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El desarrollo de los medios de difusión colectivos
y la transformación del Estado mexicano

A partir del surgimiento en México de la radio en la década de los años rí.¡
treinta y de la televisión en la década de los años cincuenta, los medios ' ;[

de comunicación electrónicos se han convertido en las instituciones '1
más estratégicas para construir cotidianamente la conciencia social,
En este sentido, podemos decir que, actualmente, los aparatos de
mayor potencial socializador para dirigir a nuestra comunidad nacional,
ya no son como en antaño los aparatos ideológicos escolares o los

Ireligiosos, sino ahora son los medios electrónicos de transmisión

colectiva, particularmente la radio y la televisión, y las tecnologias de ,,"

m información de la nueva generación. ¡

Esto se debe a que con la incursión y operación de los medios de
información electrónicos en nuestro campo cultural nacional se alteran
radicalmente los procesos masivos de producción, circulación e
inculcación de símbolos y del sentido en el pais; en una idea, se
transforma el proceso de elaboración de la conciencia social. Por ello,
la presencia de los medios de comunicación representa el mayor
potencial tecnológico que existe para hacer participar a las grandes
masas en el permanente torrente de producción de sistemas de signos
y sentidos que cohesionan a la sociedad mexicana del siglo xx.

Dicho fenómeno se enclava, a tal grado, en las vísceras de la
estructura de poder nacional, que cimentado sobre las viejas relaciones
de comunicación de la etapas de desarrollo premonopolista, da origen
a un nuevo «modo de comunicación» en México, que se distingue por
la forma ampliada de elaborar, distribuir e inculcar las ideologias sobre
los auditorios. Es a partir de este instante que la estructura cultural de
nuestra sociedad experimenta un sustancial salto cualitativo, al
construir las tecnologias de comunicación una nueva relación macro
social entre los hombres: la mediación informativa entre grupos e
individuos. Desde este momento, la elaboración de la conciencia
histórica de las personas y de las organizaciones sociales nacionales
pasa a depender en un alto grado de esta mediación cultural.

Por ello, desde el instante en que se modifica esta relación
informativa entre las máquinas de producción de la conciencia y los
individuos, se genera un cambio en la esfera ideológica de nuestra
comunidad nacional. Esto se debe a dos motivos. Por una parte, a que
esta mediación permite relacionar la conciencia local de los individuos

con las realidades más disimbolas, lejanas y
heterogéneas de que se pueda tener noción. Asi

Actualmente, los por ejemplo, los canales de información vinculan
aparatos de mayor la conciencia del campesino monolingüe de

potencial socializador Chiapas.con las conquist~s espaciales ~e la nave
para dirigir nuestra Co/~,,!bla,la cultura del ciudadano medl.o con las

.. I decIsiones centrales del Estado meXicano, la
comunIdad naclona , ya religión del indigena con el consumo multina-

no son los escolares o cional, la visión del niño urbano con los conflictos

religiosos, sino los militares de Asia, la sensibilidad de la mujer del
medios electrónicos de Bajío con los movimientos de liberación femenina

transmisión colectiva de los países altamente industrializados, los

r
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tecnologías de comunicación avanzadas y ya no por los procesos
ideológicos de otros aparatos tradicionales de socialización.

Con este moderno tejido informativo que introducen los medios de
comunicación en el país, se crea un nuevo orden cultural al interior de
la superestructura ideológica de nuestra sociedad. Es a través de
estas tecnologías que se crea el nuevo sistema nervioso que
estructura y dirige las acciones culturales de! Estado mexicano. Es por
mediación de ellos, que nuestra sociedad nacional de finales del siglo
XX integra su nuevo esqueleto de moral colectiva.

En este nuevo marco, los medios emergen como las nuevos
instituciones orgánicas para la reproducción de la sociedad mexicana
moderna. Este fenómeno fabrica un nuevo entorno ideológico que altera
el mapa cultural existente hasta el momento en el pais y ubica a las

-técnicas de información como las principales instituciones que
articulan cultural mente la base económica con la superestructura
social. Esta presencia incisiva de los medios de comunicación corrige
profundamente la división del trabajo cultural que ha creado el Estado
moderno. Con ello, se reestructura la tradicional práctica ideológica
de las principales instituciones culturales que soportan al Estado

mexicano, y esto, genera una radical modificación de la correlación de
fuerzas culturales que se dan al interior de la esfera cultural de nuestra
sociedad.

Estos nuevos mediadores tecnológicos de formación de la
conciencia penetran primero en los centros urbanos del país y después
en el campo.

