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l. - CARACTERISTICAS GENERALES DEL
ESTRUCTURALISMO EN EL ESTUDIO
MASA~(1).

FUNCIONALISMO y DEL -'---
DE L \ CCf'·/lUNICACIONDE~~~~~~~--~~~~~~--~----~~~~--~~

E' diversos momentos del desarrollo de las ciencias sociaLes,-

especialmente en su fase contemporánea, la corn mtcacton masiva como

fenómeno social, ha sido analizada en las eoctedade s de clases, por di-

versas corrientes de estudio de corte cultura-cul turalista (2), como una

simple actividad humana o un quehacer irist.ttuc iooal que no guarda una··

vinculación directa con el conjunto de procesos y de relaciones sociale

que compc en la estructura global del sistema. t Ios referimos a las e

rrientes funcionalista y estructuralista de anál í st.s de la comunicación,-

que de manera prol [fera han elaborado diversas :nterpretaciones atomis

tas, sobre la función que desempeña ésta en el interior de la sociedad.

**************************

(1) El objetivo de este trabajo, es el abor-ar- un amplio marco -
teórico de referencia, que permita obtener una primera aproximación -
conceptual sobre los principales postulados mar-x: stas, que pueden ser-
util izados para examinar la comunicaci6n de rnasas desde UI la perspec-
tiva totalizadora de interpretaci6n.

En consecuencia, no se intenta pr-eserrtar- un trabajo definitivo,
ni exhaustivo sobre todo el conjunto de factores .socí ale.s que determinan
la difusión colectiva, sino, mostrar simplemente de manera sistem~tica
algunos de los principales enunciados de la Coric.apc ióri Material ista de
la Historia que deben ser retomados por el í nvesrt.tqador-, para analizar
la comunicación de masas dentro de su dtrneriatór totalizante, es decir,
en su óptica cierttff'ic a,

(2) Para conocer algunos de los principales lineamientos teóri-
cos y metodológicos que caracterizan el desarrollo de dichas corrientes,
revisar, Giménez, Gilberto; Goded, Jaime; y .Jar-a , Rubén. Memorias -
del Encuentro; Tres Enfoques para el Estudio de la Comunicación: Fun-
cionalismo, Estructuralismo y Marxismo, México D. F., Universidad
Iberoamer(cana, Departamento de Comunicaci6n, octubre de 1976.,
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Cuando más , intentardo ampliar su hor-ísonte de referencia y -

adoptando una posici6n liberal, dichas corrientes la han interpretado co

mo una realidad perteneciente al árnbrto cultural de la sociedad, pero -

al igual que en sus momentos anteriores no han abandonado su perspec

tiva parcial o superestructuralista de análi sis; puesto que tampoco han

plariceado las relaciones o interrelaciones de depurcíer-c.ía y determina--

c ióri, que mantiene la esfera cultural, con el r-esto de las instancias --

constitutivas de la estructura social.

En otros ter-rní nos , no obstante que en S...l estudio se han consí

derado nuevos elementos pr6ximos al campo pr-or í o de dicho fer6meno-

discursivo, como son: un cierto nivel de anál ist s de los cootertídos la-

tentes que porta el mensaje masivo; una consider aciOn aproximada de -

algunos factores poUticos que influyen en la deter-mtnacton de la produ~

c ióri y circulaci6n de los discursos colectivos; ur a confusa y parcial --

evaluaci6n sobre la enajenaci6n que produce la cultura de masas, etc.,

tales enfoques, se han rehusado considerar como criterio último y defi

nitivo del ariál í sí s cient[fico de las realidades sir·)b6lico-culturales, la

relaci6n base-superestruc,tlura o el bloque-hist6ri·:;0 de la formaciÓn so-

cial, y se han enfrascado nuevamente en una per spect iva localista de ex

pl í cací ón,

El desconocimiento o rechazo de esta dtrectr-í z te6rico-pol ftí ca

de interpretaci~'n-transformaci6n, ha generado un 1 moderna versi6n --
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ideal ista de de scodtf'í cací ón de los hechos í nfor-rnatvos y culturales que

transcurren en las sociedades dt sírnétr-í cas , y har repercutido, entre

otros, en los siguientes tres planos de la teorfa cle la comunicacibn:

A. - En el plano de la r-elactón que guard 3. con la estructura

social: se ha planteado que la dtfuaí ón colectiva y sus instrumentos de

implementacit.>n material, son entidades "naturalm,~nte aut6nomas", con-

vida propia, qUE-'no guardan tnter-r-elactón estr-ech.i con los factores eco

nórní cos , pol Iti cos y culturales que conforman la soctedad, Por lo tan-

to, son las leyes y principios "peculiares" del arnbtto comunicativo} y -

cuando rnás, del ár-ea cultural, los que delinean el tipo de proceso infor

mativo que se gesta en el nivel de la conciencia -soc í al (3).

*************************

(3) Sobre este aspecto, es conveniente aclarar que aunque el -
estructural ismo, sr recurre a un cierto principio de "total idad" social-
para explicar la g~nesis y evolucibn de los fe norr.ano.s sociales y en es
pecial de la comunicacibn colectiva, este criterio es una categoría de--
formada; puesto que concibe a la totalidad como L n conjunto de "estru~
turas autónomas que se influencian r-ectpr-ocerne.ote , El sujeto ha desap<=:....
recido, o rnás exactamente, el autér-ttco sujeto, e l hombre como sujeto
objetivamente pr-ácttco es sustituido por un sujeto fet í chí zaoo , mitologi-
zado, cosificadc; es decir, por el movimiento aut ~nomo de las estruct~
ras. La total Ide d en un sentido material ista es creac í ón de la produc--
ción social del -iombr-e , mientras que para el est.xrctur-al terno la totali-
dad surge de la acci6n recfproca de las conexíone s y estructuras aut6-
nomas". I<osi.k, Karel. La Totalidad Concreta, erl: Dial é ct.ica de lo Con
creto, M~xico D.F., Ed. Grijalvo, 1a. ed., 196:, p-75.

Dicha concepci6n de totalidad, no aborda la explicaci6n de la -
real idad desde una auténtica interpretacibn de la nisma. Por el contr~
r-ío, la fr-acc iona y la concibe desde una 6ptica al ornist a que fetichiza -
su r-epr-esent aci ori, En consecuencia, la interpretaci6n estructura--
1ista de la pr-áccíca de difusibn de masas y de su:; instrumentos de
implementaci6n, merece la misma crítica apl í cad a al estructuralismo:
es una ideologla que en las sociedades de clases, encubre el verda---
dero carácter estructural que desempeña el st stei na de comunicación de
masas, que impide su transformación en funci6n:t un nuevo proyecto de
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Dicha perspectiva idealista, que no SÓlo 'ie ha extendido al á~

bito de la teor-ía de la comunicaci6n, sino tarnbté ..) de las ciencias so-

ciales en general, niega que toda área de pr-obler.rátí ca tiene su ortgen

en la totalidad social. Se origina asf; el análisis atornfsttco de la re~

1idad, que a partir de una l6gica formal y no de una concepci6n dialéc

tica de la misma, da origen al comunicologismo, sociologismo, histo-

ricismo, psicologismo, economicismo, eto , ; cada uno de los cuales, -

autonomiza su área de conocimientos espedficos car-a expltcar- desde sr

mismo el or(gen y la dinámica de la realidad.

B. - En el plano de la funciOn social que desempeña, se ha fo!:.

mulado, derivado de é sto , que no es el aparato c ultur-al en general y -

el sistema de difusiOn de masas en particular, el que está determinado

en última instancia por el proceso de desarrollo ~lobal, especialmente

material, de la sociedad, sino que, es el r~gime 'i de significaciones -

existentes el que moldea, en última instancia, el tipo de evoluci6n que

adopta el sistema social.

Esta inversiOn de la reláciOn base -esuper-oetr-uctur-a., que se re~

liza a tr-avés de la práctica comunicativa que gen3ran las corrientes cul

*************************

relaci.ones sociales, y que reproduce con ligeras variantes la r-elactóri-
de dorru nactóri oultur-al que se entabla entre emisor y receptor.

Asf mismo, es necesario puntualizar que aunque diversos aut~
res marxistas emplean la categorfa de "totalidad' para interpretar los
fenómenos sociales, ésta no corresponde al e.sfatuto materialista de t~
talidad, sino a la concepci6n estructural de la m:sma. Nos referimos-
en especial a Marta Harnecker, quien delimita la totalidad como "un -
todo que esta formado por un conjunto de elernerros yuxtapuestos que -
no tienen ninguna forma específica". En: Los Cm¡ceptos Elementales del
Materialismo Hist6rico, M~xico D. F., Ed. Siglo XXI, 18a. ed, p- 79·
80.
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tural istas, al rnar-qinar- "la relaci6n de determinac i6n entre los fen6me-

nos de cornunioací óri -y concretamente, el at sternc. de difusi6n masiva

y las estructuras econ6mico- sociales que los fundamentan y modifican,

o el intento deliberado de escamotear esa determinaci6n, repercute en-

las teorías que, al mismo tiempo que fundamentan el desarrollo en la-

"rnoder-nízac tón'", otorgan un papel a los medios de difusi6n y en gene-

ral a la comunicaci6n social concebida como hist6ricamente causal o -

determinante para el desarrollo" (4).

