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por Javier Esteinou Madrid

La nueva revolución industrial y su
repercusión cultural

Según la International Telephone and Telegraph (ITT), en el año 2000 el producto
nacional bruto de un país dependerá en gran medida de' su capacidad para emitir

informaciones. Este fenómeno, con sus repercusiones sociales y culturales en
México, es tratado por el autor de este artículo

La presencia de las nuevas
tecnologías de información en
nuestra vida cotidiana (compu-

tadoras, banco de datos, videotextos,
lenguajes de computadoras, satélites,
teleimpresión, fibras ópticas, nueva te-
levisión, telemática, etcétera), no sólo
representa una simple modernización
de los productos electrónicos que cir-
culan en los mercados mexicanos, sino
que constituye el nuevo germen de la
transformación global de las raíces
económicas, políticas, sociales y cultu-
rales del México de la segunda mitad
del siglo XX.

A pesar de que la existencia de estos
nuevos rasgos tecnológicos en el país y
en el mundo contemporáneo empiezan
a conformar un nuevo fenómeno histó-
rico que se ha denominado "etapa es-
pacial", "sociedad de la información",
"fase electrónica", "aldea global",
"era tecnotrónica", "desarrollo postin-
dustrial", "sociedad del ocio", "cam-
bio científico-tecnológico", "mundo
postimperialista", "sociedad de servi-
cios", etcétera, lo que en realidad esta
emergiendo es la gran Tercera Revolu-
ción Industrial, que marca el nuevo

Taller de Investigación en
Comunicación Masiva, UAM-X,
Calzada del Hueso 1100
Col. Villa Quietud, Deleg. Coyoacán
c.r. 04960, México, D.F.

Grabado satírico francés del siglo XVII alusivo a la libertad de prensa

momento de la historia del hombre.
Si en la segunda mitad del siglo

XVIII la Primera Revolución In-
dustrial introdujo el carbón y con él, la
máquina de vapor como fuerza motriz
del proceso productivo y si a fines de
este siglo, en la Segunda, se incorpora-
ron el petróleo y la electricidad para
introducir al motor eléctrico y de
explosión en el sistema económico, la
Tercera Revolución Industrial intro-
duce, entre las décadas de 1970 y

·1980, la electrónica y la inteligencia
artificial y, con ello, el uso de má-
quinas electrónicas.

De esta manera, nos encontramos.
en el inicio de una nueva fase de des-
arrollo de la historia universal y na-
cional que se caracteriza, por un lado,
por el agotamiento del viejo modelo
clásico de industrialización que madu-
ró después de la segunda Guerra Mun-
dial, y por el otro, por la emergencia
de un nuevo "modelo biológico de
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El incendio de Chicago de 1871, voceado por un joven vendedor de periódicos
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economía" impulsado por la informá-
tica, la robótica, la biogenética, 1 la
microelectrónica, la fisión nuclear, las
telecomunicaciones y la conquista es-
pacial. 2 Nos enfrentamos, pues, al
cambio de una economía de energía,
por una de la información que trans-
formará radicalmente a la humani-
dad.!

A diferencia de las dos primeras re-
voluciones industriales que modifica-
ron los procesos mecánicos de produc-
ción y organización de la energía, esta
última se caracteriza por iniciar un
nuevo modelo de producción que sus-
tituye el consumo de los grandes volú-
menes de energéticos por el de infor-
mación _ La característica central de
esta economía radica en que la activi-
dad predominante es el procesamiento
de la información y no la producción
industrial. Es decir, .. en la era in-
dustrial el hombre podía usar su poder
de procesamiento de información para
diseñar máquinas que aumentaran
enormemente su capacidad física. Esto
es, el hombre suministraba la informa-
ción necesaria para construir y contro-
lar a las máquinas que aumentaran en
gran parte, y sustituyeran a la vez, a la
energía física humana.

"En la era de la información, a la
que estamos entrando, las nuevas má-
quinas son las que procesan la infor-
mación, no ya para aumentar la
energía física humana, sino para
incrementar el procesamiento de la in-
formación humana. Esta diferencia es
muy significativa porque revoluciona
todos los antecedentes productivos,
pues ya que la energía utilizada se ca-
naliza para manipular símbolos en lu-
gar de objetos físicos, el consumo de
energía y materiales puede reducirse
arbitrariamente utilizando representa-
ciones físicas de símbolos cada vez más
pequeños en las máquinas de informa-
ción."?

