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Por que resedar un libro 
tan sobrepasado por los 
hechos historicos? 
tiene que ofrecer para la 
discusion actual esta casi 
exhaustiva tarea de inda- 
gacion y sistematizacion? 
Creo que a principios de 

101s 80 (fecha en que la autora inicia su 
trabajo de investigacion) aun quedaba 
en el aire la necesidad de demostrar y 
vrxificar una nocion tan eterea como la 
influencia ejercida sobre las culturas na- 
cionales a traves de los mensajes emiti- 
dtos por  las industrias cul turales  
trasnacionales. En ciertas perspectivas 
esta influencia se demostraba ante todo 
por la estructura de la dependencia de 
Icis Estados y sus sociedades perifericas 
que indicaba una obligada subordina- 
cion a las sociedades centrales, definidas 
por principio, como mas potentes tanto 
e t~nomica como culturalmente. 

En todos los casos en que se intento 
verificar tal influencia, las variables que 
mediaban entre los sistemas enfrenta- 
dos disimetricamente hacian precaria la 
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deduccion mecanica de tal sobredeter- 
ininacion. Ya bien en formas de resis- 
tencia o mas cabalmente  en una 
Iiibridizacion cultural, los hechos impe- 
dian llegar a conclusiones definitivas so- 
bre la dominacion acabada que se  
presuponia. La escena politica y la dina- 
mica social incesantemente transforma- 
da, ocupada no por los sistemas sino por 
los actores o agentes sociales, contenian 
mas recursos para la mutacion que lo 
imaginable desde cualquier modelo teo- 
rico de desarrollo dependiente. 

Debido al momento en que inicia y a 
pesar de lo sucedido, Karin Bohmann 
encuadra su investigacion dentro de los 
parametros de la teoria dependentista, 
donde echa de menos el papel del Esta- 
do en la comunicacion: "En las ciencias 
de la comunicacion no se ha desarrolla- 
do hasta ahora ninguna aproximacion 
teorica plausible con la cual se pudiera 
comprender el papel que desempeda el 
Estado en la polltica de comunicacion y 
de los medios en los llamados paises en 
desarrollo"(:241). 

Ahora bien la tesis principal del libro de 
Karin Bohmann establece que la consti- 
tucion del sistema politico y economico 
de una sociedad, requiere que la politica 
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comunicativa y de los medios sea parte 
de esa construccion. 

La descripcion y luego el analisis a traves 
del desarrollo historico de los medios de 
comunitacion masiva en Mexico, permi- 
ten entrever a Bohmann el caracter de 
la insercion de estos en el sistema so- 
cioecont5mico del pais. Explicara a con- 
t inuacion la manera  en  q u e  "..se 
desarrollaron e impusieron mecanismos 
informales de control e influencia de los 
diversos sectores sociales sobre la politi- 
ca de los medios y de la inrormacion". 

La tentativa de la autora es reconocer 
"los intereses creados" que han gravita- 
do historicamente en la politica comuni- 
cativa de  Mexico. Quiere con ello 
revelar el peso de aquellos en las noti- 
cias e informaciones de los Massmedia. 

La explicacion se funda en un bosquejo 
historico del desarrollo mexicano de los 
Medios, con el que pretende aclarar si 
estos intereses toman cuerpo y discu- 
rren a traves de canales formales (socie- 
dad polftica) o informales (redes 
sociales de influencia). Piensa que ello 
permitiria sentar las bases de procesos 
democratizadores. Al suponer que des- 
vela los intereses, sostiene que estos im- 

pondrian sus fines especificos. Hasta el 
grado de creer que repercutirian influ- 
yendo en la politica de contenidos de 
cada medio (prensa, radio y television). 
Sin embargo no hace ningun analisis de 
contenido sistematico (mas bien realiza 
una encuesta en los diarios), ni correla- 
ciona los presuntos intereses con conte- 
nidos (aunque quizas habrfa sido pedir 
demasiado). 

Prosigue con un inventario de datos es- 
tadisticos, en una recoleccion casi ex- 
haustiva de los medios de comunicacion 
masiva y con los cuales elabora una sis- 
tematizacion en cuadros concentrados 
(que eri un anexo ofrece desagregados). 