C. - En el plano de las relaciones de ooder-, derivado de lo an

terior, se coricl.uyej que tanto la práctica comunícrttva en sus diversas-

fases: producci6n, circulaci6n y consumo, como S..JS medios de materi~

1izaci6n, desempeñan dentro de las relaciones sociales una funci6n "neu

tral" o "asc~ptica"; puesto que son instituciones que básicamente fun--

cionan al rriar-qen de los intereses econ6micos y pol íticos de la sociedad.

Son por el contrario, los intereses de los "emisores" y "receptores" -

los que excf ustvernente determinan la naturaleza y el grado de la pro--

ducci6n discursiva que circulan los medios de difi, si6n de masas, los -

cuales, operan desvinculados de la dinámica que nueve al todo social.

Pero las limitaciones de dichas coricepc ío-ie.s, no s610 desemb~

can eri el corto alcance de respuesta científica que! encierran tales ma-

*************************

(4) Capriles, Oswaldo. Polftica de Comurlcaci6n y Sistema de -
Difusi6n Masiva, en: El Estado y Los Medios de Comunicaci6n en Vene-
zuela, Caracas, Venezuela, Instituto de Estudios de la Comunicaci6n --
ININCO., U.C.V., Ed. Suma, 1a. ed. 1976, p- :~7.
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trices tebricas, sino en las implicaciones pr-ácttc.as y poHticas que co~

llevan al relacionar entre sr de forma ideológica a los agentes socia--

les que participan en el proceso de la produccibn cultural. Al proponer

como criterio de análisis y de transformacibn de la comunicac~bn de m~

sas un principio de comprensibn fragmentario y tocal í st.a de la misma,

lo que el investigador realiza, en última instancia, es una reducci6n de

la realidad total y compleja del problema, a una simple expresi6n de-

su apariencia; condensa su esencia histbrica en ·.m simpl ificado regis-

tro de sus síntc'mas.

Esta actividad tdeol óqí ca , introduce en el campo de conciencia

de los agentes sociales, las condiciones subjetiva:; necesarias que fun-

gen como obstacul o cultural para que el proceso .fe la difusibn masiva

no sea modificado en sus ratces, sino en su ssupc r-ñ cte, no en sus co~

diciones estructurales que le dan vida, sino en sus reflejos circunstan

cial es. Con ello, se hace creer al agente del cambio social, que ha -

operado una tr-ansror-mactón fundamental en el ar-ea de la conciencia so-

cial, cuando en el fondo, lo que se ha real izado J es una proteccibn y --

conservacibn de las condiciones superestructurale:; de orden cognitivo y

afectivo, que r-e-quter-e la existencia y reproduccit n del capital.

Con esto, el analistase encierra her-rnát ioarnerrte en "su objeto

de estudio, lo deshistoriza al no tomar en cuenta las condiciones de su

producci6n. El tipo de "lectura" de la real idad q. le surge de esta visi6n

al margen de la historia, es perfectamente congr .iente con las tenden--
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cias fundamentales q.ie dicha corriente expresa en su pr-áctí ca cient[fica

al ér-qí ca a la introducci6n de la línea de masas" (5). Así, por ejemplo,

"dentro de la. Ióqí ca de esta perspectiva, el prOCfSO de conciencia de

las masas se circunscribirfa a un mero proceso de intelectualizacibn:

desde su peculiar posicibn de clase, dueña del tn.str-urnento científico,

los culturalistas estiman que las masas deben recorrer el mismo cami-

no para desmitificar la realidad de dominación. ~;e olvidan del hecho

fundamental de que la conciencia de clase es producto de la lucha de

clases, y que ésta conciencia, en definitiva es la que per-rní tí r-á otra

lectura de la realidad, y, a la vez, la creacibn de una nueva cultura y

una nueva vida. Al abstraerse de este contexto do la lucha de clases,-

dichos crfticos de la cultura de masas, no llegan a identificar a sus -

enemigos de clase, ni a las fuerzas capaces de é.grietar aquellos mitos

que ellos denuncian" (6).

En consecuencia, aunque ligeramente arnol í ada s y reformadas-

sus ópticas de interpretación, ~stas han vuelto a quedar circunscritas-

en un radio de anál í st s demasiado estrecho, que no permite buscar las

respuestas causales de la cornuni caotón masiva ft rer-a de las coordena--

das propias de la esfera cultural.

**************************

(5) Mattelart, Armand. La Cultura Come Empresa Multinacio--
nal, !Vléxico D. F., Ed. E.R.A., Serie Popular í-Jo , 25, 1a. ed., 1974,
p- 164.

(6) Idem.
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II. - INTERPRETACION MARXISTA DE LA REAL: DAD A PARTIR DE -
UNA PERSPECTIVA TOTAL.

No es sino con la teor-Ia del Materialismo Hist6rico (1) y en -

especial con su Método Dialéctico (8), que la exp icaci6n de los fen6me

nos sociales cobra una nueva dimensi6n científica. puesto que permite-

que cada fracción de la realidad sea explicada a .oar-ttr- del conjunto so-

cial que lo enmarca y lo constituye. Esto significa, que para el Mate-

r ial ismo Dialéctico las causas últimas que expl ícan la existencia y evo-

luci6n de los fen6menos sociales que analiza, no se localizan en la es-

fera inmediata a la que pertenecen o en la categc ría convencional en la

que formalmente el analista les ubica, ni en su r.r-írner-a manifestaci6n

exterior, sino, en el conjunto de relaciones ssooi s.l es que convergen pa-

ra darle vida como realidad concreta. No podemcs desconocer, que "lo

*************************

(7) El Materialismo Hist6rico o Ciencia de la Historia, "tiene-
por objeto el concepto de historia, a través del Estudio de los diversos
modos de producci6n y formaciones sociales, de su estructura, de su -
constituci6n y de su funcionamiento, y de las formas de transici6n de -
una formaci6n social a otra". Poulantzas, Nicos. Poder PoI [ti co y Cla-
ses Sociales en el Estado Capitalista, México D. F., Ed. Siglo XXI,
13a. ed., 1976, p-1.

(8) El Materialismo Dialéctico o filosofía marxista, "tiene por
objeto propio la producci6n de los conocimientos, es decir, la estructu-
ra y el funcionamiento del proceso de pertaarni er-t o, Propiamente hablan
do, el materialismo dialéctico tiene por objeto la teoría de la produc-=
ci6n cientffica. En efecto, si el materialismo his:6rico fund6, en un --
mismo movimiento te6rico, el materialismo dialé:::tico como disciplina-
distinta es porque la constttuctón de una ciencia eJe la historia, es decir,
de una ciencia que define su objeto como constitu :::i6n del concepto de -
historia-materialismo hist6rico-, condujo a la deií ní c ión de una teor-ía -
de la ciencia, que comprende la historia como pr rte integrante de su -
objeto propio". Ibid., p-1.
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concreto es concreto, porque es la srntesis de m :Jltiples relaciones, -

por lo tanto, unidad de lo diverso" (9).
I

En consecuencia, para poder conocer cie ¡tfficamente un fen6--

meno social es imprescindible remitirse al estudro de la totalidad so--

cial que lo circunscribe y lo determina, ya que 13. esencia de su natu-

raleza social no le proviene de sr mismo, sino del todo social que de-

manera múltiple y compleja, converge en un mismo tiempo y espacio -

social, originando por determinaci6n su existencia concreta. En otros-

términos, "precisamente porque la realidad es ur todo estructurado que

se desarrolla y se crea, el conocimiento de los Ilechos, o de conjun--

tos de hechos de la realidad, viene a ser conocirvuerrto del lugar que -

ocupan en la totalidad de esa realidad" (10). Por ello, reconocemos --

que "la real idad social, es una realidad en movtrntento que para ser -

comprendida exige una expl icaci6n total" (11).

Pero la interpretaciOn de los hechos a 12 luz de esta perspecti

va, no significa que este método sea una vía "que: pretenda ingenuamen

te conocer todos los aspectos de la realidad sin oxcepctón y ofrecer un

cuadro "total de la realidad con sus infinitos aspectos y propiedades, -

sino que es una teor-Ia de la realidad y de su corocimiento como reali-

*************************

(9) Marx, Carlos. Elementos Fundamentéles Para la Crftica de
la Economfa Polrtica (Borrador), 1857-1858, Torr-e 1, MéXico, D. F.,-
Ed. Siglo XXI, 1a. ed'. 1971, p-21.