Esto significa que" en la era de la
información, es teóricamente posible
tener un crecimiento económico ilimi-
tado, aun cuando lleguemos a un esta-
do constante de crecimiento-cero, en
lo que se refiere a la energía y a las ma-
terias primas" _4

En este sentido, es importante desta-
car que lo que ahora alimenta la fuer-
te dinámica de desarrollo de este
nuevo modelo de economía, no lo
constituyen las fuentes de energía tra-
dicionales (electricidad, petróleo, va-



por, carbón, etcétera), sino la infor-
mación , Esto explica que "el tipo de
empresas que surgen en el sector ter-
ciario (pero también en el cuaternario
y quinario) experimentan una muta-
ción, pues se convierten en sede de ac-
tividades industriales basadas, priori-
tariamente, en el conocimiento cientí-
fico. En ellas, lo fundamental y decisi-
vo es el carácter central del conoci-
miento teórico, pues este último es el
principio o la institución axial de la so-
ciedad postindustrial. Es decir, el
cuerpo económico produce una multi-
tud de empresas, grandes y pequeñas,
en las que el insumo por excelencia es
de carácter científico". 5

Con la existencia de esta nueva
economía, se presenta una revolución
muy acelerada del desarrollo de las
fuerzas productivas hacia la fase de la
cibernetización. Ello provoca el
desplazamiento del antiguo modelo in-
dustrial, que emplea como fuerza
motriz del sistema productivo al mús-
culo humano y al motor mecánico, por
un nuevo sistema de fabricación en el
que la mano de obra se traslada al sec-
tor de los servicios y la automatización
y la cibernética reemplazan al perso-
nal que maneja las máquinas.

Emerge así una nueva reestructura-
ción de los modelos económicos occi-
dentales en los que el impulso dinami-
zador de la economía ya no proviene
de los fatigados sectores primarios
(agricultura y sectores extractivos) y
secundarios (industria de transforma-
ción) de la economía, sino del versátil
sector terciario (los servicios). Este últi-
mo sector se " ... ha convertido en la
base material de la revolución tecnoló-
gica que tiene como sustrato funda-
mental la tendencia a la simplificación
de procesos complejos de automatiza-
ción industrial y de manejo de infor-
mación. Todo esto, con el fin de redu-
cir los costos de operación de las
empresas, a través del incremento de
la productividad del trabajo comanda-
do por el capital". 6

Es por ello que las actividades de la
"industria de la información" constitu-
yen cada vez más una parte sustancial
y creciente del producto interno bruto
(PIB) de las naciones altamente des-
arrolladas. Por esta razón, se piensa
que la industria de la electrónica será
el puntal en torno al cual se reestruc-
turará la capacidad de inversión y de
producción de la economía internacio-

l •..
Grabado estadounidense del siglo XIX que muestra algunos reporteros que
pugnan po'r entregar su información en primer lugar

nal? e, incluso, continuando la tenden-
cia de pensamiento prospectivo del
monopolio trasnacional International
Telephone and Telegrapli (ITT), po-
demos decir, que" ... en el año 2000,
la creación del producto nacional bru-
to de un país dependerá en gran medi-
da de su capacidad de comunicar in-
formaciones". 8

De hecho, observamos que " .. .los
adelantos más recientes en la micro-
electrónica han conducido a una con-
vergencia tecnológica creciente entre
la información, la comunicación y el
control. Esto a su vez, ha abierto
nuevas posibilidades para que las
empresas trasnacionales instalen redes
cautivas de información en todo el
mundo con las cuales se unen las insta-

laciones fabriles de diferentes lugares
como si fuesen meras divisiones de una
misma fábrica.

"Debido a estos adelantos tecnológi-
cos ha sido posible sincronizar en esca-
la mundial la producción descentrali-
zada, con un control estrictamente
centralizado de las decisiones estraté-
gicas (administración global del efecti-
vo; coordinación logística; control
operativo y oportuno de la informa-
ción y de los servicios complementarios
de apoyo, particularmente del manejo
de existencias y de la comercializa-
ción). Al mismo tiempo, esas redes de
información abren nuevas posibilida-
des para que la dirección central pre-
sione a las filiales y a los países recepto-
res, si es necesario, y aun los fuerce a
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una despiadada competencia mutua.
Por ejemplo, se pueden transmitir por
radio o por satélite; a miles de kiló-·
metros y en pocos segundos, resultados
de las operaciones, informaciones de
retroalimentación y cifras de control
de cualquier empresa afiliada, para
que aparezcan en gráficas y cuadros en
las oficinas centrales o en las filiales
competidoras. "9

Por este motivo, la creación, mane-
jo, transmisión y difusión de la infor-·
mación, en sus múltiples formas, se ha
tornado en uno de los sectores más di-
námicos de la economía trasnacional,
y el incremento del porcentaje de la

población económicamente activa de-
dicada a dicha industria se ha conver-
tido en la nueva tendencia que marca
las pautas del empleo en el primer
mundo. Este hecho es lo que explica
en la actuahdad , por una parte, la
brusca caída de los precios del petró-
leo, de los metales y de casi todos los
energéticos, 10 y por la otra, la deman-
da marcadamente ascendente de la tec-
nología y de.los bienes informáticos.