Realiza despues un analisis de lo que ella 
llama caracteristicas estructurales que se- 
ran basicamente dos: las relaciones de pro- 
piedad y un seguimiento de las fusiones de 
capital y de fuentes de financiamiento. De 
esta fase analitica, junto con la valoracion 
que ofrecen las agencias noticiosas nacio- 
nales e internacionales, se permite extraer 
sus primeras conclusiones "acerca de la 
concepcion que se tiene de la difusion de 
noticias y de la informacion". La cual no es 
otra que la previsible en la teorfa de la 
dependencia, extraida de Johan Galtung y 
de Tilman Evers, la concepcion noticiosa 
tendria como base el interes en "...la impo- 
sicion de una reproduccion capitalista por 
lograry no en la garantfa de una reproduc- 
cion capitalista existente" (: 242). O bien 
"A traves de los medios de comunica- 



cion masiva, sobre todo de la television, 
se puede crear un consenso nacional que 
se adaota al oroceso de reoroduccion dc- 
pendiente de acuerdo con las respectivas 
necesidades politicas, econon~icas y 
cuilturales" ( 243). Y en todo ello 61. 
ppe l  del Estado como quien asume las 
contradicciones sociales, o descrito como 
un sistema incompleto, "solo en parte 
formal, y donde las estructuras informa- 
les son igualmente importantes" (id). 

Pasa luego a tratar de reconocer algu- 
nos de los limites que tiene la libertad de 
prensa y de opinion. La autora expone 
la discusion de la situacion legal y el 
desfase entre el derecho y la realidad. 

A partir de la enumeracion y valoracion 
de los elementos que la autora conside- 
rai determinan la difusion comunicativa, 
se da a la reflexion teorica sobre la con- 
fcirmacion de intereses de las fuerzas 
sociales como parte de su tentativa de 
constatar y dilucidar "las contradiccio- 
nes (...) en la polftica estatal de un pais 
dependiente*. 

Establecera entonces las formas de in- 
fluencia de los tres sectores determi- 
nantes: sociedades trasnacionales, 
sector privado nacional, y sector esta- 
tal nacional. En el analisis de cada uno 
di: ellos se valdra de  ciertas variables 
qiue considera significativas en la con- 
formacion de la politica comunicativa 
nacional. Asi para la sociedades tras- 
nacionales considera como indicado- 
res de influencia a la tecnologia, las 
agencias publicitarias y a las agencias 
noticiosas. Para el caso del sector pri- 
vado nacional adoptara como indica- 
d o r e s  la l inea d e  redaccion,  los 
ainuncios, los mecanismos de censura, 
las camaras industriales y el control 
sindical. Y para el sector estatal nacio- 
nal considera determinantes a la legis- 

laciongeneral,elotorgamientode licen- 
cias y concesiones, el registro de periodi- 
cos y re- vistas, a la empresa PIPSA, el 
otorgamientode creditos, el control sin- 
dical, los horarios del estado en radio y 
television, a las oficinas y los boletines 
dc prensa, la canalizacion del flujo infor- 
mativo, las gacetillas e inserciones paga- 
das, la corrupcion (igualas, embutes, 
chayotes), anuncios,. represalias (auto. 
censura, "censura ambiental"). 

Forma asiun cuadro de factores determi- 
nantes del sistema informativo y noticioso 
en Mexjco que en orden decreciente se- 
rian: Influencia estatal, reducida influen- 
cia periodistica, influencia empresarial 
nacional, influencia trasnacional, y condi- 
ciones de reproduccion social (: 256-300). 

Bohmann constata finalmente, que el 
Estado de una sociedad inscrita dentro 
del mercado internacional de forma de- 
pendiente, se constituye como el factor 
mas importante para la construccion del 
orden social y por ende de las politicas 
de comunicacion. Dicho Estado, en con- 
vwencia con los agentes privados, instaura 
I J ~  circuito de intereses comerciales y gu- 
bernamentales que con frecuencia entra 
en contradiccion; no obstante el circuito 
reproduce las condiciones para su inser- 
cion en la reproduccion capitalista de- 
pendiente. 