(10) La Totalidad Concreta, Obra cit, p-:32.

(11) Cr-awit.z , Madeline. Méthodes des Sciences Sociales, Parfs,
Ed. Dallos, 1974, p-119.
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dad. La totalidad concreta no es un método para captar y describir to-

dos los aspectos, caracteres, propiedades, relac·ones y procesos de la

realidad; es la teorfa de la realidad como tot al id.id concreta. Si la --

real idad es entendida como concreci6n como un todo que posee su pro-

pia estructura (y, por tanto, no es algo ca6tico), que se desarrolla --

(y por ende no es algo inmutable y dado de una vez para siempre) que

se va creando (y, en consecuencia, no es un todc perfectame rte acaba-

do y variable s610 en sus partes singulares o en su disposici6n), de tal

concepci6n de 1a real idad se desprenden ciertas conclusiones metodo16-

gicas que se convierten en directriz heur[stica y principio epistemo16gi-

co en el estudio, descripci6n, comprensi6n, ilustraci6n y valoraci6n de

ciertos sectores tematizados de la realidad, tantc si se trata de la ffsi

ca o de la ciencia literaria, de la bíoloqfa o de la econornfa poUtica, -

de problemas te6ricos de las matemáticas o de c.re sttone s prácticas vi n

culadas con la regulaci6n de la vida humana o de las relaciones socia-

les" (12).

Esto representa, que "el principio metod ol óqíco de la investi-

gaci6n dialéctica de la realidad social, es el pum o de vista de la reali-

dad concreta, que ante todo significa que cada fen6meno puede ser com

prendido como elemento del todo. Un fen6meno aoci al es un hecho his-

t6rico en tanto y por cuanto
I

terminado conjunto y c,j,llple

se le examina como un elemento de un de

por' lo tanto un dobl e cometido que lo con-
I

* **************~********
I

(12) La Total Jad Concreta, Obra cit., p- 56.
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vierte efectivamente en hecho histór-Ico- de un laco, definirse a si mis-

mo, y, de otro lado, definir al conjunto; ser sin- ultáneamente productor

y producto; ser determinante y, a la vez, detern- í nado; ser revelador y,

a un tiempo descifrarse a sr mismo; adquirir su propio y auténtico sig-

nificado y conferir sentido a algo distinto. Esta i'")terdependencia y me-

d iac ión de la parte y del todo, significa al mismo tiempo que los hechos

aislados son abstracciones, elementos ar-t ifí c ios arae nte separados del c0!2

junto, que únicamente mediante su acoplamiento éel conjunto correspon--

diente adquieren veracidad y concrecibn. Del mismo modo, el conjunto-

donde no son diferenciados y determinados sus el ernentos es un conjun-

to abstracto y vacto" (13).

Por lo tanto, "la concepcibn di alé.cti ca d-e la totalidad no solo -

significa que las partes se hallan en una interacci6n y conexión internas

con el todo, sino también que el todo no puede s,~r petrificado en una -

abstraccibn situada por encima de las partes, ya que el todo se crea a

si mismo en la Inter-accton de estas" (14).

En consecuencia, siendo que la totalidad concreta es un proce-

so indivisible, los pasos que deben seguirse paré abordar su estudio, -

son los siguientes: en primer lugar, "la destrucc ion de la pseudoconcr~

c í ori, es decir, de la aparente y fetichista obj et iv-Iclad del fenómeno, y

el conocimiento de su auténtica objetividad; en s{-~gundolugar, el conoci-

miento del car-ác+e r- hist6rico del fen6meno, en e. cual se manifiesta de

***********~*************

(13) Ibi.d , , p-61.

(14) Ibid., p- 63.



- 12 -

modo peculiar la di aleotl ca de lo singular y lo general humano; y por -

último, el conocimiento del contenido objetivo y del significado del fen6

meno, de su funci6n objetiva y del lugar htstór-tco que ocupa en el se-o

no del todo social. Si el conocimiento no ha llevado a cabo la destruc-

ci ón de la pseudoconcreción, si no ha descubierto, bajo la aparente ob-

jetividad del fenómeno, su auténttca objetividad hist6rica y confunde, por

lo tanto, la pseudoconcrecil:>n con la concreci6n, entonces el conocer qu~

dar-ta prisionero de esa intuici6n fetichista cuyo fruto es la mala tota--

lidad (*) (15)".

III. - NECESIDAD DE ANALIZAR LA COMUNICACION DE MASAS EN -
FUNCION A SU CONTORNO GLOBAL.

Esta revolucionaria metodologfa de interpretación, ha anulado -

epistemológicamente los anteriores enfoques atomistas (16)1 que intentan

explicar la realidad concreta exclusivamente a tr-avés de su dimensión-

particular y fragmentaria. Ello ha permitido que el fenómeno de la co-

*************************

(*) "La expresión "mala totalidad" proviene de Kurt Konrad, --
quien en una aguda pol érni ca con el formalismo distingue la tccal tdad --
concreta del marxismo de la mala o falsa totalidad del estructuralismo.
Cf. K. Konrad, Contraste del Contenido y Forma, Stredisko, 1934 (en-
checo)" •

(15) La Totalidad Concreta, Obra cí t , p-74,75. Para abundar so
bre la naturaleza y funci6n de la pseudoconcreción, revisar Dial~ctica -
de la Totalidad Concreta, en: Dialéctica de lo Concreto, Obra cit, p- 25.
a 82.

(16) Ver las cr{ticas de A. Mattelart a la corriente füncional is-
ta, especialmente en el árnbtto de la "Cornrnuní cat ton Research", en: --
Mattelart, Armand, Mattelart, Michel; Piccini, Mabel. Los Medios de -
ComunicaciÓn de Masas. La Ideolog[a de la Prensa Liberal en Chile, -
en: Cuadernos de la Re\alidad Nacional, No. 3, Santiago de Chile, Cen-
tro de Estudios de la R~lidad Nacional, Universidad Católica de Chile,
3a. ed , (Especial), diciembre de 1970, p-11'a23.
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rnunicaci ón masiva, sea estudiado dentro de una nueva perspectiva tota-

lizadora que vincula la pr-áctí ca de la comuntcacton colectiva con el re~

to de los niveles regionales y elementos articulac:ios que componen la es

tructura del sistema social: por un lado, la fussio-ia con la estructura -

econbmica y las superestructuras pol Ití ca y cultur-al de la sociedad, y al

mismo tiempo por otro, con la dmárntca social que articula tales ins--

tancias: la lucha de clases.

Dicha perspectiva, posibil ita por primere vez, ubicar el estudio

sistemático de la comunicación masiva dentro del conjunto de factores -

y de articulaciones sociales que intervienen permanentemente en el pro-

ceso de determinación de su concreción espec[fica. Por consiguiente, al

considerar esta amplía óptica de análisis, es pos .ble realizar el estudio

de la comunicación de masas dentro de una dimensión cienttfica que le -

restituya a la interpretacibn, el contexto integral que le da existencia -

concreta; ya que un fenómeno cultural, s610 es posible abordarlo con va

lidez hist6rica, en la medida en que el ar-ál í st s descubre los principales

elementos, leyes y relaciones que lo componen y estructuran en rela--

ci6n a su contorno global (17).

*************************

(17) El desarrollo de esta actividad cr-It ic.a en América Latina,
es tanto más 'urgente, "cuanto que una de las corcepciones que circula
sobre la cultura de masas en varios medios cr-Itt.coe de esta cultura, -
tiene como r-esu ltado práctico aislar el anál í st s y el entendimiento de -
los productores culturales de la existencia concreta de los hombres en
un sistema integrado de dominaci6n. Una ví stón idealista que tiende a-
enfocar los bienes de esta cultura como objetos y signos muertos, alm~
cenados, que las corporaciones de la metr6poli erritteri o emitieron, sin
considerar las circunstancias históricas en que nact er-on y se plasmaron".
La Cultura como Empresa Multinacional, obra cit, p-164.
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Con ésta directriz de decodificaci6n de lc es hechos culturales, lo

que se pretende, es realizar una nueva lectura de: la realidad comunica-

tiva que permanentemente reconecte el problema de la comunicaci6n de

masas con su base material que le da vida, y CO:l sus expresiones su--

perestructurales que la regulan y modelan. A par·tir de este criterio in-

tegrador, se persigue "hacer escapar las dí scustor-es sobre la cultura de
,

masas a una esfera culturalista y de r-econeotar- los productos llamados

culturales, con el sistema que provee de "inspiraci6n" a sus fabricantes

y hace posible su manufactura" (18). Se trata pue.e , de "superar la par-

celaci6n según la cual se' suele reservar a la aex oloqfa el caso del ne--

gocio pornográfico y a los juristas o psicÓlogos e: de las torturas. En una

palabra, a través de este reencuentro, se trata de devolver a cada fen6-

meno particular su carácter totalizador, que es el único que le devuel--

ve su sentido profundamente pol ftico" (19).

