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L
A RELACIÓN ENTRE DEMOCRACIA y medios de comunicación remite a una in
tersección de campos de sentido en donde se entrelazan aspectos de la vi
da pública, los derechos individuales, el sistema político, la propiedad de 

los medios, la innovación tecnológica, la cultura política y la construcción de la 
realidad. Estos campos de significación pueden ser abordados desde tres perspec
tivas diferentes: la manera en que se construye la realidad -esto es, la forma de 
representación de lo público-, la estructura de la propiedad de los medios y la 
ubicación del problema de los medios de comunicación como parte de las refle
xiones que giran en torno a la vigencia de un régimen democrático. 

En un primer aspecto, lo público es esencial a esa relación porque los medios 
de comunicación cumplen una doble función, hacer de la "audiencia" un recep
tor de los problemas de "bienestar público", del "interés común" -en lo que toca 
a la libertad de expresión y al derecho a la información- tanto como construc
tores de un sentido de realidad, visión, mundo, etc., como en cuanto a "informar" 
lo que tiene rango o relevancia pública-política. Esta "politicidad" de lo informativo 
no sólo radica en el factor de lo público, sino que también es consecuencia de 
cierta agenda de temas que son seleccionados, jerarquizados, ordenados y en 
gran medida, omitidos por los responsables de la dirección de algún órgano edi
torial. Esta selección de temas o agenda setting, obedece a decisiones que están en 
estrecha relación con los intereses comerciales, políticos, económicos y culturales 
de la actual estructura social dominante. 

En segundo lugar, las tendencias oligopólicas y monopólicas en la propiedad 
de los medios obstaculizan su funcionamiento en pro de la democracia, tal como 
se evidencia en el artículo de Guillermo Zamora acerca de las experiencias alter
nativas de TekVerdad, Radio Pirata, Radio Vampiro, Radio Interferencia, Radio Neza, Radio 
Universidad-Pueblo (Universidad Autónoma de Puebla), Radio UAG (Universidad 
Autónoma de Guerrero), Radio Ayuntamiento Popular; frente al oligopolio radiofó
nico. Estas experiencias fueron "omitidas" mediante los siguientes procedimien
tos: negando las concesiones dentro del espacio hertziano, incautando equipo de 
radiodifusión, deteniendo al rector de la UAP, destruyendo las antenas, secues
trando al jefe de grabación, destruyendo el equipo de transmisión; procedimien
tos violentos que tuvieron como resultado personas heridas e incluso algunos 
muertos, 
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 Con relacion a la prensa, Blanca Aguilar Plata presenta un panorama no mas

 alentador ya que Televisa adquiere el diario Ovaciones y crea Summa y la Epoca; se

 establece el salario minimo para periodistas, lo cual sirve para justificar despidos;

 concluye el sexenio con 38 periodistas muertos. Se presenta un estudio realizado

 por sIPRo-Dato y la Fundacion A. Rosenbleuth (agosto de 1994) donde se asegura

 que de diez diarios analizados, el Pariido Revolucionatio Institucional (PRI) ocupo

 al menos la tercera parte del espacio dedicado a partidos politicos y en tres de

 ellos (El Heraldo, unomasunoy ElDaa) supero el 40 por ciento.

 Con relacion a la television, Florence Toussaint destaca la inexistencia de una

 television nacional de servicio publico ya que los dos canales manejados por el Es-

 tado (Canal 11 y Canal 22) solo cubren el Valle de Mexico. En cambio, las dos com-

 panias con difusion nacional, Televisa y Tv Azteca, manejan seis de los ocho cana-

 les de television abierta y cuentan con 269 (Televisa) y 91 repetidoras (Tv Azteca)

 con lo cual cubren todo el territorio nacional. Sumado a esta tendencia monopo-

 lica, Televisa controla 23 canales de la television de paga (Cablevision)> posee el

 12% de la cadena estadunidense Univision y recientemente se ha asociado con

 Telefonos de Mexico, al venderle el 49% de las acciones de Cablevision

 lo que significa a nivel empresarial y tecnologico, la union de esos dos consorcios, es
 una profundizacion del monopolio de las telecomunicaciones existentes de hecho
 en el pais. E1 telefono permite ampliar la capacidad para enviar y recibir senales y
 para desarrollar nuevas tecnologias como el "pago por evento" y sobre todo la televi-
 sion interactiva (p. 22).