Dicha realidad nos obliga a reflexio-
nar seriamente sobre esta reciente alte-
ración histórica, pues si la primera y
segunda transformaciones tecnológi-
cas ocasionaron trastornos estructura-

Nadar tomando las primeras fotograffas aéreas de París, en 1856
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les sustanciales en el modelo de des-
arrollo que seguía México en tales pe-
riodos (que 130 años después aún no
han sido superados), ahora, de igual
forma, podemos pensar que la Tercera
Revolución Industrial repercutirá
bruscamente sobre los sectores huma-
nos que conforman nuestra sociedad.
Esto es, generada primero en los
centros capitalistas de Estados Unidos,
Japón, Alemania e Inglaterra y, poste-
riormente exportada a la periferia de-
pendiente, la tercera mutación in-
dustrial producirá profundas altera-
ciones económicas, políticas e ideoló-
gicas que exigirán un dramático reor-
denamiento de la sociedad mexicana
en su conjunto.

La futura transformación de
la sociedad civil

Examinada desde el ángulo del carn-
bio cultural y asumiendo el gran riesgo
que conlleva realizar juicios futuros y
globales sobre los problemas sociales,
podemos adelantar en forma hipotéti-
ca que la intervención de estas modero
nas técnicas en la próxima fase de evo-
lución industrial del país, modificará
las bases tecnológicas que sustentan a
los viejos aparatos de consenso. Ello
generará una silenciosa revolución su-
perestructural que convulsionará y
desplazará la estructura y organiza-
ción de los principales aparatos de
hegemonía prevalecientes (televisión,
radio, cine, prensa, entre otros) a un
plano secundario.

Es decir, con el nacimiento de las
nuevas tecnologías en nuestro espacio
urbano, se revolucionará paulatina-
mente la base cultural y el conjunto de
soportes institucionales que sustenta a
la sociedad civil, al insertar gradual-
mente una nueva infraestructura téc-
nica de carácter altamente electróni-
co, que superará con mucha perfec-
ción el armazón y funcionamiento ma-
terial de todos los aparatos anteriores
de hegemonía. De esta forma, con su
incursión y operación se alterarán ra-
dicalmente los procesos masivos de
producción, circulación e inculcación
de símbolos y del saber, es decir, de
elaboración de la conciencia social en
el país.

Dicha revolución se caracterizará
por crear, a través de estos apoyos téc-



nicos, una multitud de nuevos conduc-
tos o canales culturales por los que cir-
cularán los significados que tendrán
efecto sobre las conciencias y hábitos
intelectuales del pueblo. El conjunto
de estos canales tejerá, gradualmente,
una nueva red de relaciones ideológi-
cas de distintas dimensiones (macro y
micro redes) que articularán simbóli-
ca, afectiva y racionalmente a los dis-
tintos grupos nacionales.

La proliferación y acumulación de
estas redes creará un moderno 'sistema
nervioso informativo que cristalizará
en la producción de un nuevo tejido
cultural que penetrará en todos los
rincones de la sociedad civil mexicana.
Este tejido cohesionará de manera dis-
tinta nuestro territorio y producirá
una nueva cultura: la cultura ciberné-
tica. Dicha cultura modificará sustan-
cialmente el modo de vida imperante
en la zona y producirá un nuevo proto-
tipo colectivo de ver, de sentir, de pen-
sar y de actuar como nunca antes lo ha
registrado la historia oficial.

Esta profunda transformación de las
entrañas de la sociedad civil mexicana
no se dará con la sola reproducción es-
ponjosa y acelerada de estos novedosos
vasos comunicantes, sino que básica-
mente se logrará debido a los nuevos
perfeccionamientos físicos que éstos al-
canzarán sobre la infraestructura de Orbitales de algunos satélites de comunicación: 1, Te/star; 2, Mo/niya y 3, /nte/sat
comunicaciones heredada por los an-
teriores aparatos de hegemonía. Es de-
cir, el gran cambio que se gestará en el
interior de nuestra sociedad civil no se
producirá por la mera multiplicación
tecnológica que se experimentará (por
ejemplo, en los inventos modernos), si-
no por las nuevas y superiores capaci-
dades ideológicas que se conquistarán
sobre las facultades mecánicas que po-
seen los actuales sistemas de informa-
ción.