*************************

(18) Lbid, p-11.

(19) Ibid, p-163. Es únicamente apoyados. en ésta norma de -
desciframiento de la comunicaci6n de masas, que podemos superar el -
conocimiento compartimentado de la misma, y comprender "cuán cerca
está el mass-murder de los mass-media. Est~ tan cerca como la pelf-
cula por-noqr-áf'ica, o el sexhop neoyorquino de Times Square lo esstán -
de los interrogatorios policiales y las torturas que practican en Bolivia,
en Brasil, en Uruguay y en Laos los asesores norteamericanos y sus -
peones locales". Ibtd, p-163.

En otras coordenadas superestructurales, gracias a este crite-
rio de desmontaje de los hechos simb6licos, podemos descubrir, que -
"la mitologfa de Supermán no ha surgido de la Iruaqínactóri de su gui-
nista. Como tampoco la nueva ola de teleseries eJucattvas tipo Sesame
Street (Plaza S~samo), brota de las buenas intendones de un grupo de
expertos con conducta infantil de la Fundaci6n Fo-xí , Todos estos mensa
jes culturales plasman necesidades concretas e hist6ricas de la metr6-=
poli, en un momento determinado, tanto en su ernpr-eaa de pacificaci6n
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Por consiguiente, "esta obsesi6n por vol' -er- a 1as bases mate--

riales de la cultura y diluir la falsa dtcotomta SLperestructura-infraes-

tructura no tiene sino un cará.cter pol Itico, contri )uir o identificar me-

jor al enemigo de clase para combatirlo en for-rn.i mas eficaz" (20).

En s{ntesis, esto significa que los pr-obl emas particulares de

los medios de difusibn masiva, son los pr-obl erria.s generales de la comu

*************************
interna como en su proyecto expansionista. El SLpermán de la pregue--
rra no es el Supermán de la época de la guerra de Vietnam. Sobre to-
do cuando la Incernational Telegraph and Tel ephore (I. T. T.) inventa --
aparatos de deteccibn electrónica por rayos í nfr-a=r-oj oe para que los v~
h[culos del ej er-c ito sudvietnamita y sus asesores puedan localizar a --
los "vietcongs" en la obscuridad, pasando de hecuo la supervista del --
popular Superhombre al rango de juguete ar-te s an.al '! , Ibid, p-11 y 12.

. Por último, es solamente basados en este modelo de observa-
c ióri ,crftico de los fenbmenos culturales, que podemos revelar corno la
iniciativa e i.mplementacibn cultural del imperial i srno en sus zonas peri
f~ricas de influencia, está determinada por las nece stdade s de repro--
duccibn y expansibn de su capital monopblico. Pcr consiguiente, observ~
mos que existe una relación proporcional de tipo cualitativo entre el de
sarrollo del imperialismo a nivel de la base rriat-er-i al de las formacio-
nes sociales 1atinoamericanas, y entre la penetracibn imperialista a ni-
vel de la superestructura de conciencia de las m .smas.

Sobre esta relacibn, constatamos en el caso del Cono Sur, que
"el pacto 1.T. T. -C. I.A. del que tanto se ha hablado en Chile, podfa =.
servarse en tOdOS los niveles, y resultaba muy diffcU continuar compar
timentando lo Cultural de lo pol ítico y lo econ6mico. Al respecto, es i~
teresante señalar como un dato más, que tres rn.e se s después de la in~
talacibn de la junta en Santiago, las compañfas electr6nicas aeroespa--
ciales norteamericanas (o brasileñas) corne nzar-or a proponer al gobier-
no la instalacibn de la T. V. en colores. Cuando i m paf s cae nuevamen-
te en las garras del imperial ismo, cae automáticamente en un modelo
de desarrollo copiado del de las multinacionales". Mattel art, Armand.--
~paratos Ideolbgicos de Estado y Lucha de Clase 3, en: Frentes Cultura-
les y Movilizacibn de Masas, A. y M. Mattelart. Barcelona, España, -
Ed. Anagrama, Colecci óri Elementos Crfticos No·-{3, 1a. ed., 1977, p-
43.

(20) La Cultura como Empresa Multinaci ::>nal, obra cit., p-12.
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nicación colectiva, y éstos, los de la sociedad e:1 su conjunto, es decir,

los de la lucha de clases a nivel nacional e inter nacional (21).

Al estudiar las realidades superestructurales y en especial el -

fenómeno de la comunicación masiva a través de esta óptica dialéctica,

descubrimos que tales fen6menos, como aspectos parciales de un con--

torno global, guardan fuertes interrelaciones de dependencia y determi-

nación con el conjunto de instancias que compone" el todo social. Pero

además de estar interconectadas con múltiples r-eal Idade s , también en-

contramos que tales aspectos, est~jer§.rquicame'1te reglamentados por

las relaciones fundamentales que dirigen la constltuci6n del todo social:

las relaciones sociales de producci6n.

Asf, a través de esta perspectiva total íz edor-a de interpretaci6r,

observamos por una parte, que el desenvolvimierto de la actividad ideo

lógica y cultural de la sociedad no transcurre fuer-a de la órbita regla-

mentaría del circuito mercantil, y su práctica, l.eva a la vez, la im--

pronta de los mecanismos productivos generales :22). Esto, nos condu-

ce a comprender, que toda pr-ácttoa comunicativa a nivel colectivo, es-

tá determinada en última instancia por la estr-uct ir-a econ6mica que la

soporta; lo que significa, que la base económica de la sociedad ejerce

una relaci6n de determinaci6n en última irist anc ie sobre el proceso y -

*************************
(21) Al respecto, consultar Periodismo y lucha de Clases. Tau-

f'í c , Camilo, Buenos Aires, Argentina, Ed. De La Flor, 1a. ed., 1974,
p-17.

(22) Mattelart, Armand. La Comunicací6'1 Masiva en el Proce-
so de Liberación, México D. F., Ed. Siglo XXI, 1a. ed., 1973, p-74.
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la naturaleza de la comuní cactón colectiva que se produce, circula. y

consume en la .super-estr-uctur-a de la sociedad.

Esto no significa, ni remotamente, que l a actividad comunicativa

sea un simple reflejo mecánico de la base materi al sobre la que des--

cansa, sino, que es una realidad superestructural, que estando deter--

minada en sus aspectos fundamentales por las directrices que imponen-

las necesidades de existencia y reproducción del:;istema econ6mico, g~

za a su vez (con diversas caracterCsticas según !:'ea la fase del bloque

hist6rico por la que atraviesa), de una "autonom[ 'l. relativa" que permi-

te a la práctica discursiva, influir sobre la or-tertacton y destino de la

base material del sistema social (23).

Por otra parte, observamos que ésta práctica comunicativa tam
, -

poco se desarrolla dentro de un modelo vol.untar-te- de relaciones sociales,

I

sino en el interior de una dinámica de lucha de c:mtrarios, impuesta --

por el principio de desarrollo desigual de la estr-uctur-a material del sis
•

tema capitalista. Ello manifiesta, Q.Je la acttvídac informativa no es un

producto autórorno del I4ivel cultur-al , sino una forrna y un instrumento

más en la que se da y con el que se implementa la lucha de clases.

Estas realidades nos conducen a de soubr-í c que la matriz de es

tudio de la comunicaci6n de masas rebasa el árnb ito propio de la prác-

*************************
(23) Para profundizar sobre las caracterbticas y pr-ínctptoa

que distinguen la relaci6n estructural que se entabla entre la base y --
la superestructura de la formaci6n capitalista, r-evíaar-; El Bloque His-
tórico de la Formaci6n Social Capitalista. Esteinou M., Javier, Méxi-
co D. F., Universidad Aut6noma Metropolitana - >:ochimilco, Centro de
Documentaci6n e Investigaci6n Para la Comunicación Masiva (CEDICOM),
abril de 1977, 31 p., (en prensa).
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tica comunicativa y de la esfera cultural y nos rc!fiere al anál ist s del -

conjunto de relnciones sociales que convergen par a darle vida. Esto no:

permite plantear como principio metodo16gico de 3U estudio, que "todo -

proceso comunicativo, y especialmente lbs rnedto.s de comunícacton, sólo

pueden ser analizados como partes integrantes de! proceso global de pro

ducci6n y reproducci6n de la existencia dentro de una formaci6n económi

ca social determinada" (24).