De esta manera, en el periodo más breve de toda la historia de
nuestra República, los medios de información de masas desplazan
a la vías convencionales de comunicación que integran a las

comunidades tradicionales, y se convierten rápidamente en las princi-
pales instituciones de dirección ideológica con que cuenta la sociedad
mexicana contemporánea.

En resumen, podemos decir que existe una relación de reciprocidad
histórica entre los cambios operados en las tecnologias productoras
del sentido y los cambios que se dan al interior de la esfera cultural: a
mayor revolución tecnológica de los medios electrónicos, mayor trans-
formación de la estructura cultural y de poder del Estado mexicano; y
a menor avance tecnológico de los medios de comunicación, menor
mutación cultural y de poder del Estado.

Así, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías
informativas se instalan como los soportes culturales más amplios y
perfeccionados de la sociedad mexicana, que crean la principal
dirección y el ensamble ideológico-moral de la sociedad mexicana
moderna del siglo xx.

La expansión de las tecnologías de comunicación
y el desplazamiento de los viejos aparatos
de hegemonía nacionales

La introducción de las modernas tecnologías de comunicación,

productoras, difusoras e inculcadoras de símbolos en la esfera cultural,
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tecnológico de los medios desencadena una mutación en la estructura
cultural.

Este cambio tiene distintas facetas, pero descolla con toda energía
cuando por influencia de los medios, la esfera cultural pasa de ser un
ámbito de formación de la hegemonia a través de acciones grupales,
gremíales o de lenta cobertura institucional, a ser un espacio construido
por un nuevo tejido tecnológico que produce cotidianamente un
novedoso ecosistema cultural en la nación. Desde este momento
histórico los medios de difusión colectivos modifican la estructura
cultural de la comunidad heredada por la sociedad capítalista del siglo
XIX y se convierten en la instancia ideológica principal, desde la que
se subordina, y en gran parte se reemplaza, a la familia, la iglesia, la
escuela y otros aparatos de socialización cultural en nuestro país.

~ A partir de este momento, los aparatos de comunicación se
~ convierten en el epicentro cultural que dirige y esculpe los marcos o

referentes fundamentales de la esfera cultural del México moderno.
Con ello, el Estado mexicano entra en una nueva etapa cultural que
modifica todo el esqueleto y la organización de los aparatos de
hegemonía convencionales en la República y coloca a los medios
electrónicos de comunicación avanzados como los principales aparatos
masivos de socialización colectiva del México moderno del siglo XX.

Las tecnologías de comunicación colectiva
y el surgimiento del Estado mexicano ampliado

La emergencia de los medios de comunicación en México, no sólo
representa una interesante mutación y desplazamiento cultural, que
es la primera imagen superficial que surge ante nuestra percepción,
sino que básicamente lo más relevante que se genera es la radical
transformación del interior de la estructura cultural en nuestro país,
para dar origen a la creación de una nueva dimensión ideológica del
Estado y de la sociedad mexicana. Esto es, en términos generales,

que puede pensarse que con la presencia de los medios de comu-
nicación la sociedad mexicana en su conjunto sufre una gran dilatación
cultural, desde el momento en que todos los individuos o grupos
sociales pueden extender la realización de sus tareas o funciones
específicas a través de las técnicas de información.3 La sociedad
mexicana entra entonces en la fase de producir nuevos procesos
culturales de consecuencias sociales amplificadas e insospechadas.

" Es por ello, que con la presencia de los medios de comunicación lor1 
que se transforma a corto plazo es el esqueleto ideológico del Estado,

') ya largo plazo, el de toda la sociedad en su conjunto. De esta manera,

.Una concepción intuitiva pero tambíén ídealísta sobre la forma como la
sociedad se modifica con la presencia de las tecnologias informativas, la
encontramos de manera embrionaria en el pensamiento de Marshall Mc Luhan,
véase La comprensión de los medios como las extensiones del hombre, México,
Diana, 1979. Una crítica moderada al pensamiento de Mc Luhan puede
consultarse en Gianpiero Gauraleri, La galaxia de Mc Luhan, España, ATE,
1981.
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de comunicación en la superestructura social, éste alcanza una nueva
inserción orgánica más profunda en nuestra sociedad que la que
obtiene la iglesia, la escuela, los partidos políticos, etcétera, como
aparatos de hegemonía. Con estas nuevas herramientas culturales, el
Estado riega, abona y cultiva permanentemente el tejido social con las
ideologías coyunturales que cotidianamente produce desde su esfera
de poder. Con ello, en algunos casos el Estado mexicano fortalece y
vitamina las células económicas y políticas que le dan vida, y en otros,
«cura», «restituye» o «suprime» aquellos órganos que entran en fase
de «putrefacción social» y que se convierten peligrosos para la
«estabilidad» del sistema.