 De acuerdo con Delia M. Crovi Druetta, tomando la poblacion de la Zona Metro-

 politana (19 millones de personas), solo el 8.2% de esa audiencia tiene acceso a la

 television de paga (3.9% por medio de Televisa y el 4.3% a traves de Multivision).

 En cambio, el 91.8% de la poblacion sigue recibiendo lo mismo que hace diez anos:

 ocho canales de television abierta.

 Si bien el proceso privatizador de las senales televisivas no se ha detenido, en-

 tre 1988 y 1994, las estaciones de television concesionadas pasaron de 129 a 301,

 mientras que las permisionadas se redujeron de 276 a 110; esto no significa que

 la mayor disponibilidad de opciones tecnologicas (satelites, cableado por fibra opti-

 ca, senales restringidas por microondas) haya aumentado la diversidad de canales

 y de programacion, sino que estos estan restringidos al servicio de paga, y el con-

 tenido ofrecido es de nula o escasa variedad.
 En tercer lugar, salta a la lrista la relacion entre medios de comunicacion y poli-

 tica, en el sentido del tiempo dedicado a los partidos politicos contendientes en

 los diferentes sistemas de difusion social. Esto tiene importancia en el momento

 de disenar campanas electorales que apuestan sobremanera a la influencia de los

 mensajes audiovisuales en la formacion de opinion y en la conducta. Esta variable

 es fundamental, ya que en la decada de los ochenta el 52% de los votantes obtenia
 informacion de la television, comparado al 30% de la prensa y 11% de la radio.
 Soledad Robina senala que "la era de la television ha alterado el proceso politico

 al ampliar las audiencias, persollalizar el poder, reducir el papel de los partidos
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 politicos y nacionalizar el debate publico". Ahora, en cuanto a los debates televisi-
 vos, entre el 60 y el 65% de los estadunidenses vieron el primer debate Kennedy-
 Nixon, en 1960, en 1976, este porcentaje se elevo al 70% en ocasion del debate
 Ford-Carter; en Canada, el 30% de los votantes definio su eleccion con base en la
 imagen y conocimiento que los candidatos presentan en la television.

 A lo largo de la historia ha habido tres formatos de debates: la conferencia de
 prensa paralela, utilizada en Estados Unidos; la confrontacion directa, que predo-
 mina en Europa; y el formato mixto, que incluye la interaccion directa entre los
 candidatos y un papel activo de los periodistas, este ultimo es el mas cercano a la
 experiencia de Canada. En este punto del debate, las siguientes preguntas son
 fundamentales: eQuien organiza los debates? eQuien debe participar? cCuantos de-
 bates se efectuaran? eCuanto tiempo deben durar? ¢Cual es el papel de los perio-
 distas?

 En America Latina, las exigencias de equidad en el acceso y etica profesional
 en el tratami e n to de lo s h e chos , las opinio nes politicas y los de bates televisivos aun
 no se han contextualizado; por ejemplo, en Mexico la legislacion sobre radio y te-
 levision tiene mas de 30 anos y no contempla las actuales innovaciones tecnologi-
 cas. Por tanto, urge revisar las leyes que se refieren a la relacion del sistema elec-
 toral con las nuevas tecnologlas de informacion y comunicacion.

 Porque los temas referidos a la vigilancia y observacion de la presencia de los
 partidos politicos en los medios durante los periodos electorales datan de las elec-
 ciones presidenciales de 1994. Incluso, el propio Instituto Federal Electoral (IFE)
 realizo un monitoreo de radio y television entre junio y agosto del mismo ano, re-
 velando las inequidades tanto en la difusion de noiicias como en la compra de
 espasios en la television privada. Este analisis es producto de los acuerdos del con-
 sqo general del IFE, tomados los dlas 20 de julio y 6 de agosto de 1994. La Aca-
 demia Mexicana de Derechos Humanos tambien presento un informe en donde
 aseguraba que el candidato del PM habia gastado en una semana el 4.9% (27 spots
 telviswos de 30 segundos cada uno) del total de 134.5 millones de nuevos pesos,
 el tope del presupuesto oficial de campana. Asimismo, Xianza Civica publico una
 encuesta sobre el espacio destinado a los partidos politicos en los medios durante
 1993x.