En otros términos, "a esta integración d s la comunicacibn en -

el conjunto amplío de las relaciones sociales, debemos remitirnos para

entender las formas que adopta su instalaci6n COrlO medios de r-eoroduc

c ióri cotidianos de la legitimidad de las r-elactone.s de dominaci6n bur--

guesas" (25). Es por ello, que por ej ernplo , "el análisis de los orfge--

nes de la compartimentaci6n autoritaria entre em isor y receptor que --

señala la organización de la comunicación masiva, excede el propio --

campo de la pr-áctí ca comunicativa y remite al ex arneri de los princi--

pios y mecanismos que rigen el conjunto de las instituciones sociales"

(26).
********************:.**~*

(24) Assman, Hugo. Evaluación de Algun!)s Estudios Latinoame-
ricanos sobre Comunicaciones Masivas, San José, Costa Rica, XI Con-
greso Latinoamericano de Sociologfa, 1974, p-4.

(25) La Comunicaci6n Masiva en el PrOCE:SOde Liberación, Obra
c ít , , p-19.

(26) Mattelart, A. Comunicación y Cultw'a de Masas, en: Com~
nicación Masiva y Revolución Socialista. Mattelar't, A; Biedma, Patri--
cio; Funes, Santiago, México D.F., Ed. Di6genes, 1a.,ed." 1972, p--
66.
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Resumiendo, es únicamente a partir de 1-: comprensibn de la -

existencia real de las relaciones sociales que se entabl an en la estruc-

tura global de una formaci6n social determinada, (~ue podemos conatr-ufr-

las bases de una auténtica teorfa de la comunicaci6n (27).

IV. - COMO ESTUDIAR LA COMUNICACION COLE~CTIVA EN RELACION
A UNA :\AATRIZ TOTALIZADORA DE INTERPRETACION.

El exámen de la comunicacibn de masas a partir de este cri--

terio de observaci6n, no significa que el investigador deba elaborar --

un infinito fichero empfrico sobre la multitud, ge')métrican:ente progre-

siva, de aspectos que componen y estructuran al todo social, y que si..!:::

ven de marco de operacibn rnater-í al para la dtfusstón colectiva. Esta la

bor es sumamente diffcil de efectuar en condiciores 6ptimas 'de investi

gaci6n, e imposible en condi ciones de transici6n o convulsi6n pol ftica.

Por lo tanto, lo que nos exige esta matriz de í nt-sr-pr-et.actort, no es rea

1izar una exhaustiva observaci6n cuantitativa de todos los fenómenos que

ocurren en el sistema social, para poater-tor-rneote relacionarlos con las

realidades superestructurales, sino una evaluaci6n cualitativa de la amal

gama de relaciones sociales dominantes y determ '.nantes (28) que estruc

turan la formaci6n social, para descubrir cuales de éstas, son las

*************************
(27) Al respecto, es útil revisar, El EnfJque Marxista en el -

Estudio de la Comunicacibn. Goded, Jaime, en: F~evista Comunicaci6n -
e Ideología NO-4, México D. F., Ed. Comunicacit n e Ideologfa, 1a. --
ed , , 1967, p-16.

(28) Entendemos por relaciones determinantes, aquel tipo de --
operaciones aoct al es que se derivan de 'las estructuras determinantes de
la sociedad, y que obedeciendo a la naturaleza qi, e les imprime su es-
tructura genética, desempeñan la runctón de defin.r, en última instancia,
el proceso y el carácter de la existencia y r-epr-o-fucctón de la forma--
ci6n social. En la sociedad capital ista, es la e.structur-a eco n6mica quién
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variables or-qání cas que definen la naturaleza y el proceso de la difusi6n

de masas, as[ como del conjunto cultural en gene "al. En consecuencia,-

es un análisis cualitativo y no cuantitativo de la sociedad el que hay --

que practicar para analizar la comunicaci6n de m asas dentro de su con-

torno global (29).

************************

desempeña la tarea de estructura determinante; en consecuencia, son -
las relaciones econ6micas, quienes en última tnst ancí a, modelan orgtmic~
mente el proceso de la comun1 caci ón y difusi6n sJcial.

Comprendemos por relaciones dominantes aquellos tipos de en-
lazamientos sociales destinados a efectuar la reproducción de la forma-
ci6n social, en función al modo de producción fund arnerital , En el siste-
ma capitalista, a diferencia de otros modos de producción, la estructu-
ra económica y sus relaciones propias, son quterias se encargan de re-
producir las directrices fundamentales de la base rriater-íal y en conse-'
cuencia de la estructura social.

Al respecto es conveniente preveer los er-r-or-es de L. Althu--
sser sobre el proceso de reproducción de la base material. Consultar,-
Lagrange, H. A Propósito de la Escuela, en: Sotre el Método Marxis--
ta, México D.F., Ed. Grijalvo, Colección Teor-Ia y Praxis, No~, 1a.-
ed., 1973. p-185 a 204.

(29) Algunos buenos ejemplos de como abor-dar- o intentar estu--
diar la difusión de masas desde una perspectiva' total izadora, los encon-
tramos en: Mattelart, A. Lucha de Clases, CultUl'a Socialista y Me--
dios de Comunicación Masiva, en: Cuadernos de 13. Realidad Nacional --
(CEREN), No-S, Ed. Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile,-
1971; Mattelart, A. La Prensa de Izquierda y el "Poder Popular", en: -
Rev. Punto Final, Santiago de Chile, abril de 19~'1; Mattelart, A. "Mass
Media, Ideologies et Mouvement Revolutionnarie" f Parfs, Ed. Anthropos,
1974; Mattelart, A. Appareils Ideologiques D'Etat et luttes de Classes --
Chile 1970-1973, Entretien avec A. M., en: Cahter- du Cinema, No-254 --
255, Paris, dic. 1974- enero 1975; Mattelart, A. La Industria Cultural
no es una Industria Ligera, en: Rev. Casa de las Américas, No. 77, -
marzo-abril, año XIII, La Habana, Cuba, 1973; '\'Iattelart, A. ¿Hacia --
una Cultura de la Movilización Cotidiana, en: CEHEN No-10, Universi--
dad Cat6lica de Chile, Santiago de Chile, diciemt re de 1971; Mattelart,
A. La Cultura como Empresa Multinacional, obra cit; Mattelart, A. Los
Medios de Comunicaci6n en una Situaci6n Prerrevolucionaria, en: Rev:
Arte, Sociedad, Ideologfa, NO-2, México D.F., e.gosto-sept. 1977.; Ma
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Esto si9nifica, que se requiere vincular 1J. difusi6n colectiva --

con el sistema de relaciones bástcas qi.e constttuyen el esqueleto funda-

mental de la sociedad. Por ello, no es suficiente fusionar la comunica-

c ión de masas, "con lo que es únicame lte un aspecto esencial de la --

cuesti6n, o bien se trate del poder econórntco , o oí eri del aspecto ideo16

*************************

ttelart, A. El Imperialismo en Busca de la Contrdrrevoluci6n Cultural,-
en: Rev. Comunicaci6n y Cultura, No-1, México D. F., Ed. Nueva Imá-
gen, 4a. ed; , 1977.; Mattelart, A. Multinacionales y Sistemas de Comu
nicaci6n, México D.F., Ed. Siglo XXI, 1a. ed , , 1977.; Mattelart, A.-
Agresi6n Desde el Espacio. Cultura y Napalm en la Era de los Satélite!".