Esta nueva articulación estructural del Estado Mexicano se efectúa
de manera más eficiente con los aparatos de comunicación modernos

..que con las tradicionales instituciones de hegemonía, debido a las
¡ -nuevas capacidades orgánicas que aquéllos conquistan para
1I cohesionar a la población, y que son: su alto grado de penetracíón

ideológica, la enorme rapidez de difusión simbólica, su versatilidad
cultural, su contacto permanente que establecen con el auditorio, y la
saturación constante que alcanzan sobre los campo de conciencia de
la mayoría de los grupos sociales. De esta forma, mediante los apoyos
tecnológicos que le brindan los medios de comunicación, el Estado
mexicano conquísta una nueva capacidad de inserción orgánica más
profunda para realizar de manera más competente las funciones
culturales que debe ejecutar como instancia rectora de la sociedad.

1, Esto es, las funciones ideológicas que antaño ejercía el Estado a
I través de pesados y burocráticos aparatos administrativos, juridicos,

fiscales, pedagógicos, económicos, etcétera, para producir, circular e
inculcar sus ideologías, ahora son realizados con mayor ligereza,
agilidad y celeridad por medio de las tecnologías de informacíón
masivas, sin que por ello la infraestructura organizativa de los primeros
desaparezca, sino que simplemente se reforma desplazándose a
lugares secundarios.

La primacía sobresaliente de las tecnologías de información en el
proceso de articulación y consolidación de esta relación estructural de
la sociedad mexícana, básicamente se da, entre otros motivos, por la
múltiple inserción orgánica que efectúan éstas en el proceso de
reproducción fundamental de la socíedad mexicana.

Dichas funciones orgánicas son múltíples y varian según las coyun-
turas y los ciclos históricos por los que atraviesa el desarrollo de la socíe-
dad mexicana; e impactan, dependiendo de lo anterior, en distíntos
procesos y sectores de la sociedad. Así, por un lado, a través de sus
prácticas ideológicas los medios electrónicos influyen en las áreas políti-

cas, económicas, morales, psíquicas, sexuales,
Siendo que las grandes etcétera, del cuerpo socíal. Por otro, mediante

tecnologías de éstas realizan operaciones financieras, de
información están modernización cultural, de reproducción de la ener-

subordinadas por las gía laboral, de muta.ción d.~ hábi~os .alime~ti~ios,
.de control natal, de Ilberaclon de Instintos ludlcos,

fracc!o~es gobernantes, de reordenamiento político, de secularización o
untcamente pueden desecularizacíón masiva de la cultura, de partici-

actuara través de éstas pación o narcotización social, de organización
los estratos dirigentes económica, de concentración de valor, etcétera.
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infusión de! sentido), únicamente pueden actuar a través de éstos los
estratos dirigentes.7

Estas fracciones de grupos dominantes son quienes forman al
Estado mexicano en sentido amplio. En consecuencia, quien puede
intervenir socialmente vía estos aparatos de información, no son todos
los sectores de la sociedad, sino el Estado en sentido extenso. De
esta forma, a partir de la incorporación de los aparatos de información
al campo de acción del Estado mexicano, se produce la proyección y
ampliación de éste sobre la trama «privada de la sociedad» y se da la
expansión molecular de la clase dirigente sobre el conjunto de la vida
social.8

Con este fenómeno se incrementan notablemente las facultades
prácticas del Estado mexicano para gobernar y para integrar

.culturalmente a los distintos grupos sociales alrededor del programa
~ de desarrollo que requiere dirigir. En una idea, con la incorporación de

los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de informa-
ción al aparato gubernamental, aumenta sustancial mente el
potencial rector del Estado para producir y conservar su hegemonía
nacional. 9

Esto es, con la realizacíón amplificada de estas tareas culturales a
través de las más modernas tecnologías de información, el Estado
queda facultado para organízar y cohesionar a la población en función
de su proyecto de desarrollo. Mediante ello, se amplían sus bases de
legalidad y se incrementa su poder para coordinar y cohesionar
coyunturalmente a la población.

De esta manera, a través de la realizacíón más eficiente de estas
tareas, los canales de información se convierten en las principales
instituciones productoras de hegemonía. Por ello, podemos decír que
en la sociedad mexicana de finales del siglo XX, los medios de difu-
sión colectiva y las nuevas tecnologías de producción de símbolos y
sentidos, se han convertido en los principales instrumentos culturales
que crean y mantienen la gobernabilidad que reproduce ideológica-
mente al sistema nacional.

