1976, 

y Te1evisa Inician 1a Universidad de1 Aire en 
E1 Naciona1, 21 de diciembre de 1976. 

-Latapi, Pab1o: Dos Mundia1es: Futbo1 y Econom!a. Nueva 
Conciencia P1anetaria, Exc~lsior, B de junio de 1974. 

-La Te1eserie "Holocausto" Provoc6 una Conmoci6n en A1ema
n~a Federal, Excé1sior, 29 de enero de 1979. 

-La Te1evisi6n Puede Deformar a Todos los Niños de1 Mundo, 
Uno más Uno, 24 de mayo de 1979. 

-La ''Travo1tomania" Sunera 1as Escenas de Histeria de 1os 
Beat1es y Ro11ings, Excé1sior, 15 de septiembre de 1978. 

-La T.V. Cura 1a So1edad y Consuela a 1a Vejez, E1 Hera1do, 
10 de octubre de 1978. 

-La T.V. y el Año Internaciona1 de1 Niño. No penseis Dispa 
~. El D!a, 28 de abril de 1979. 

-La T.V. y 1os Niños,Le Monde Dip1omatique, mayo de 1979, 
Tomado de LINEA, Organo Informativo del Sindicato Indepe~ 
diente de los Trabajadores de 1a Universidad Aut6noma Me-
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tropo1itana-Xochimi1co, No. 3, 30 abri1 de 1979. 

-La UNA~ Uti1izará Te1evisi6n Para Amp1iar 1a Enseñanza, 
Uno m4s Uno, 15 de junio de 1979. 

-La UPN Imp1antará un Sistema de Educaci6n a Distancia, E~ 
c~1sior, 25 de junio de 1979. 

-"Los E"emo1os de Vio1encia aue Presenta 1a 
ue ranta 1a Discipiina e Esco ares, Exc 

tubre de 1978. 

-Los Juegos 01~moicos de Moscd Serán Vistos por 100 Mi11o
nes de Personas_24 de enero de 1979. 

-Los Medios de Comunicaci6n Idea1es Para Evange1izar, E1 
Universal, 26 de enero de 1972. 

-Los Medios de Comunicaci6n Manipulan Impunemente 1a Perso 
nalidad del Nino, El ora, 4 de JUlio de 1972. 

-Los Medios de 
la i::;ducaci6n, 

Comunicaci6n Masiva Deben ir en Auxi1io de 
E1 ola, 28 de julio de 1973. 

-Los Medios de Comunicación Deben ser Comolemento de la Re 
laci6n Maestro Alumno, El D~a, 12 de febrero de 1975. 

-Los Medios de Oifusi6n Destruyen en Buena Medida la Obra 
de la Escuela, El ora, 16 de mayo de 1971. 

-Los Niños Manioulados por los Medios de Comunicaci6n, Di~ 
rama de Excélsior, 5 de mayo de 1974. 

"Los Medios Masivos de Educación son Valiosos Apoyos en~ 
Ensenanza, El ola, 26 de noviembre de 1971. 

-Los Niños Reciben en Forma Permanente la influencia de la 
MGsica Exterior y Olvidan Facilmente la Propia, Exc~lsior, 
20 de agosto de 1979. 

-Los Niños y la T.V. El D~a, 27 de junio de 1978. 

-Los Padres Culpables de &ue los Niños Pasen Muchas Horas 
frente al Televisor, Exc lsior, abril de-1980. 

-Lleg6 la Tele serie "Holocausto a España", Excé1sior, 27 
de junio de 1979. 

-Marini, Ruy Mauro, Se Acabó el Milagro Brasileño, Excél
sior, 1ª de febrero. 

-Más de Cuarenta Mil Consultas ha Provocado la Serie "Hola 
causto", Excélsior, 2 enero de 1979. 

-México va a la Vanguardia en América Latina en el Cam~o 
de la Educaci5n Audiovisual, El ola, 6 de mayo de 197 • 

-México y la Qpini6n Mundial, Excélsior, 4 octubre de 1976. 

-Mitos y Monitos. Sólo una Editorial de Comics, Está Liga-
da a Una Transnacional. El ora, 18 de abril de 1979. 
-Motivar~n a los Maestros a Usar Sistemas Audiovisua1es de 
Educación, El Heraldo, 28 de marzo de 1975. 