El Estado cumple para Bohmann la fun- 
icion contradictoria de promover el cre- 
icimiento economico y superar  el 
:subdesarrollo o la heterogeneidad es- 
tructural, hecho que desde su punto de 
vista alcanza a manifestarse en el sector 
de los mass-media: "En Mexico, esta 
contradiccion se expresa de la siguiente 
manera, por un lado (...) las exorbitan- 
tes tasas de crecimiento de las explota- 
ciones petroleras, que no se extienden a 



otras ramas de la economia o inclusive 
la obstaculizan. Por el otro (...) la supe- 
racion de la heterogeneidad estructural, 
se realiza de  una manera sustitutiva en 
la imaginacion. Bajo esto podemos com- 
prender el nacionalismo verbal, el culto 
a la personalidad del presidente, el culto a 
los heroes nacionales y sobre todo los 
contenidos ideologicos niveladores que 
transmiten los medios de comunicacion 
masiva" (:243). 

Finaliza el trabajo con una relacion de 
dos temas que considera relevantes co- 
mo puntos de partida para "una estruc- 
turaciooi mas democratica de la politica 
informativa mexicana": el topico del de- 
recho a la informacion que domino la 
discusion politica sobre los medios en 
Mexico, y la incorporacion de las ultimas 

ciones han sido de tal magnitud que nin- 
gun Estado en la fragilidad de la de- 
pendencia pura podrla haber resistido, 
sin la existencia de una sociedad mas 
compleja que la descrita por los esfuer- 
zos de la laboriosa Frau Bohmann. No 
obstante su trabajo de sistematizacion 
es algo que ningun mexicano (comuni- 
cologo o no) ha llevado a cabo. 

Un decano de la investigacion sobre la 
comunicacion social en Latinoam6rica, 
Luis Ramiro Beltran ha senalado que 
"...la comunicacion ha formado parte de 
un sueno de justicia social que se tras- 
muta en el sueno de democratizar la 
comunicacion". Pero a su vez ese suetio 
se ha revelado, en vistas a sus ideales, 
como un fracaso. 

tendencias en e[ desarrollo como 10 fue Elizakth Fox ha formulado justamente 
la comunicacion alternativa. la problematica que circunda la caracte- 

Conclujre indicando que "el sistema co- 
mercial de los medios de comunicacion 
ma- siva en Mexico crecera y que la in- 
fluencia~ de poder de TELEVISA se in- 
crementara en un futuro por las nuevas 
tecnologias. Seria deseable que las po- 
sibilidades y los espacios libres sean 
aprovechado por completo (...) Depen- 
de sobre todo del desarrollo politico- 
economico y financiero del pais, que se 
puedani aprovechar las posibilidades 
existenles de  utilizar a los medios de 
comunicacion para lograr una mayor 
participacion social, un desarrollo de la 
sociedad y una revitalizacion de la cul- 
tura politica"(:332). 

Hay que hacer notar una caracteristica 
del libro. Si bien los datos llegan hasta 
1982, las conclusiones estan actualiza- 
das a 1986. Lo sucedido en estos atios 
hace inconmensurables los multiples y 
pequenos cambios que ha realizado la 
sociedad mexicana. Estas transforma- 

risiica de la comunicacion en America 
Latina. La peculiaridad de sus modos de 
comunicacion residiria en que es de las 
pocas regiones donde predominan los 
medios masivos privados y comerciales. 
Ademas de que tales empresas privadas 
sean competitivas en el mercado inter- 
nacional, mientras que losdebates sobre 
la aplicacion de politicas nacionales de 
comunicacion han primado en las pole- 
micas sobre los cambios en el contenido 
e incluso en el regimen de propiedad de 
tales medios. En su existencia hist6rica 
los medios de comunicacion colectiva 
latinoamericanos han sido censurados y 
reprimidos con una gran ferocidad y el 
discurso teorico ha engendrado pro- 
puestas como el nuevo orden informati- 
vo y sus sectores sociales generado 
algunos de los medios "alternativos" mas 
diversos y singulares (Fox: 1989). 

Precisamente a finales de los 70 ya se 
iniciaba en el discurrir teorico latinoa- 
mericano el itinerario que animaria la 



problematica de  las culturas populares. 
T,al como lo afirma Martin Barbero, en 
ella convergen "... la presion manifiesta 
de unos procesos tecnoeconomicos que 
configuran una situacion de comunica- 
cidn politicamente nueva, definida basi- 
camente por la trasnacionalizacion y las 
nuevas tecnologias, el agotamiento y la 
incapacidad de las herramientas teori- 
czis con que se venia trabajando para 
abordar la nueva situacion, y la apuesta 
d~: los investigadores que se deciden se- 
guirle los pasos al proceso mas que al 
metodo asi sea a costa de perder el "ob- 
jeto" (en: FELAFACS, 1987, p. 38). 