7 Debemos recordar que «con el fin de conservar el equilibrio que requiere

el imperio del capital, los dirigentes criollos o foráneos, a través de sus acciones
directas o mediante la intervención del Estado que los representa, se ven
permanentemente obligados a dominar y a organizar alrededor de su proyecto
histórico, al sistema global de comunicación e información, y muy en particular,
a los medios de difusión colectiva. De estos últimos, prioritariamente monopoliza
a los de tecnología más avanzada, puesto que son los que les ofrecen mayor
poder de creación de consenso y de subordinación colectiva». Consultar nuestro
trabajo, «El Condicionamiento Social de los Medios de Comunicación de
Masas», en Seminario de Comunicación Social, Serie Ensayos, núm. 10,
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México, 1983, pp. 19 Y s.

8 Para profundizar en este punto consultar de Mabel Piccini, Sobre la

producción discursiva, la comunicación y las ideologías, Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco, versión mimeografiada, México, agosto de
1981, pp. 24-26.

9 Para comprender por qué la televisión se ha convertido en el principal

medio de comunicación en la sociedad contemporánea, consultar nuestro
trabajo: Los medíos de comunicación y la construccíón de la hegemonía, México,
Trillas, 1992.
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los ciudadanos que son tocados por éstos. La fuerza de convencimiento
de los medios tiene limites de competencia muy precisos, y los
principales son los tres siguientes:

Primero, las informaciones masivas que leen, decodifican e
interiorizan los receptores nunca se asimilan homogéneamente en
todos ellos con el mismo signo ideológico e intensidad personal con la
que se emiten; sino que varían según son sus situaciones históricas,

antropológicas, emocionales, religiosas, económicas, familiares,
politicas, culturales, materiales, regionales, étnicas, productivas,
etcétera, que los determinan como seres humanos. No debemos olvidar
que los públicos no son pasivos ni neutros, ni socialmente vírgenes,

Isino que éstos practican sus propios procesamientos de lo que los
medios les ofrecen de acuerdo a sus propias experiencias de vida y

~ sus inserciones sociales.1O
~ Segundo, la habilidad seductora de I{)s medios de difusión

colectivos, particularmente la televisión, nunca pueden rebasar el peso
de la realidad que enfrentan los espectadores, pues siempre las
circunstancias de sus vidas concretas son más fuertes que el poder
que alcanza la información y las imágenes audiovisuales que se
difunden. Es necesario subrayar que los medios no sustituyen a la
dinámica económica, politica y social, sino que la apoyan o debilitan
según sean los proyectos globales que existen detrás de ésta. De lo
contrario, sobrevaloraríamos el papel del los medios al otorgarles
fantasiosamente una absoluta propiedad transformadora, cuando en
verdad sólo son tecnologías muy perfeccionadas de promoción de
intereses, ideologías o políticas muy precisas.

Tercero, cuando la gama de discursos que transmiten los medios
encuentran las condiciones psicológicas de recepción favorables en
los campos de conciencia de los públicos, éstos son asimilados en un
alto porcentaje, y viceversa.

No obstante la existencia de diversos límites reales en la tarea de
mediación social que realizan los medios entre pueblo y gobierno, su
capacidad de persuasión y de movilización de la población en el país
ha sido tan eficiente en diversos momentos, que ha generado fuertes
fenómenos sociales de signos contrarios. Así, por ejemplo, en un
sentido positivo constatamos cómo a través de las acciones
promocionales de los medios de comunicación colectivos, especial-
mente de la televisión, se ha colaborado a reducir en la década de los
ochenta la tasa de crecimiento demográfico del 4.3 al 2 por ciento,
construyendo un nuevo modelo cultural de familia basado en cuatro
miembros. De igual forma, se ha contribuido a alfabetizar y a otorgar

10 Por otra parte, es alarmante y aleccionador para la sociología crítica del

estudio del receptor, que quien con mayor exactítud, sutileza y eficacía conocen
el perfil de comportamíento del audítorio es el sector dominante, que impulsado
básícamente por el capital industríal y comercial, se dedíca, a través de las
técnícas de la mercadotecnía y publicidad, a radíografiar los diversos patrones

,.." de aspiracio-nes, gustos, comportamíentos, debilidades, actítudes, preferencias,
inclínaciones, etc., del receptor, con objeto de integrarlo al proyecto de desarrollo
del capital nacíonal e ínternacional. Javíer Esteinou Madrid, El estudio
materialista de la comunicación de masas, Cuadernos del TICOM, op. cit., p. 9.
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Es de importancia país en los ~I~imos 400 años. Así: en .menos de
estratégica estudiar los una generaclon, en nu~stras conCienCias se han

borrado los valores nacionales y se ha sembrado
grandes efectos masivamente la cosmovisión transnacional

educativos que estadounidense, al grado de que hoy podemos
producen los medios decir. como lo señala Carlos Monsiváis que en el

de comunicación en el territorio mexicano ya nació la primera genera-
México de finales del ción de est~dounídenses: Así, como República