'Argentina, Ed. Siglo XXI, 2a. ed , , 1972; Mattelart, A. Notas sobre el
"Gremialismo" y la Lfnea de Masas de la Burgue3fa Chilena, en: Chile--
Vencerá, Autores Varios, Méx. D. F., Ed. Roca S.A., 1a. ed, 1974, -
Mattelart, A. La Comunicaci6n Masiva en el Proceso de Liberaci6n, --
México D. F., Ed. Siglo XXI, 1a. ed. 1973, Mattelart, A. La Industria
Sésamo, en: Rev. Mexicana de Ciencia Polftica, f Jo-74 (Comics y Tele-
vt stóri), México D.F., UNAM, F.C.P.S, octubre-dic-1974; Mattelart,A.
Los Medios de Comunicad6n de Masas en un Pro,;eso Revolucionario, -
en: Rev. "Los Libros", Buenos Aires, Arg, ener-o-febr-er-o de 1971; --
Mattelart, A. El Medio de Comunicaci6n de Masa::; en la Lucha de Cla-
ses, en: Rev. Cine Cubano N0-61-70, La Habana '::;uba, 1970; Mattelart,
A., Biedma, P., y Funes, S. Comunicaci6n Ma::;iva y Revoluci6n So-
cialista, Obra cit; Mattelart; A. Castillo, C., Cas.ti Ilo , L. La Ideologfa
de la Dominaci6n en una Sociedad Dependiente. La Respuesta Ideo16gica
de la Clase Dominante Chilena al Reformismo; Argentina, Ed. Signos,-
t a, ed. 1972; Mattelart, A., Mattelart, M. Picci'li, M. Los Medios de
Comunicación de Masas. La Ideologfa de la Prensa Liberal en Chile, en:
CEREN No-.3, Universidad Cat6lica de Chile, 197('.; Mattelart, A., Do!:.
fman, A. Para leer al Pato Donald, México D. F., Ed. Siglo XXI, 10a.
ed. 1974; Mattelart, M. La Cultura de la Opresién Femenina, México -
D.F., Ed. ERA; Serie Popular No-46, 1a. ed , , 1974; Bernal Sahagún,
Vfctor M. Anatomfa de la Publicidad en México, .vtéxi co D. F., Ed. Ntro.
Tiempo, 1a. ed., 1974; Piccini, M. La Situaci6n de los Medios de Co-
municaci6n en Argentina, Trabajo Presentado en el Simposium: Comuni-
caci6n y Dependencia en América Latina UNAM, ¡=-CPS, Cursos de In--
vierno 1978, Méx., D. F., 13-24 febrero 1978; Somavia, J. La Estruc-
tura Transnacional de Poder y la Informaci6n IntErnaciona~ en: Rev. --
Nueva Sociedad, No. 25 (Comunicaci6n de Masas), San José, Costa Ri-
ca, Julio-Agosto de 1976.; Y otros rnáa,
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gico como tal, porque en ambos casos queda fuer-cernente frenada la c0!:2.

creci6n de una viable estrategia pol Ití ca" (*) (30). Esto darfa orfgen a

una nueva versi6n idealista que nutrirfa fuertemerte las tesis ideo16gi--

cas que circulan dentro de la teorfa de la comuni cacíón, e impiden el -

control racional del proceso y estructura de la ccmunicaci6n colectiva.,

No debemos olvidar que la riqueza y utilidad real de la teorfa-

de la comunicaci6n para el cambio social, "ernpl e za en la medida en -

que la denuncia supera el apostrofar quejoso e in-potente para volverse

estricto y agudo anál í st s de los mecanismos actue.ote s , tanto en el ni--

vel infraestructural del control econ6mico de los medios de comuntcacit i,

como en el nivel del despliegue ideológico de su I.lSOI! (31).

Es necesario pues, centrar el anál í st s do la producción, circu-

laciOn y consumo masivo de la producción signifi ::::antede los medios de

difusión, dentro de las coordenadas de la relación base-superestructura

o del bloque hist6rico de la formación social, a partir de la cual, deben

*************************

(*) Por ejemplo, el tipo de anál isis de 1'1 revista "Nacl a News-
letter, No. 9, (1969); o el capftulo "Jungsozialist2n Zur Medienpolitik",
en el libro de la Juventud del SPD al ernán; Uberwindet den Kapitalismus,
order; Was Wollen die Jungsozialisten, Reimberk kei Hamburg 1971".

(30) Assman, Hugo, Las Necesidades Emotivo-Utópicas de las-
Masas y la Comunicación Masiva, en: Teologfa Desde la Praxis de la -
Liberación, Salamanca, España, Ed. Sigueme, 2a. ed., 1976, p-251.-
Es igualmente necesario aclarar, que "toda perspectiva socialista que -
no llegue rriás al l á de un ataque a las actuales condiciones de propiedad,
te odr-á un carácter limitado". Enzensberger, H. I\/\agnus. Integrantes de
una Teorfa de los Medios Masivos de Información, en: los Medios de la
Comunicación Colectiva, Compilador J. Goded, ¡\'-Iéxico D. F., UNAM, -
FCPS, Serie Lecturas No-1, 1a. ed., 1976.

(31) Las Necesidades Emotivo-Utópicas de las Masas y la Co-
municación Masiva, obra cit, p-249.
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desprenderse dirilécticamente las relaciones de de.ceodencí a y determina-

c ióri que mantiene ésta, con el resto de el erne ntos. que componen la tote

lidad social.

Mediante esta dimensibn anal tttca, descubrimos que la práctica

de difusibn de masas en un vértice hist6rico, en el cual confluyen con -

su especificidad propia, todos los factores y las r-etactorses básicas que

constituyen y determinan orgánicamente a la for-rn.acióri capitalista. Por

lo tanto, el estudio cienttfico de la comunicaci6n -fe masas, nos exige -

construir el proceso y la estructura de la sociedad a partir de la comu

nicaci6n como "hilo conductor" (32).

Esto significa, que los componentes del cr-oceso de la difusibn

colectiva, emisor-discurso-receptor, deben de ser' considerados de la -

siguiente forma:

A. - El emisor, debe ser compr-ercítdo como una entidad

estructural y superestructural a partir de cuya actividad, se -

manifiesta e imprime masivamente un oar-áoter- de clase, una

************************

(32) Aplicardo este criterio a la dí strnétr-tca estratificaci6n so-
cial que se da en la sociedad capitalista, esto representa que es nece-
sario "delinear el rostro general del poder ideol6 ~ico del enemigo de -
clase, desde la especificidad de la comunicaci6n masiva". La Comuni--
caci6n Masiva en el Proceso de Liberaci6n, obra cit., p-27. Sobre es-
ta situación, es conveniente considerar los obatac .iloe culturales que --
presentan algunos sectores de la izquierda lattrioa "Y)ericana para conce-
bir la lucha ideo16gica como parte integrante de 13. lucha de clases, lo
que significa también una imposibil idad para comr render que es posible
parti.r del fenómeno comunicativo para analizar ur, proceso social glo--
bal, sin que esto signifique el "autonomizar una .t -istancta superestruc--
tur-al ", Consultar la misma obra, pag-11, 12, Y '3.
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pos.íctón ante el sistema, una visi6n del -nundc y de la socie--

dac:. Ello representa, que es "el soporte de un conjunto de me~

sajes impUcitos y estructurados, que son la expr-esíón del sis-

tema de valores de una clase social, y c;ue da orfgen a compo::::..

tamientos prescritos, frente a tal o cual problema social" (33).

Por lo tanto, debe evitarse toda concepción que lo exami-

.ne y lo presente como un simple pr-oducto "neutral" del gran -

avance tecno16gico de la sociedad conternoor-anea., o como una-

tristrtuctón cultural que "dernocr-áttcarnente " permite la expre--

ston y difusi6n de todos los grupos sociales que transforman la

formaci6n social. Es necesario centrarlo como un instrumento

de realizaci6n de los intereses de las clase s ,

En el modo de pr-oducción capital tst.a, el transmisor con-

lleva y refleja las mismas relaciones dts.trnétr-tcas que origina

el principio de desarrollo desigual de la sociedad dominante. -

En consecuencia, hay que distinguir la coexistencia fundamental

de dos tipos de emisores antaqonicos- por- una parte, ia presen

cia de los emisores dominantes, pleriarnente identificados con -

los intereses de existencia y r-epr-oducoto-ide la clase en el po-
I

der, y que fungen principalmente como ver-tí.cede las necesida

des de circulaci6n y legitimaci6n del capital nacional e interna-

cional, en su fase de reproducción arnpliada ,

*************************

(33) Los Medios de Comunicaci6n d~ Ma~as, Obra cit, p-23.
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Es decir, apoyada en estos, la el a.se en el poder amplia -

masivamente su cobertura de dorní nací ón cultural sobre el cam-

po de conciencia de los mGltiples aqerites sociales que habitan -

la formaci6n social. Inculca su capital iceotóqi co. en funci6n a -

las diversas coyunturas estructurales por' las que atraviesa su

proyecto de dominaci6n social.

Por otra parte, la actuación de los emisores subalter--

nos, quienes segGn el grado de conciencia adquirida por los

agentes del cambio social y dependiendo de las posibilidades --

reales para implementar su proyecto revolucionario, manifies-

tan sus tnt ar-e se s de clase en contraposid6n a las tendencias -

de la clase hegem6nica. Son tr-ansrní sor-e.s con limitada cobertu

ra masiva, que es necesario ampl iar, para construir una nue-

va hegemonia de las fuerzas productivas.

En conclusi6n, los medios de difus ión como instrumen--

tos de producci6n intelectual de la sociedad, deben ser aborda-

dos bajo la perspectiva anal Ití ca de la categorfa "Aparatos Ideo

l óqí cos ", en su mayor-fa, "Aparatos Ideo.6gicos de Estado" (34).