En Mexico, solo en ciertos ambitos uni- 
versitarios se da esta reflexion sobre lo 
popular, ya que el debate publico y el 
ambiente inquieto e incierto originado 
en las acciones presidenciales habrian 
producido lo que Sergio Calleti denomi- 
na como "una paradoja historica en pa- 
labras y actos". Para el "...la originalidad 
da la experiencia mexicana reside en sus 
arrolladoras ambiciones, en la amplitud 
da su panorama y en su retumbante fra- 
caso". El caso de Mexico es relevante en 
la medida de que ha sido "...el Unico 
intento que, en la region, ha generado 
una profunda respuesta politica, desde 
el interior de  la estructura de poder tra- 
dicional, al desafio de los mass-media 
(...) La experiencia mexicana fue, basi- 
camente, un intento de enfrentarse cara 
a cara con el impacto de la revoluqion de 
las comunicaciones y de recobrar en be- 
neficio de la sociedad y sus instituciones 
re:presentativas, el control de las politi- 
cas de comunicacion". 

Que todo el ciclo ide polemica publica 
dorase quince aflos, acabando con la ins- 
talacion de la Red Oficial de Television 
Gubernamental y el lanzamiento del sa- 
telite de telecomunicaciones Morelos, 
no siendo ya los mass-media un proble- 

ma para el gobierno, y que toda la poli- 
tica de comunicaci6n haya quedado aco- 
tada dentro de la cuestion d e  la libertad 
de expresion, no es sino la apariencia 
paradojica de la distancia entre las pala- 
bras y los actos (en: Fox, 1989: 104). 

El trabajo de Elizabeth Fox (1989) po- 
dria ser leido con provecho para ver los 
fracasos en el enfoque de las politicas de 
comunicacion. Se pasa por alto una pa- 
radoja seflalada por Martln-Barbero 
que consiste en que "mientras las politi- 
cas nacionales de comunicacion (en los 
afios setentas) apuntaban, en el pensa- 
miento de los investigadores y analistas 
criticos, a la reformulacion del modelo 
politico y economico de los medios para 
garantizar los derechos de las mayorias, 
los gobiernos resignificaban esa pro- 
puestas en terminos de ampliacion de su 
propia presencia en el espacio massme- 
diatico o de ensanchamiento de su capa- 
cidad de intervencion (...) la confusion 
entre lo publico y estatal opaca la con- 
tradiccion". Martin Barbero acota lo 
certero de las observaciones de Fox ad- 
virtiendo el excesivo centramiento en lo 
economico que deja afuera "el modelo 
de sociedad y la experiencia politica des- 
de las que la democratizacion de los me- 
dios fue concebida". 

Asi, puede decirse que Bohmann abor- 
da en sus descripciones sistemicas solo 
el ambito donde el sector privado se 
opone a las reformas dado que afecta- 
ban sus intereses frente al Estado, no 
frente a la sociedad. Pero atenta solo al 
funcionamiento de los aparatos privado 
y gubernamental, no logra iluminar la 
dinamica de los actores sociales en los 
procesos de transformacion que no pa- 
san por las estructuras sistemicas y si por 
los mundos de vida aun no colonizados 
por las logicas modernizantes del mer- 
cado y de ta politica, donde se crea y 



recrea la significacion social, aunque SI 
agota casi todas las institucionalidades 
estructurales. 

Lo que este libro nos ofrece en este 
momento de "transicion modern- 
izadora" es la posibilidad de constatar 
las inercias gubernamentales y la insis- 
tencia con la que todavfa hasta ahora en 
1991 se practican mediatizaciones se- 
mejantes a las realizadas cuando el Es- 
tado opulento y arrogante no era el 
micro-estado promotor al que desea ha- 
cerlo llegar la nueva &te burocratica. 
Habria que agradecerle a Bohmann el 
estudio exhaustivo que realiza, pero ha- 
ra falta que otros proyecten ese esfuer- 
zo sobre un fondo menos reduccionista, 
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y mas cultural e historicamente proble- 
.x..v S/ matizado. 
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