.hemos perdido la memoria de nuestro proceso
siglo XX histórico nacional y, en menos de cuatro decenios,

hemos adquirido la memoria de lo multinacional.
Por otra parte, si, por ejemplo, sabemos que

cada niño que nace en México trae un compromiso heredado de más
-de 750 millones de pesos por concepto de deuda externa. Si cada vez

más son los pequeños que intentan cruzar el río Bravo para trabajar
como braceros en Estados Unidos. Si existen más de dos millones de
chicos que piden limosna en las calles del país. Si la crisis económica
ha obligado a que padre y madre trabajen y nuestros niños cada vez
son más amaman-tados por la televisión. Si el 78 por ciento de las
criaturas menores de cuatro años no alcanza la estatura y el peso
normales debido a la desnutrición. Si antes de cumplir los cinco años,
muere el10 por ciento de la población infantil. Si el síndrome del niño
golpeado ha aumentado un 30 por ciento en los últimos dos años. Si
éste es el cuadro de vida de una gran mayoría de la niñez mexicana,
cabe preguntar ¿por qué el proyecto de televisión dirigido a los infantes
concentra su atención prioritariamente en las «televacaciones», las
caricaturas agresivas, los programas de concursos infantiles, los
comerciales para favorecer el consumismo y otras fantasias extranjeras,

Iy no en impulsar el desarrollo humano de los pequeños?12
Incluso, se observa que este panorama se está agravando más por

la apertura indiscriminada de nuestra sociedad al proceso de i
globalización e internacionalización mundial con el ingreso de México
al GATT y su incorporación al Tratado Norteamericano de Libre Comercio

con Estados Unidos y Canadá.
De aquí, la gran importancia estratégica de estudiar los grandes

efectos educativos que producen los medios de comunicación en el
México de finales del siglo XX y de producir desde el Estado y la Sociedad
Civil nuevas políticas culturales de orientación y normatividad de los
mismos para producir un avance mental de la población nacional y no

su retroceso.

12 «Usos comerciales de la televisión infantil», unomásuno, 9 de enero de
1988; «Diario 5 denuncias de maltrato de menores en Chihuahua: Miranda G.»,
Excelsior, 29 da octubre de 1992; «En 6 meses el DIF recibió 119 denuncias
por maltrato infantil», El Financiero, 13 de septiembre de 1993; «Es inexistente
en México una política que contemple a los niños. Ni siquiera ha sido planteada»,
unomásuno, 27 de octubre de 1993.

Simplemente en la ciudad de León, Guanajuato, los casos de «violencia
interfamiliar» -maltrato a los hijos, la mujer y el anciano- aumentó tanto que
en 1993 se presentaron 30 denuncias mensuales como promedio y en 1992 el
Ministerio Público registró 203 casos de denuncias por rapto, secuestro y tráfico
de menores. «Creciente violencia intrafamiliar se registra en León: Alcántara
S», Excelsior, 22 de febrero de 1993.
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gobernar como Estado-Nación. Esto, debido a que la intencionalidad
marcadamente mercantilista de los medios de comunicación ha corrido
y anulado con gran rapidez la frontera ideológica del pais, que es
nuestro principal dique mental para sobrevivir como nación autónoma
frente al mundo externo en vertiginoso proceso de globalización e
internacionalización. Asi, hoy en cinco décadas hemos adquirido a
través de los medios de información masivos otra forma de ver al ser
humano, al mundo, al universo y a la vida; sin ser éstas las bases
culturales estratégicas que requiere nuestra sociedad para avanzar y
crecer.

En este sentido, por la desnacionalización mental que en los últimos
decenios han realizado los medios electrónicos, especialmente la
televisión, en la actualidad se puede afirmar que la crisis cultural es

~ más profunda y grave que el colapso económico que vive nuestra
~ sociedad,14 pues no obstante que en el presente el país cuenta con

una cantidad superior de recursos informativos, hoy, desde los medios
de comunicación electrónicos, sabemos cada vez menos de nosotros
como República y como seres humanos, y por consiguiente, poseemos
menos identidad e integración nacional. La interrupción y pérdida de
nuestro proyecto cultural se ha dado en forma sumamente amplia, pues
abarca no sólo la cancelación social de la vinculación con nuestra
memoria étnica e histórica, sino también con la relación con los seres
humanos, la ecología y el universo.