*************************
(34) Para comprender el concepto de "Aparatos Ideo16gicos", -

revisar entre otros: Poder Polftico y Clases Sociales en el Estado Ca-
pitalista, obra c it , p-247 a 290; Poulantzas, Niccs. Fascismo y Dicta-
dura, México D.F., Ed. Siglo XXI, 1a. ed., 1971, p-<353 a 365; Althu
sser, Loui s , Ideologfa y Aparatos Ideológicos del Estado, México D. F.,
Ed. Escuela Nacional de Antropologfa e Historia, t a , ed., 1975, p-26
a 42; Monteforte Toledo, Mario. Las Ideologfas, en: Literatura, Ideo--
logra y Lenguaje., Autores Varios, México D. F., Ed , Grijalvo, Colec-
c tón Teorra y Práxis NO-28, 1a. ed; 1976, p-18f. a 190; Karsz, Saul.
Theorie et Politique: Louis Althusser, París, Ec , Fayard, t a, ed., --
1974, p-218 a 238; Buci-Glucksmann, Christine. Gramsci y el Estado.
Hacia una Teorfa Materialista de la Filosoffa, M§xico D. F., Ed. Siglo
XXI, t a , ed., 1978, p-65 a 91; Esteinou M., Javier. Sobre el Estatuto
Te6rico de los Aparatos Ideo16gicos de Estado, r I\éxico D. F., Universi-
dad Aut6noma Metropolitana-Xochimilco, Centro ·je Documentaci6n e In-
vestigaci6n Para la Comunicaci6n Masiva (CEDICOM), Sept ~embre de 1977,
22 p, , (en prensa).
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B. - El discurso, debe ser concebid::> como el material -

s trr.oól ico a tr-avé s del cual se expresa y transporta una concee,.

ci6n del mundo. Concepci6n de la r-eal ída f , que no está desvi~

culada de las necesidades de la base rnater-í al predominante,

ya que la red de relaciones sociales de r.roduccton, donde se

desenvuelve la actividad comunicativa, no deja de inmiscuirse

en el meollo de los mensajes entregados a los diversos públ i--

coss" (35).

No es pues, una expresi6n caprichosa o voluntaria de sus

emisores que s610 provocan las consecuencias, tan difundidas -

de: divertir, entretener y educar al públ ico consumidor. Dese~

peña operativamente la funci6n de vincular el campo de concien

da de los agentes sociales, con la dí nárr.ica que mueve el em-

pleo de los medios: las necesidades de e.ct ste rc ía y reproducci6n

del capital.

Atendiendo al car-ácter- de clase dí srrnbolo que poseen --

los medios en el modo de producci6n capital ista, obser-varnos --

que los mensajes producidos por el sector hegemOnico, consti-

tuyen la "materialidad" que colectivamente permite la vincula--

c ióri cultural entre emisor y receptor,' en funci6n al proyecto -

.de dominaci6n social. Ejerce una vtol er-c.a etrnbol ica, y por lo

tanto, cognitiva, sobre el campo de corice ncí a y de las pr-áctt+

cas de los agentes sociales. Es en consecuencia, el principal -

*************************
(35) La Comunicaci6n Masiva en el Proceso de Liberaci6n, Obra

c ic , , p- 74.
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recurso de cohesi6n social, con que cuer ta el bloque histórico

comtempor-áneo de la sociedad capital ista,

La producci6n discursiva subalterm:., es la expresi6n del

grado de conciencia alcanzado sobre el r.uevo proyecto de rela-

ciones sociales, que debido a las condiciones marginales, que

a todos los niveles, impone el modo de ~)roducción fundamental

de la formación capital ista, requiere ser impulsado para obte--

ner una nueva direcci6n de la sociedad.

En consecuencia, la producción, cir-cul actón e inculca--

ci6n discursiva que practican los medios de difusi6n de masas,

debe ser estudiada dentro del campo pr-orío de la ideologfa, es

decir, dentro del árnbrto de la cohesi6n soci al , por vfa de la -

creaci6n de representaciones simb6licas y de su correspondien-

te asimilación social (36).

*************************

(36) Al respecto, es conveniente revisar los planteamientos que
propone Mabel Picini, para anal izar la comunicaci6n masiva dentro del -
terreno de las ideologfas, en: La Situación de lo:; Medios de Comunica--
ci6n en Argentina, obra cí t , , p-2.

Igualmente, en el estudio de la pr-áctt ca comunicativa como - -
pr-áct í ca ideo16gica, es oportuno considerar que "lejos de haber desapa-
recido, las ideologfas impregnan el campo de la comunicaci6n social. -
Estos sistemas se transmiten y difunden conatarc amer-te en la sociedad-
global. Son sistemas generales de car-acter-Iettc a.: muy semejantes al --
objeto "ideolog[a" de la tradición clásica, y cum¡ )len una funci6n central
en el refuerzo de las formas de organizaci6n coc nitiva asociadas a la -
"conciencia de clase" -aunque en verdad estas' fo ornas se hallan en su -
casi total idad, como el iceberg de Freud, sumer ;¡idas en el inconscien-
te-o El prob l8'Yla central es .•. , que la soctol oqfa apenas ha comenza-
do a elaborar ciertos métodos para detectar y r-e construir estas estruc-
turas, a partir de los materiales de la cornuruce ctón social". Ver6n, -
Eliseo. Ideologfa y Comunicaci6n de Masas: La ~;emantización de la --
Violencia PoI ftica, en: Lenguaje y ComunicaCTD'n Social, Varios Auto--
res, Argentina, Ed. Nueva Visi6n, 1a. ed., 19f7, p-140.
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C. - El receptor, es necesario abor-dar-lo como el sec--

tor social que desarrolla la totalidad de funciones que se ope-

ran al interior de la ror-mactór. social. P::>r lo tanto, no debe

ser concebido como un "audttorto aislado", desvinculado del -

conjunto de relaciones sociales que se en:ablan en el sistema

social, y que sin ninguna consecuencia es.tr-uctur-al se vincula

con los aparatos culturales de difusi6n mastva; Es el sector--

que desempeña las diversas tareas de la base material, de la

superestructura jur-Idtco+pol Ittc a y de la ssuper-eatr-uctur-a cultu-

ralo En consecuencia, los mensajes que inciden sobre su cam

po de concuencia, repercutirán sobre el tipo y grado de estruc

turaci6n y articulaci6n de la totalidad social.

En esta forma, en la sociedad capitalista los componentes del-

proceso de la. difusi6n masiva, erntsor=di scur-ao-r-eceptor-, entablan una

*************************

Por lo tanto, "vincular los fen6menos de la comunicaci6n de m~
sas con la problemática socio16gica sobre las ideologCas es, pues orien-
tarse por un camino doblemente peligroso. Con tedo, • .. relacionar am--
bos campos puede proporcionar resultados positivos. Si éste fuera el --
caso, se alcanzarfa un doble objetivo. Por una par-te , introducir un mo--
delo relativamente complejo de ideol oqfa dar-fa baese s te6ricas más fir--
mes a la investigaci6n sobre comunicaci6n de rnaaas , que hasta el mo--
mento ha oscilado, salvo excepciones, entre la trlvialidad de los estu-
dios de audiencia y la superficial idad de los análi sí s sobre el "efecto" de
determinados mensajes masivos. Por otra parte, la profunda transform~
ci6n tecnológica de la estructura de la comunicaci6n en la sociedad ur-
bano-industrial parece extqtr- una revisi6n pr-of'unda de la metodologfa --
sociológica clásica para el estudio de los pr-oce so.s ideológicos. En una
sociedad "invadida" por los medios masivos - c.orvio gusta decirse", --
los sistemas ideológicos no pueden ser analizados sin modificar los mé-
todos de una sociologCa del conocimiento nacida hace casi una centuria".
Ib íd , p-134.
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permanente relación dialéctica con la totalidad social. El emisor, a tra

vés de sus factores de control social (propiedad, financiamiento, produ~

cíón cultural, marco jurfdico de actuación, etc; ), se convierte en un

vértice en el que se satisfacen superestructuralmente las necesidades de

circulaci6n y legitimación del capital, y a través de su operación de pr~

ducci6n, transmisión e inculcación discursiva, une los rnúl tiples campos

de conciencia social y homogeniza los actos de La s diversas clases socia

les, en funci6n a las necesidades de la reproducciún-transformación del -

capital.

Ello significa, que los medios operan como intermediarios téc-

nicos de las relaciones sociales que se entablan en el interior y exte--

rior de los diversos estratos sociales que constituyen la formaci6n so--

cial. Son los mediadores más amplios a través d-e los cuales, se esta-

blecen los vfnculos estructurales de mayor dtrnens.tón cuantitativa con -

la totalidad social. La comunicaci6n de masas, s{~convierte asf, en el

factor principal que cotidianamente real iza el bloque hist6rico en su ma

yor cobertura social. En consecuencia, es necesar-to decodificarlos den-

tro de su "habitat natural": la totalidad social.