La conquista material de estas
nuevas facultades sobre el tejido ideo-
lógico del México contemporáneo al-
terará sustancialmente el torrente coti-
diano de producción y distribución de
la conciencia. Esto modificará los há-
bitos, apetitos y conductas culturales
tradicionales e introducirá la presen-
cia de otros. Con ello, se iniciará una
nueva etapa histórica de la construc-
ción transclasista lJ de la conciencia na-
cional' desde el momento en que, cada
vez con mayor frecuencia, el corazón
de la opinión pública cotidiana y de
los comportamientos prácticos sean el "La televisión muestra, la radio anuncia y la prensa explica"
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ración de la conciencia histórica de las
personas y organizaciones sociales de-
penderá en un alto grado de dicha me-
diación cultural.

De esta manera, en el periodo más
breve de toda la historia de México, las
tecnologías de información desplaza-
rán a las VÍasconvencionalesde comuni-
cación que tradicionalmente han in-
tegrado el país, y se convertirán rápi-
damente en las principales institu-
ciones de dirección ideológica con que
contará el gobierno. Su presencia y ac-
ción representará el mayor potencial
tecnológico para hacer participar a las
masas en los sistemas de signos que
unen a nuestra patria. Será a través de
éstas que se cree el nuevo sistema ner-
vioso, que estructurará y dirigirá las
intervenciones culturales del futuro
Estado ampliado mexicano. Final-
mente, será por mediación de estas
tecnologías que, en conjunto con otras
instituciones de hegemonía, la socie-
dad mexicana integre su nuevo esque-
leto de moral colectiva. 12

resultado de las mediaciones simbóli-
cas que producirán esas tecnologías
avanzadas de comunicación y no de
procesos ideológicos de otros aparatos
de socialización tales como la escuela,
la iglesia, las organizaciones sindica-
les, los partidos políticos, etcétera.

Así, de la misma forma en que
ocurrió con los medios electrónicos en
el pasado, dicho suceso se enclavará a
tal grado en las vísceras de la sociedad
civil futura que, cimentado sobre las
viejas relaciones de comunicación de
la etapa monopolista, dará origen a un
nuevo "modo de comunicación" na-
cional que se distinguirá por la forma
ampliada y automática de elaborar y
distribuir las ideologías. Será a partir
de ese momento cuando la sociedad ci-
vil comenzará a experimentar un sus-
tancial salto cualitativo; cuando las
tecnologías de comunicación constru-
yan una nueva relación macrosocial
entre los hombres, es décir, la me-
diación telemática entre grupos e indi-
viduos. Desde ese momento, la elabo-

Las tecnologías de información
y la ampliación del

Estado

El surgimiento de las tecnologías de in-
formación dentro de las superestructu-
ras ideológicas de las sociedades capi-
talistas, no sólo representará la trans-
formación radical del interior de la so-
ciedad civil, sino que provocará un fe-
nómeno más relevante: la creación de
una nueva dimensión ideológica de la
sociedad. En términos generales,
puede pensarse que con la presencia
de dichas técnicas, la sociedad en su
conjunto sufrirá una gran dilatación
cultural, desde el momento en que los
individuos o grupos sociales puedan
extender la realización de sus tareas o
funciones específicas a través de las
técnicas de información. 13

La sociedad entrará entonces en la
fase de producir nuevos procesos cul-

:

Grabado francés del siglo XVIII. Semáforo para estable-
cer comunicación con los buques en alta mar

Ondas hertzianas
emitidas por una antena de radio y televisión
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turales de gran repercusión social. Sin
embargo, debido a que las tecnologías
de información no serán entidades
"autónomas" o "neutrales" como lo
presentan las versiones positivistas de
la comunicación, 14 sino que serán in-
termediarios técnicos de las relaciones
sociales que se dan al interior de la so-
ciedad, solamente podrán participar a
través de éstas aquellos grupos que
tengan acceso al control y dirección de
las mismas.