 (Que signiElcado tienen estos estudios? Primero que nada, la aparicion de una
 "opinion publica" que encabeza espacios de expresion de una nueva cultura poll-
 tica, la cultura de la civilidad o de la ciudadanizacion de lo politico. Segundo, el
 recurso sistematico a los sondeos, encuestas y monitoreos por parte de todos
 -sin excepcion-los actores pollticos involucrados en el proceso eleccionario.
 Incluso el Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional realizo su propio sondeo o
 consulta a la opinion publica. Estas acciones conf1rman la legitimidad del discurso
 de lo publico a traves de los medios de comunicacion.

 Un tercer elemento interviene en esta cuestion, la demanda "multiconvocante"
 por la dexnocratizaciorl del sistema politico en su conjunto, que contempla al
 menos: la vigencia del estado de derecho, un sistema competitivo de partidos, la
 division de poderes y la autonomla de lass instituciolles sociales frente al Estado.
 Hoy se agregan a la carta de los Reyes Magos, las demandas relativas a sufragio
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 igualitario y universal , la equidad en el acce so y difusio ll en los me dios, la refo rma

 de los mecanismos de acceso al bienestar, elementos que aseguren una efectiva

 transicion polltica a la democracia.

 Sin embargo, estos elementos se encuentran ausentes en la redaccion de este

 libro, ya que existe la tendencia a menospreciar los contenidos de la democracia

 formal al asociarlos estrictamente a la democracia electoral en el sentido de que

 se ha reducido "al del dominio de lo politico, al dominio de la relaciorl entre el

 Estado y la sociedad civil, asociado a la nocion de mayorla" [...] "una categoria es-

 trictamente politica que remste a la libertad de expresion, al pluripartidismo, a la

 realizacion perioulica de elecciones y a la observallcia de las normas pre+iistas por

 los cuerpos legales respectivos" (p. 36).

 En este punto, Cecilia Rodriguez Dorantes l?rivilegia una democracia "de la vi-

 da cotidiana" gue va mucho mas a]la de lo estrictamente politlco-electoral, ya que

 se refiere a un estilo de vida, a la practica tolerante frente a la diversidad de ideo-

 logias, irltereses, conductas, opciones, generos, etnias y generaciones Sin embar-

 go, no es posible hablar hoy en dia de una democracia ideal cuando ni siquiera

 estamos ante la presencia de una democracia real en terminos de lo formal, de lo

 tecnico (padron confiable, voto efectivo, control de gastos de campanas, acceso a

 medioss etc.). A mi modo de ver, un proceso democratizador deberia transitar

 desde la falta de democracia a una dexnocracia posible, que tome en cuenta la es-

 casa cultura democratica existente en nuestra propia vida cotidiana y que por lo

 menos incorpore los elementos minimos propuestos en los parra£os anteriores.

 Este menospre cio de las democracias instrumen tales lo en con tramc)s en el ar

 tlculo de Delia M. Crovi Druetta5 en donde senala que el proceso denlocratzador

 en hnerica Latina se dio, de acuerdo con Franz Hinkelammert, como una demo-

 cracia decretada. Es decir, se refiere a la aplicacion por decreto de ciertas medidas

 institucionales que afectan a la propiedad privada, la totalizaciorl de un mercado

 de clarado como productor de libertad, el co lltrol de los medios de comunicacion

 por la propieda(l privada y un sistema de elecciorles (p. 78). Este "proceso de ins-

 trumentacion democratico" corresponde historicamente a las conocidas politicas

 neoliberales aplicadas en la decada de los ochenta? lo cual ha tenido CON10 resul-

 tado un maycor distanciamiento entre democracia social y democracia polltica, es

 decir, entre la desigualdad social y la igualdad polltica.

 Este cuadro tambien es aplicable al contexto de un sistema polltico autoritario,

 corporativo y presidencial como lo es el- mexicano; sin embargo, las democracias
 decretadas tales como la argentina7 1R chilena y la uruguaya hoy no son cuestio-
 nadas desde el punto de vista formal y t:ecnico de su sistema electoral, por ende,

 de la base de su legitirrLidad.
 Que papel le cabe a los medios de difusion en la consolidacion de un sistema

 polltico?