Así, presenciamos que la sociedad mexicana ha entrado en la fase
de ruptura con nuestro pasado histórico, con nuestra vinculación
armónica con el medio ambiente, con la conservación de nuestro
patrimonio artístico y arqueológico, con la convivencia con las especies
animales, con los espacios sagrados, con el campo para producir los
alimentos que requiere nuestra sobrevivencia, con la base de
conocimientos educativos y científicos que exige la competitividad ¡
mundial, con el acercamiento entre los seres humanos, con la tradición !
religiosa, etcétera. Esta pérdida cada dia más acelerada de nuestro
proyecto cultural ha creado las mejores condiciones para nuestra
devastación como Nación en todos los órdenes.

Bajo esta perspectiva, así como podemos decir que por la severa
crisis económica que hemos experimentado en los últimos tiempos
nuestra sociedad, México ha perdido en los años ochenta y noventa
dos décadas de crecimiento económico,15 de igual forma podemos
afirmar, que por el abandono del proyecto cultural de la República es
necesario expresar que nuestro país ha perdido 30 años de desarrollo i
cerebral. O lo que es lo mismo, México ha desperdiciado tres generaciones
de pensamiento y de autoestima colectiva, pues las bases mentales
sembradas hace cuatro décadas ya no existen en el centro de nuestra
conciencia, y las nuevas que tendrían que haberse producido para

!

14 «¿México en los umbrales de una profunda reordenación cultural?»

ISuplemento cultural El Búho, Excelsior, 23 de octubre de 1988; «En México la
crisis no es sólo económica sino también cultural», unomásuno, 11 de febrero

\de 1989.
15 Para ampliar este punto consultar, «Evitar una generación perdida»,

Excelsior, 5 de octubre de 988; «Década perdida», Excelsior, 31 de octubre de I
1988. )
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En este sentido, en términos culturales, el sector privado del país
es el controlador de los medios de comunicación y cada día más es el
verdadero Estado mexicano, y el Estado jurídico formal, progresiva-
mente, es menos rector nacional. Por ello, en las últimas décadas las
corporaciones comerciales de medios de comunicación y las agencias

I de mercadotecnia y publicidad han sido las verdaderas Secretarías de
Estado que han producido el principal intelecto, la emoción y el espíritu
colectivo que ha cohesionado al país y no el débil aparato cultural de
gobierno. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que al final del
siglo XX el auténtico ministerio de orientación mental de la República
ya no es la Secretaría de Educación Pública (SEP), sino Televisa y las
modernas empresas de comunicación que han surgído. Ello debido al
enorme poder psíquico-espiritual que han alcanzado sobre el proceso

m de formación de la conciencia de la mayoría de la población nacional,
al lograr, cada vez más, que los espectadores conozcan cotidianamente
la realidad nacional y local desde las multicolores ventanas virtuales
que abren los consorcios electrónicos.

De esta manera, podemos pensar que el proyecto cultural del Estado
mexicano via los canales de información masivos ha surgido de un
«sistema cuya meta es simplemente la supervivencia y no la fidelidad
a un proyecto original del país. Hoy éste subsiste a base de lograr en
el tiempo el menor desgaste posible; pero al fin y al cabo, con erosión.
Siguiendo esta tendencia sabemos que se puede sobrevivir cincuenta,
sesenta o setenta años, pero cada vez en peores condiciones. Más
precariamente, más famélico. Esta realidad se ve clara y se ha
convertido en consenso hasta dentro del propio sistema, mientras no
se regrese al proyecto originario de 1910 y 1917».17

Así, es posible afirmar que al descuidar el proyecto mental de la
nación y permitir a través de los medios electrónicos la construcción
de otro antagónico a las necesidades d~ nuestro desarrollo, «el Estado
Mexicano está peleando en reversa y todo el que combate en reversa
siempre pierde terreno, le cede espacio al enemigo. Por eso es que el
Estado ya perdió estatura y eficacia y se encuentra muy endeble para
enfrentar masivamente este poder devastador sobre nuestra conciencia
colectiva, y poco a poco el adversario le pedirá más y más, hasta que,
finalmente, le intime a la rendición. De eso se trata, ní más ni menos,
ese es el proyecto de la contrarrevolución en este país».18

Por lo anterior, podemos decir que mientras los esfuerzos
administrativos, financieros, organizativos, políticos del Estado intentan
sacar a flote algunas áreas de nuestro modelo de desarrollo, la
liberalización progresiva de los medios de comunicación en las fuerzas
del mercado provoca que éste nuevamente se hunda. Es más, podemos
decir que mediante las políticas de programación de los medios
electrónicos, cada vez más, se abre un mayor boquete de penetración
foránea en la cultura mexicana, y por consiguiente, crecientemente se
vulnera la soberanía y seguridad nacional.