Por consiguiente, si se considera que
en la sociedad capitalista las grandes
tecnologías de información (prensa,
cine, radio, televisión, cablevisión, sa-
télites, computadoras, redes de datos,
etcétera) están subordinadas por las
fracciones gobernantes mediante fac-
tores primarios (propiedad de los me-
dios, industrias culturales, finan-
ciamiento institucional y marco
jurídico) y factores' secundarios de po-
der (control de la producción, circula-
ción e infusión del sentido), únicamen-
te .podrán actuar mediante éstos los
estratos dirigentes.J'' Esas fracciones
dominantes serán las que formen en
esencia al Estado en sentido amplio.
En consecuencia, no serán todos los
sectores de la sociedad los que podrán
intervenir socialmente mediante estos
aparatos de información, sino el Esta-
do en sentido extenso.

Es por ello que, con la presencia de
dichas tecnologías, lo que se transfor-
mará a corto plazo será el esqueleto
ideológico del Estado y, a largo plazo,
el de toda la sociedad en su conjunto.
De esta manera, con la acción de las
tecnologías de información, el Estado
experimentará una gran transforma-
ción en el interior de su estructura cul-
tural pues sus tareas de construcción,
dirección y cohesión ideológica, entra-
rán en una nueva fase de extensión
geométrica que dará origen a una
nueva faceta del poder: el moderno
Estado ampliado. 16

Históricamente, esta dilatación del
Estado no se inicia con la presencia de
las tecnologías de información, sino
con la aparición de las primeras insti-
tuciones ideológicas como la familia,
la iglesia, las organizaciones cultura-
les, la escuela, etcétera, las cuales ha-
cen posible las primeras expansiones
culturales del gobierno. Sin embargo,
con el desarrollo de estas nuevas herra-
mientas intelectuales productoras de
conciencia, los aparatos de hegemonía

Antena parabólica de una estación receptora de la información transmitida por
los satélites de comunicación

La teletransmisión permite el envío de información gráfica
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Oleo que representa a los vendedores ambulantes de periódicos a la salida de un centro de distribución parisino

tradicionales sufrirán un desplaza-
miento sustancial del lugar central que
ocupan, para dar paso al surgimiento
de una nueva ampliación del bloque
en el poder, mediante las modernas
tecnologías de comunicación.!?

Por tal motivo, el nacimiento de es-
ta nueva zona del Estado ampliado se
encontrará en íntima correspondencia
con la evolución y organización que
adoptará cada uno de los nuevos siste-

mas y procesos de comunicación que
aparezcan: a mayor producción de
máquinas culturales, mayor expansión
del Estado ampliado, y a menor des-
arrollo de las tecnologías inteligentes,
menor ampliación del mismo. Así, ob-
servamos que la emergencia y des-
arrollo de toda la tecnología de infor-
mación provocará una nueva transfor-
mación o desdoblamiento del Estado
ampliado y de la sociedad.

Utilización del rayo láser para la transmisión de datos
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La especificidad de este flamante
Estado ampliado se caracterizará por-
que, a través del nuevo tejido tecnoló-
gico que construirán las tecnologías en
la superestructura social, éstas alcan-
zarán una inserción orgánica más pro-
funda que aquellas que poseen la igle-
sia, la escuela, los partidos políticos,
etcétera, como aparatos de hegemo-
nía. Con estas nuevas herramientas
culturales, el Estado regará, abonará y
cultivará en forma permanente el teji-
do social con las ideologías prevale-
cientes que cotidianamente producirá
desde su base material. Con ello, en al-
gunos casos fortalecerá y tonificará las
células económicas y políticas que le
dan vida, y en otros, "curará" o "resti-
tuirá" aquellos órganos que entren en
fase de "putrefacción social".

De esta forma, mediante los apoyos
tecnológicos que le brindarán estas
herramientas, el Estado conquistará
una nueva capacidad orgánica para
realizar de manera más competente las
funciones culturales que debe ejecutar
como instancia rectora de la sociedad.
Es decir, las actividades ideológicas
que antaño ejercía el Estado a través
de pesados y burocráticos aparatos ad-
ministrativos, jurídicos, fiscales, peda·
gógicos y económicos, entre otros,
ahora se realizarán con mayor ligere-



za , suavidad y eficiencia por medio de
las tecnolog-ías de información, sin que
por ello la infraestructura organizativa
de aquéllas desaparezca. sino que
simplemente se reforme.

De aquí la enorme importancia de
descubrir de dónde parte la lógica de
producción y expansión de las tecnolo-
gías de información. Determinarlo
equivaldrá a comprender el punto de
partida que da vida a este nuevo Esta-
do ampliado contemporáneo.

¿Qué hacer?

gunda revoluciones industriales en
México. en esta ocasión sí está a
nuestro alcance el definir cómo emple-
ar la riqueza que aporta la gran Terce-
ra Revolución Industrial para cons-
truir un país más humano .•
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