 Primero que nada, la eficacia de la accion politica deperldera de la eficiencla

 de los medios de difusion por hacer de lo "publico" una construcclon de sentido
 ligado a lo "real" y a lo "verdadero" que aliente la accion social en una direccion

 *

 partlcu. ar.
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 Segundo, la gobernabilidad del consenso-conflicto dependera de un conjunto

 de tecnicas manejadas por los grupos en el poder con el objeto de controlar los

 conflictos sociales. Delia Crovi senala, en este sentido, seis factores que intervie-

 nen directamente a favor de la relacion television/gobernabilidad en Mexico

 (p. 84):
 1) los cambios (privatizaciones7 fortalecimiento de gimpos economicos, desariicu-

 lacion de televisoras publicas) experimentados en el contexto de las politicas neo-
 liberales;

 2) el fortaleclmiento de las tendencias oligopolicas, lo cual ha producido una
 mayor identidad con los grupos en el poder;

 3) la desregulacion o llexibilizacion que en materia legislativa ha ocurrido en

 las nuevas tecnologias, los satelites, los derechos laborales, etcetera;

 4) el aumento de los programas de "realidad virtual", entretenimiento y comer-
 ciales en donde se mezcla simultaneamente realidad y Elccion (esquizofrenia visual);

 5) los efectos que la television produce en la interaccion familiar: aislamiento,
 incomurlicacion e irLdividualismo que inhiben la participacion democratica;

 6) la fragmentacion televisiva: la consolidacion de una television de paga para

 una elite instruida vs. una television publica o privada que se desenvuelve en una
 "marana desinformativa".

 Tercero, es crl el discurso mediatico que la comunicacion politica1 adquiere

 sentido en lorsimbolico, porque no se trata de entender la demcocracia como
 eficacia para solucionar los problemas que entrana todo sistema politico sino de
 la eficacia de la dernocracia en la creencia de su propia legitiinidad. A este respec-

 to convendria resaltar el texto de Dominique Woltorl, en cuanto a la comunicacion

 politica, entendida esta como 4el espacio en que se intercambian los discursos con-
 tradictorios de los tres actores que iienen legitimidad para expresarse F>ublica-
 mente sobre politica, que son los poIlticosS Ices periodistas y la opinionL publica a
 traves de los sondeos" (p. 313. Esta legitimidad se dara junto cc)n la produccion de

 seniido que le cabe a los medios de comunicacion en su tarea de producir bienes

 culturales y simbolicos que se agregan a los bienes materiales y juntos circulan en
 el mercado polltico.

 Ahora bien, no todo se le puede atribuir a los medios de comunicacioll, sinc)

 que los partidos pollticos son piezas fundamentales de este ajedrez; algunos solo
 jugaran con peones; otros dispondran de alfiles y caballos, y los ttlenos seran eter-
 namente reyes. A este respecto, convendria revisar el articulo de Carmen Mille ti-

 tulado "Los medios de comunicacion segun los partidos politicos" (105-129); para

 concluir con un aterrizaje forzoso a la realidad polltica mexicana.

 1 Vease el concepto de "comunicacion politica" como un binomio explorado en: Jeall Marie Co-

 tteret (1977), La comunicacion politica. Gobernantes y gobernados, Ed. Ateneo, Buenos Aires, 160 pp.;

 Dominique Wolton (1983), "La comunicacion politica: construcci6n de un modelo", en JeanMarc

 Ferry (comp.), El n?levo espacio de lopublico, Ed. Gedisa, Madrid, pp. 29-45; y, W. AA. (1991), La COM1h-

 nication politiquS Presses Universitaires de Frallce, Centre Universitaire de Recherches Administratives

 et Politiques de Picardie, Amiens, 214 pp.
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 E1 analisis que presenta Carmen Mille se refiere a la opinion de algunos part;-
 dos sobre los siguientes temas: papel de los medios, cultura e identidad nacional,
 cultura politica, derechos ciudadanos y proceso electoral.