Apoyados en este paradigma metodológico de interpretaci6n, --

comprendemos que el tema báaíco al estudiar la f ..mci6n social que de-

sempeñan los medios, "no es el de este o aquel recho de censura o --

bien el car-ácter- deformante y reaccionario de tal fotonovela o cual pro-

grama de televisi6n, sino el explicitar los nexos exíster-te s entre los --

objetivos y la ideologfa de las instituciones car-act er-Fsttcas del neocapi--
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tal ismo y la estructura y el contenido de los med los de comunicaci6n -

de masas" (37). Ya no se puede ignorar, que la fl nci6n orgánica que d~

sempeñan los aparatos de difusi6n e inculcaci6n rnastva de la concien--

c ia social, están determinados por la relaci6n di e.l é ctí ca que guardan -

con la totalidad social.

*************************

(37) Muraro, Heriberto. Neocapitalismo y Medios de Comuni--
caci6n, (Premio Editorial Universitaria de Bueno~, Aires, 1974), Bue--
nos Aires, Argentina, Ed. Eudeba, 1a. ed., 197~, p-13. Es convenie~
te enfatizar, que "la violencia y la pornograffa nc son los problemas -
más importantes. S610 cobran importancia, desde un punto de vista --
heurfstico, en la medida en que se encaran como productos de repre--
sentaciones colectivas - éstas últimas en relaci6n fntima con el siste--
ma de valores de la clase dominante- y, en la rnedtda , en q...¡esu en--
juiciamiento cuestiona los privilegios y las estruc:uras de poder mono-
polizadas por dicha clase. Toda denuncia de los Efectos de los medios
de comunicaci6n de masas, como incitando a la violencia, vulgariadad y
a la pornograffa, que se aleje de este principio fl.lndamental, corre el-
riesgo de hundirse en una tautologfa, puesto que !;e recurre al concepto
burgués para condenar un sub-producto necesario del orden burgués.
La clase dominante, por lo demás, tiene un arnpl io interés en que - -
su concepto de violencia y las bases de su actitud moralista las que --
sirvan de instrumentos para la denuncia: in foeto está el fracaso de - -
este profetismo denunciador que no puede superar el verbal ismo. De --
hecho significa entrar en la 16gica implacable del sistema de la clase -
dominante (*). (* Remitirse también al capftulo II:, seco 3a., donde d~
mostraremos el aspecto tauto16gico de la denuncié. burguesa sobre el --
carácter nocivo de los mensajes de los medios de comunicaci6n de ma-
sas)". Los Medios de Comunicaci6n de Masas. Obr-a cit, p- 70.

Por otra parte, es necesario considerar, que "los crfticos cul
turalistas (aCln los mejor intencionados) suelen olvidar que todos los me
dios de comunicaci6n de masas de un pafs conforrnan un sistema de
permanente interacci6n. Cualquier ataque a nivel cultur-al de un tipo de
pr-oqr-arna que considere a éste de manera at6mica, sin relacionarlo .,.-
con los otros medios, es cientfficamente falso. A3(, por ejemplo, las-
respuestas de aquellos que entienden que ser-fa ne ceear-to eliminar los
"teleteatros comunes debido a su carácter melodr arnáti co , irreal, re--
pr-estvo , etcétera, suelen olvidar que este género ha sido auatí tufdo .•.
a las revistas de foto novel as" . Neocapitalismo y f /ledios de Comunicaci6n,
obra ctt , , p- 218-219.
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En ésta forma, al emplear la rnetodoloqf.i dialéctica para abor-

dar la funci6n que desempeñan los medios desde el punto de vista del -

materialismo hist6rico, el analista "rehusa confo.rrriar-se con aprehender

la comunicaci6n como un mero objeto de observaci6n y al pr'oyectarla-

en el movimiento de un proceso, el investigador enjutcta la posición --

que la burguesía asigna a la práctica cí entffí ca y. por ende, impugna -

su propio status. Se impone, por lo tanto, defini ~ su ubicaci6n. Sus

pasos desembocan obl igadamente en una interroga ctóri sobre el papel --

del intelectual y en general de los que el atsterne. ha asociado directa o

irdirectamente como protagonistas de su historia, instituyérdolos, en -

tanto diseños exclusivos del sentido de las cosas y de los seres, en i!2

térpretes privilegiados y difusores encargados de transmitir a las ma-

sas el significado de los fenómenos y procesos s-octale s" (38).

Esto significa, que a través del análisis dialéctico de la prác-

tica comunicativa que se ejerce en la sociedad capitalista, "el analista

trata de hacer aflorar la huella del esquema glotal de dominaci6n, de -

hacer emerger la problemática fundamental de las formas de difusi6n y

de circulaci6n de la cultura, sus rituales de iniclaci6n, en una palabra

la problemática de todas las fuentes de ooricierici a social. Implica des-

terrar la relaci6n ambigua con el sujeto reificado de los estudios o ex-

periencias científicas y artísticas y abandonar todas las actitudes pasi-

vas que no permiten el salto para cambiar la vica y que convierten los

*************************

(38) La Co;nunicaci6n Masiva en el Proceso de Liberaci6n, --
Obra cit; p-23.
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estudios insertados en la lucha en contr-a de la rr iseria frsica y espiri-

tual del hombre dominado, en objeto de consumo estéril y masoquista-

para el usuario dominante" (39).

V. - CONCLUSION PROVISIONAL.

Para proceder al anál í st s de la cornuntcectón de masas dentro

del conjunto de relaciones sociales que propone l a ciencia marxista, es

necesaria "la creaci6n de la total idad como estru ctur-a significativa, es,
,

por tanto, y al mismo tiempo, un proceso en el cual se crea realmen-

te el contenido objetivo y el significado de todos 3US factores y partes"

(40). Esta matriz significativa, la encontramos en la categorfa "Form~

ci6n Social", que es el (¡nico instrumento de anál í st s que permite

ubicar todos los fen6menos de la sociedad dentro del contexto total

que los enmarca, e interpretarlos en funci6n a é.rta (41).

*************************

(39) Ibid , p-G4.

(40) La Totalidad Concreta, Obra cit, p-73.

(41) Contrariamente a algunas interpretaciones marxistas que -
formulan que la totalidad más amplia que modela y conforma el proce--
so de la comunicaci6n, de la cultura y de la sociedad en general, es -
la realidad del modo de producci6n, nosotros pen sarno.s , que no es es-
ta la dimensi6n úl ttrna que determina a la sociedad, sino la coexisten-
cia del conjunto de modos de producci6n en un m ornerrto hist6rico deter-
minado, es decir, su existencia bajo la realidad .fe formaci6n social.

No es la categorfa modo de producci6n q ..lién expl í ca en última
instancia la determinaci6n de lo social, puesto qi e ésta s610 aborda el-
exámen de .una sola totalidad hacia su interior (sl!a modo de producci6n,
primitivo, feudal, colonial, capitalista, socialista. etc.), y ésta, está -
determinada en su exterior por la dinámica simultánea de otros modos de
producci6n. Es por lo tanto la categorfa de formaci6n social, quien nos
permite ubicar el fen6meno de la difusi6n masiva dentro de la coexisten
cí a y articulaci6n de diversos modos de producción, donde uno de estos
desempeña una funci6n dominante, subordinando a los demás en sus di-
versos planos de actividad.
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En consecuencia, er marco natural de in.erpretaci6n de la comu

nicaci6n de masas y de la pr-áctí ca cul .ur-al debe ser el concepto de

formaci6n social, ya que es ésta realidad hist6rko-social, quien le da

vida particular como fen6meno superestructural. :::;onesto reafirmamos,

que "el conocimiento de los hechos no es posible como un conocimiento

de la realidad más que en ese contexto que ar-ti cula los hechos indivi--

duales de la vida social en una totalidad como mornento.s de desarrollo

social" (42).

En sfntesis, es únicamente a partir de esta dimensi6n total iza-

dora de decodificaci6n de los hechos sociales, que podemos construir

una teorfa revolucionaria que desmonte las estructuras de dominaci6n -

cultural, que la clase hegem6nica, a través de le comunicaci6n de ma-

sas, ejerce sobre los múltiples campos de concter .cta de los agentes su-

balternos. Con ello, aportaremos la confecci6n d.~ los instrumentos con

ceptuales que conduzcan la acci6n insurgente de l as pueblos sometidos,h~

cia su pr-oye cto de liberaci6n social, ya que no e:; posible alcanzar un -

movimiento revolucionario, sin una previa teorfa revolucionaria (43).

*************************

(42) Luckás, Georg. Historia y Concienc·a de Clase, tomo III, -
México D. F., Ed. Grijalvo, S. A., 1a. ed., 1972, p-10.

(43) Lenin, V.I. ¿Qué Hacer? Problema:; Candentes de Nues--
tro Movimiento, en: V. l. Lenin, Obras Esscoqtdas (En tres tomos), To-
mo 1, Moscú, Ed. Progreso, 1966, p-137.
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