. ' 
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-Negativa Imagen de México en E.O. Excé1sior, 10 de enero 
de 1977. 

-Nuevamente Chrvs1er, Programa Automotrrz de Promoci6n, Ca 
cltaci6n y Tecnología, Excelsior, 25 de mayo de 1981, p-l 
Secci6n B. 

-Ob1iqación Patronal, la Capacitación a Obreros, E1 ora, 
3o de junio de 1981, p-3. 

-Ochocientos Mi11ones Ver&n la Llegada de1 Papa a México, 
E""xcélsior, 26 de enero de 1978. 

-01ivia Newton John, Comoafiera de Travo1ta, Recibi6 la Or
den de1 Imperio Británico, Excélsior, 30 de diciembre 1978. 

-01ivia Newton John tiene clanes Matrimonial.es pero no con 
John Travo1ta: Quiere Hogar e Hijos, El Heraldo 18 de oc 
tubre de 1978. 

-P&nico en Washington por la Dramatizaci6n de un Programa 
de Radio Sobre la Guerra Nuclear, Excélsior, 30 abril de 
1980. 

-Pasividad y Medios de Comunicaci6n, El ora, 23 de mayo de 
1979 •. 

-Plan publicitario "de Saturación" para Atraer Turismo de 
de E.U. a México, El oía, 17 de septiembre de 1976. 

-Plan para promover la Radio primaria, Excélsior, 17 de j~ 
lío de 1976. 

-Polémicas Violentas en España por e1 Telefilme Ho1ocaústo, 
E1 ora, 21 de junio de 1979. 

-Por medio de una Telenovela Impartirán Cultura en Brasil, 
Exc~lsior, 20 de enero de 1976. 

-Producción de Nueve Millones de Dóllares, Excélsior, 6 de 
::iulio de 1979. 

-Programa del Consejo Coordinador Empresarial. ~ara 
Una Buena Imagen, Excélsior, 21 de mayo de 19 5. 

"Crear 

-Provocó Pánico una Falsa Alarma de Ataque Nuclear en Was
hington, El oía, 30 de abril de 1980. 

-Queremos Saber Quien Oirije y Cuál es la Razón de la Cam
pana Contra México, El ora, 2 de mayo, de 1976. 

-Radio y T.V. Han· Producido en la zona del Caribe Mu~ Ma
las Formas de Hablar, Excéisior, 11 de octubre de 1 72. 

-Reciente Estudio Sobre "Telemanraticos" en EOA. Excél.síor 
26 de diciembre de 1978. 

-Reciben Caoacitación 400 Campesinos Oaxagueños por Medio 
de TRM v SARH, Excélsior, 16 de diciembre de 1980. 

-Réplicas Anatómicas Para la Enseñanza Audiovisual, Noved~ 
des, 6 de diciembre de 1971. 

-Retos de Ll'.deres Poll'.ticos Esoaño1es Ante las Cámaras, Ex 
C(;lsior, 21 de febrero de 1979. 
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-a·~T.C. 01.fundirá Mañana e1 Festiva1 de1 D1:a de1 E érc1.to, 
xc 1sior, 16 de febrero de 1980. 

-Sacerdotes Cat61icos Anatemizan a Travo1ta: Sus Cintas 
"Alineantes 11 y "Pervertidas" El Hera1do 20 de octubre de 

· 1978. 

-Se C1ausur6 e1 Seminario Internaciona1 de 1a T.V. Univer
sitaria, E1 Hera1do, 22 de noviembre de 1980. 

-;s=.e~_V..,..,i=.n'-"'c""u=.;1o-=a:.:r::..=á'-=""1"a=-,."'E=.d=ui'""c'-'a=c:.:i=-:6o.;n~-'B'i'á=s=io.:c=ª=--=co.:o;;:.:.:n:....-:1=.;or.;;s~.,.o;.;r=-ogramas de Ca
pac1. tac i 6n, Excé1sior, 18 de mayo de 1981, p-3. 

-Sesenta y Seis Mi1 Pesos por Hombre, Las Mu1tas a Empre
aas que no capaciten a Trabajadores, Exc~1sior, 12 de en~ 
ro de 1981, p-5-A. 