17 «El Estado pelea en reversa: Buendía en 1982», Excelsior 31 de junio ,

de 1989. (
18 Idem. i
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Por ejemplo, pese a que la radio empieza a funcionar desde la

~década de los años treinta y la televisión desde los años cincuenta, la
Ley Federal de Radio y Televisión se aplica hasta el 19 de enero de
1960, con el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. De igual
forma, el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la
Ley de la Industria Cinematográfica relativo al Contenido de las
Transmisiones en Radio y Televisión, se aplican hasta el 4 de abril de
1973. Incluso, después de la edición de dichas leyes, en los 36 años
siguientes, sólo se han realizado cinco mínímas y marginales modifica-
ciones a la ley que son la referentes a los siguientes periodos:

1. La del 31 de diciembre de 1969, publicada en el Diario Oficial de la
¡Federación el 27 de enero de 1970.

-2. La del 28 de diciembre de 1974, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el31 de díciembre de 1974.
3. La del 4 de novíembre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la .

Federación el1 O de noviembre de 1980. \
4. La del 11 de enero de 1982, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el12 de enero de 1982.
5. La del 29 de diciembre de 1985, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 13 de enero de 1986.

En este sentido, podemos decir que al no considerar el Estado los

principales diagnósticos y propuestas que durante décadas ha
presentado el despertar del sector civil para transformar la esfera
pública de la conciencia nacional vía la modificación jurídica de los
medios de comunicación colectívos, el Estado mexicano no renovó su
proyecto de comunicación colectiva para enfrentar los desafíos

~elementales de la sociedad mexicana de finales del siglo xx. Con ello,
al concluir el milenio el Estado mexicano «moderno» cuenta con menos

fbases de representatividad social, y en consecuencia, es cada vez
menos rector nacional en el campo de la moral colectiva, acelerando
con ello su debilidad y descomposíción estructural. (

Ante este horizonte de cerrazón estatal para la democratización J
informativa, nos enfrentamos al delicado panorama politico en el que \
los movímientos sociales en emergencia continuarán creando sus .¡
propios procesos de comunicación colectivos, que derivarán, tarde o 1:
temprano, en la construcción un nuevo Estado Ampliado paralelo al
oficial, con el consecuente acrecentamiento de nuestra crisis de hege- (
monía nacíonal. Ejemplo, el Frente Zapatista de Liberación Nacional ,

(FZLN), el Ejército Popular Revolucionario (EPR) ¡
...y otros grupos más en emergencia política.

¡Al concluIr e{ mllenlo El conjunto de estos índicadores políticos
el Estado mexIcano es reflejan que al terminar la década de los años
cada vez menos rector noventa la sociedad mexicana concluye el siglo

nacional en el campo y comienza el próximo .tercer milenio, ~fect.ada
de la moral colectiva por dos grandes fenomenos comunlcatlvo-

, culturales de masas.
acelerando c.~n ello Por una parte, queda profundamente atrave-

SU debIlIdad y sada por un proyecto muy fuerte de cultura,

descomposición comunicación, y espiritualidad colectiva frívolo ¡
estructural conducido por las voraces fuerzas del mercado í

i
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ap u9!~ez!¡eJ~owap Á u9!~ewJoJsueJ¡ el uo~ e¡~aJ!p u9!~elaJ ua ~¡sa
anb le¡uaw o!qwe~ "U9!~elqod el ap le¡uaw o!qwe~ lap alJed 'e!~ue¡su!
ew!¡11) ua 'anb OU!S 'eJa¡9~¡a 'le!~!Jo e~!J9¡aJ el ap sauo!~e~!J!pOW

sel ap 'le¡UaWeuJaqn5 0¡ua!weze5Iape lap 'eJafueJ¡xa u9!sJa/\u!
el e eJnlJade el ap 'se~!5910U~a¡ sauo!~ewJoJsueJ¡ sel ap '«se~!¡Jlod

seJnlJade» sel ap 'so/\!¡eJ¡s!u!wpe so!qwe~ Saldw!s ap u9!~ez!leaJ el ap
a5Jns ou ouJap°V'J ope¡s3 oJapepJa/\ la anb Ja~ouo~aJ alqesuads!pu!
sa 'U9!~eU el ap leqol5 U9!~!sueJ¡ ap eJn¡unÁo~ e¡sa u3 "SOW!/\!/\
a¡uawlen¡~e anb leJn¡~nJ¡sa S!S!J~ epunJoJd el e uoJe/\all sou anb sol

so!d!~u!Jd solj~!P uoJanJ opuen~ 'a¡UaWle!~adsa 'sa¡uape~ap sale!~os
saJole/\ sofa!/\ sol ap aseq el aJqos J!nJ¡suo~ apand as ou oue~!xaw
ope¡s3 o/\anu lap u9!~e~!J!pa el anb JeJap!suo~ alqesuads!pu! sa 'ÁOH