 E1 Partido Ac cio n Nacio n al ( PAN ) se nala que los medios so n i ns titucion es de
 interes publico cuya funcion principal es la de formar, educar, difundir, informar
 y entretener a la sociedad mexicarla; sin embargo, no menciona para quien es ese

 interes ni como se puede cumplir esa funcion. Por otra parte, el partido senala

 que los medios deben "promover la identidad cultural", frerlar el excesivo mer-

 cantilismo y apoyar la formacion del "bien ser" y la "educacion para el bien hacer"; y
 difundir informacion sobre problemas del ambiente con el objeto de involucrar a
 la poblacion en el uso responsable de los recursos naturales.

 En cuanto al tema de la cultura politica, el PAN plantea que los medios deben

 ser responsables en el uso de la libertad de expresion y que esta debe se r pro tegi-
 da, respetada y garantizada. Con respecto a los procesos electorales, el partido
 propone que se fijen normas que aseguren la igualdad de condiciones para los

 candidatos y la reglamentacion de los debates publicos entre contendientes pre-

 sidenciales.
 E1 Partido de la Revolucion Democratica (PRD) define los medios de comuni-

 cacion como instituciones de servicio publico2 que deben evitar los monopolios,
 reforzar los valores nacionales y otorgar el tercio de las concesiones a institucio-
 nes academicas. Por otro lado, el pariido mencionado plantea que los medios de-
 ben reforzar la rectorla del Estado en relacion con la difusion cultural, mediante
 el recurso de aumentar el gasto estatal con el objeto de adoptar una nueva politi-
 ca cultural. Tambien se plantea que se deben usar los medios para la amplia difu-
 sion de la educacion ambiental.

 Con respe cto al tema de la cultura politica, se nala que es n e cesario demo crati-

 zar la comunicacion social, mediante la promulgacion de reformas en la legisla-
 cion y la expedicion de normas que garanticen la libertad de expresion en bene-
 ficio de la pluralidad politica e ideologica. Propone la creacion de un consejo de

 comunicacion social, integrado por "ciudadanos de reconocido prestigio moral,

 asi como el mayor numero de sectores sociales" que tenga por Eln el control de
 "la desinformacion y la mentira".

 E1 PRI senala que los medios han roto las barreras culturales presentando diversas
 maneras de integracion social y familiar que difieren de los esquemas de vida de

 nuestra realidad social; sin embargo, no se indica ninguna via para hacer frente a
 este papel negativo de los medios. No hace referencia al tema del ambiente, sino
 que sugiere que los medios de comunicacion brindell la mayor informacion posi-
 ble sobre la mujer en las insiituciones publicas y privadasZ

 Con respecto a la cultura politica, plantea que existe una opinion publica in-
 formada y consolidada en donde los medios han contribuido a crear una cultura

 2 La diferencia que existe con respecto a la concep cion de los m edios como ins titucion es de inte-
 res publico, radica en que los medios podrian ser reglamentados por la Ley de Vias Generales de
 Comunicacion, quedando considerados como parte de las obligaciones del Estado, frente a la pobla-
 cion.
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 politica democratica; adexnas, se le exige a los medios ser "un autentico foro de
 expresion de la pluralidad de la opinion publica". En cuanto a los procesos elec-
 torales, el PRI plantea que la transformacion democratica implica ampliar los ca-
 nales de participaci6n ciudadana y "consolidar la cultura politica de la legalidad y
 la tolerancia". Asimismo, el mencionado instituto politico promueve una mayor
 "competencia justa a traves de reglas sobre flnanciamiento de los partidos, gastos
 de campana y acceso a los medios".

 Habria que mencionar el hecho de que ninguno de los tres partidos analizados
 recomienda la implantacion de ninguna medida n; se propone la necesidad de re-
 glamentar los artlculos constitucionales 6° y 7°, relativos a la libertad de expresion.

 Todos los partidos coinciden en el caracter publico de la comunicacion de ma-
 sas, la necesidad de contribuir a la conformacion de una identidad nacional, la
 pluralidad ideologica, el derecho a la informacion y la equidad polltica.

 Este pequeno boton de muestra de las plataformas electorales de los principa-
 les partidos mexicanos da cuenta de la posicion en que se encuentran con respec-
 to a las estructuras de poder y sus respectivos lineamientos discursivos.

 Rolando Palacios