-"S1.ete D~as ", Primer Noticiero Mexicano con Cobertura Mun 
dia1. El. o!a, 9 de enero de 1979. 

-siete Mi11ones de Habitantes de Sao Pau1o Pasan Tres Ho
ras a1 ola, Viendo Televisi6n, Excélsior, lo de junio de 
1976. 

-sin e1 Concurso de 1os Medios de Comunicaci6n no Puede Ha 
ber una Auténtica Reforma Educativa, E1 ola, 10 de dicie~ 
bre de 1970. . 

-Sigue e1 Auqe de Discotecas en Ita1ia, Excé1sior, 2 de 
.enero de 1979. 

-Si,ue 1a Campaña contra México, E1 Hera1do, 13 de mayo de rg 6. 

-su~rez y e1 Socia1ista Gonzá1ez Piden Apoyar a 
tuci6n, Excél.sior, 5 de diciembre de 1978. 

~suyremacia de 1a Te1evisi6n Privada en Ita1ia, 
sa , 12 de abril de 1981, p-6. 

1a Consti-

e1 Univer-

-Técnica Agropecuaria E1ementa1 Disoonib1e a Través de 1a 
T.V. el. Sol. de México, 24 de noviembre de 1980. 

-Te1ecapacitaci6n< Nuevo Progreso Dirigido a 1as Comunida
des Rural.es, E1 D1:a, 26 de mayo de a980. 

-"Te1ecapacitaci6n" Nueva Serie Para Informar a 1os Campe
sinos de1 Pa~s, Excél.sior, 27 de mayo de 1980. 

-TELEREY, Medio Eficaz para caoacitar persona1, Excé1sior, 
15 de mayo de 1981. 

-"Te1escue1a Técnica en 1a T.V. de Bo1ivia y Paraguay, Ex
c~1sior, 9 de junio de 1975. 

-Te1evisi6n Educativa en e1 Cana1 13, E1 ora, 30 de septie~ 
bre de 1979. · 

-T.V. Para 1a Iglesia~ Excé1sior, 9 de enero de 1979. 

-Te1evisi6n Universitaria Educativa, E1 ora, 22 de noviem-
bre de 1980. 

-~, 12 de octubre de 1962. 
i 
~ 
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-Travo1ta Eat4 Asustado Por sus Fan4ticoa, E1 D!a, 18 de 
septiembre de 1978. 

-Travo1ta no Asiste a Sa1ones de Bai1e, Excé1aior, 30 de 
octubre de 1978. 

-Tranamitir4n en 1a T.V. de Honduras 1a Serie Educativa 
•universidad del Aire" Excé1sior, 3 de noviembre 1976. 

-Tres de Cada 4 Franceses Vieron e1 Fi1me para T.V. "Ho1o
causto", Excéislor, 20 de abri1 de 1979. 

-Tres Mi1 884 Empresas Sancionadas por 1a ST y PS por No 
Capacitar a Trabajadores, El o!a, 15 de julio de 1981,p-3 

-Una CompañiaPetrolera de Texas, Prohibe a sus obreros el 
Uso del Español durante horas de trabajo, Uno más Uno, 17 
ae agosto de 1981, p-20. 

-una cuarta Parte de los Habitantes del Mundo Han visto 
loa Fi1ms de James Bond, el Heraldo, 2 de octubre 1978. 

-Uno en el Mundial, Uno m4s Uno, 2 de junio de 1978. 
-Un primer Paso Hacia 1a T.V. Universal, E1 D!a, 9 de mar-
zo-de 1979. 

-Vasta Campaña Contra Israe1 en Medios Informativos de 
Egipto, Excélsior, 19 de diciembre de 1978. 

-Vavan a México, Piden 38 Organismos JudJ:os, E1 So1 de Mé
x1co, 28 de enero de 1976. 

-V!tores de Tres Mi11ones del Aeropuerto al Z6ca1o, Excé1-
sror, 27 de enero de 1979. 

-Walter Annenberg Donará 150 Millones de D61ares a la T.V. 
no Comercial. de E. U. A., para una "univers~dad 'reievísiva;! 
.Exc61sior, 30 de marzo de 1981. 

1 
1 
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