"aJqwolj lap °lloJJesap
ap o!ual!w o/\anu la a5!xa anb «u9!~ewJoJul ap eapIY» el ap ou Á
u9!~e~!unwo~ el ap pepa!~os el ap saseq sel ap sJed la ua u9!~eaJ~ el
e¡s!w!¡do pe¡unlo/\ ueJ5 eun uo~ Je!~!u! e~!¡!lod e/\!¡~adsJad epnJ~ e¡sa
apsap Á :saleUO!~eu u9!~e~!unwo~ ap se/\!sew seJn¡~nJ¡sa sel Je!qwe~
eJed oJa~ !se~ ap ele~sa el ua XX 015!s la soweu!wJa¡ pepa!~os owo~
a¡uawe~!J9¡s!lj anb peP!Jel~ epo¡ uo~ Je¡da~e eJed so/\!¡afqo a¡uawl' -esoJn5!J Jas ap sowaqap se/\!¡~alo~ sezueJadsasap U!S Á Sow!u~sap

U!S 'sauo!saJdap U!S anb 'olla Jod s3 "Ieuo!~eu u9!?e~!unwo~ el
ap eweJoued la ua sopunJoJd so!qwe~ sopez!leaJ Ja/\ ou le euepepn!~
e!¡sn5ue eJ¡sanu J!~npaJ eJed sesawoJd ap se!/\nll sa¡ue¡suo~
Uea¡Ueld anb SO~!¡Jlod sop!¡Jed sol ap sauo!snl! sel o so~!595ewap I
sosJn~s!p sol ueJaua5 anb se~!nbJsd se5nJ sel ua Jae~ sowaqap f

ou XX 015!s lap leu!J le s!ed lap leJn¡ln~ a¡uoz!Jolj opeJJa~ a¡sa a¡uy ~
"0¡ua!w!5Jns ns ue¡!wJad anb saleaJ sale!~os sa¡uaJJ o seZJanJ \

sep!19s U!S Á u9!~eu el ap OpeJq!l!nba OlloJJesap la eJed u9!~e~!unwo~ I
map so!paw sol ap O~!¡~J~owap osn Á U9!~eWJoJsueJ¡ ap 0~!u~5JO ¡

: o¡~aÁoJd un ap e!~uasne el Jod a¡uawapueJ5 Ope¡!I!qap epanb eue~!xaw )

pepa!~os el ap oJqaJa~ la 'a¡Jed eJ¡o JOd )
"sJed oJ¡sanu ap aqwnJJap o/\anu

SeuosJad SeJ¡SanU la sa.?!JBU SBJJsanu B aJuaJj a¡uaweso!~ual!s \
opue¡uawl~ e¡sa anb '«alJanV'J el ap eJn¡ln~»

aJqos eUefpf¡o:J U9fSf/\ el ap U9!~u~dxa el a¡uawesua¡u! a/\anwoJd \
e/\anu eun ue:JznpoJd 'e!Je¡aUeld ele~sa e le¡!de~ ap u9!~elnwn~e

anb saJo/e/\ so/\anu el ap e~!591 el ua opeseq 'o¡~aÁoJd Olj~!O '

'so/\/sew "OUJn¡ ua saleuo!~eu souJa!q05 sol ap e!~uanue el .,
uo/:JeWJOju/ ap uo~ pep!uJapow el op!~npoJ¡u! elj anb O~!¡S~ld '

sa/eue:J sói ap sa/\éJ¡ e ap saJOle/\ sol Á se!5010ap! sel Jod op!5a¡oJd ¡
, I a¡UaWe!ldwe sa anb Á 'eun5le U9!~~!J¡saJ U!S :
JfnJ¡SuO:J Á eas anb 01 ap e¡so~ e «leJn¡ln~ Jesed Jefao i

a/qesuadsfpUf S3 Á Ja~eH Jefao» lap e~!w~u!P el ue¡uawoJ anb
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De aquí, la gran necesidad actual de que la Secretaria de Gober-
nación influya políticamente en el Congreso de la Unión para que se
reglamente con mayor profundidad y perfeccionamiento la operación
de dichos medios de comunicación pues, en última instancia, no se
está legislando sobre simples instituciones de esparcimiento o diver-
sión, sino sobre un fenómeno central de transformación y ampliación
del Estado mexicano y, por lo tanto, del esqueleto de la conciencia
nacional.
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