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• ~a Escuela de Madrid

Enfoque interdisciplinario
al estudio de los medios
La llamada Escuela de Madrid, originada en la Universida~ Complutense de
la capital hispana, involucra a diversas disciplinas en el estudio de los medios,
pero 1W limita su esfera de acci6n sálo a éstos: abarca desde el lenguaje animal
hasta los adelantos técnicos relacionados con la comunicaci6n. Para hablar de

esta escuela, de su estructura y alcances, RMC invit6 a U1W de sus fundadores, el
doctor Manuel Martín Serrano, a una mesa redonda con académicos de

universidades mexicanas. La organizaci6n y conducci6n del evento estuvieron a
cargo de la licenciada Patricia Navarro, colaboradora de RMC y profesora de la

ENEP Acatlán.

RMc. ¿Qué es la Escuela de Madrid Y
cuál es su propuesta?
Manuel Martín: Institucionalmente es
un grupo de profesores, antropólogos,
psicólogos, psicoanalistas, sociólogos,
que se integran al Departamento de Co-
municación de la Universidad a partir de
1974. El Departamento tiene un carácter
interfacultativo, es decir, imparte docen-
cia en las facultades de Ciencias de la
Información, de Ciencias Políticas y So-
ciología, de Psicología y Bellas Artes. Es-
ta circunstancia propicia una reflexión
sobre ·la comunicación, no solamente
desde la perspectiva tradicional de los
medios de comunicación de masas, sino
en otros contextos: por ejemplo antro-
pológicos, interpersonales, políticos y
económicos, e incluso biológicos.
RMC: lEsta propuesta sepuede materializar
o concretar en losfenómenos comunicaciona-
les de América Latina1
la °e iteinou: Creo que sí se puede
retomar el planteamiento central. Bási-
camente sería entender la comunicación
dentro de un<Ll?SrsRSStiva más amplia.
r;¡¡: ase de la comunicación prácticamen-
te, ya no eXp'lica nada; ahora tenemos

ue acercamos a otr iscinlinas, a otras
fronteras del conocimiento. Lo único
que hacemos, los especialistas de la co-
mumcación, es repetir y trabajar en un
"círculo vicioso ue desde hace muchos
anos a.sido agotaao; lo que camoio son
las ejemplificaciones pero no las mane-
ras (le ~nsar. En México como gremio,
entenaemos de manera muy reducida el
fenómeno de la comunicación: la econo-
mía la antropología, la Iingüistica o el
psicoanálisis son disciplinas que han tra-
zado puentes de conocimiento para en-
ri uecer nuestra profesión, pero noso-
tros no nos hemos acercado a ellas. Esta-

mos aprisionados por entender la cornu-
mea i<S'ñ:d~l comunicación misma.
Marcela Acle: .Creo que la propuesta
vincula la teoría con la práctica de la
comunicación. La producción de un dis-
curso en'un medio de comunicación ea-
mo lo puede ser un programa televisivo
requiere de muchos mediadores: el di-
rector del canal, el productor, camaró-
grafos, etc.

Muehas personas intervienen para la
realización de un mensaje. En México,
generalmente los investigadores se han
inclinado por la teoria y no han estudia-
do el análisis de cómo se producen los
mensajes. En la propuesta de la Escuela
de Madrid no hay tanto maquiavelismo,
como yo misma lo pensé hace 15 años
sobre la ideología dominante; la produc-

.Manuel Martín Serrano
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ción es diferente, tiene otros matices,
creo que la perspectiva que se plantea es
muy interesante y mucho más compleja.
No tienen la solución, pero sí vinculan
muchos aspectos que hasta el momento
han estado separados de la teoría de la
comunicación en México.
Reginald Clifford: La Escuela de Madrid
es sumamente compleja, tan compleja
que a nivel licenciatura es muy dillcilla
enseñanza. Su estudio requiere una
apreciación a nivel maestria, asimismo
demanda una rigurosa metodología -
ésta última es el punto débil de la inves-
tigación mexicana. Asimilar qué es un
principio, una hipótesis, cuesta mucho
trabajo a nivel licenciatura, dada la can-
tidad de variedad y de mediaciones des-
de una perspectiva cibernética.
Manuel Martín: En todo caso la Escuela
de Madrid no puede brindar un recetario
pero puede ofrecer una experiencia a
partir de la reflexión sobre fenómenos
cornunicacionales.

Entendemos que información, acción
y organización, son elementos interde-
pendientes; y que por lo tanto, no cabe
estudiar la comunicación sin enfrentar-
se, al mismo tiempo, con la reproducción
y con el cambio de los sistemas sociales.
Ciertamente, cabe distinguir entre las
interacciones en las que se recurre al uso
de la información, y aquellas otras que
no son de naturaleza comunicativa; yo
mismo me he esforzado en ello, cuando
me ocupé en la Epistemología de la ea-

27 ,.,
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.municación. Y al establecer esa distin-
ción nuevamente nos damos cuenta de
la imposibilidad que existe de analizar
los fenómenos comunicativos aislados de
aquellos otros con los que mantiene in-
terdependencias. Por ejemplo, sea el te-
ma de "la influencia" de los MCM

Las personas pueden alterar sus visio-
nes del mundo, sus representaciones, en
razón de la información recibida por los
medios de comunicación. Pero también
hay otras posibles fuentes de influencia:
las informaciones obtenidas en las rela-
ciones comunicativas con otras personas;
los datosque se adquirieron en la expe-
riencia que e! sujeto tiene observando y
actuando sobre las cosas, y la ree!abora-
ción cognitiva que cada sujeto hace de los
conocimientos adquiridos.

Cuando se analiza "la influencia", se
debe de trabajar a nivel de las repre-
sentaciones; pero ello obliga a tomar en
cuenta todas esas fuentes de informa-
ción, de las cuales, la comunicación es
una más, y dicho sea.de paso, no la más
importante. Generalmente la mayor
parte de la información que nosotros
recibimos y. procesamos proviene de la
observación de! entorno y de nuestra
práctica cotidiana.

Cuando se trabaja con los materiales
comunicativos e! problema que se plan-
tea es desde esta prespectiva: poder
identificar las visiones de! mundo que Se
proponen en la narración, y que even-
tualmente podrían influir en las perso-
nas. Con las metodologías clásicas de
contenido basadas en e! ánalisis estadís- .
tico, no es suficiente. De lo que Se trata
al analizar la influencia, es de comparar
dos cosas: e! "discurso" que propone el
MCM. en el relato de un periódico, de
una novela, de un libro de historia, o un

. programa de televisión, con las "repre-
sentaciones" que las personas tienen en.
su cabeza, a propósito de! asunto objeto
de influencia.

Había que montar una metodología
que respondiera a esa clase de corres-
pondencias. Creo que fue una aperta-
ción importante de la Escruta de Madrid
la introducción en e! campo de la comu-
nicación de las metodologías lógicas;
adecuadas para el análisis de las estruc-
turas de representación.

Realicé ese trabajo que fue mi tesis de
Doctorado de Estado en Francia. La efi-
cacia de esta metodología para e! estudio
de las representaciones existentes en les
medios de comunicación, pude probarla
analizando los retados de la televisión
española.

Bastaban 28 estructuras narrativas
muy sencillas, para que mediante su
com binación, la televisión generase el 78

?8

Javier EsteinouMadrid

'por ciento del total de sus relatos. Evi-
dentemente, cuando más reducido sea el
número de elementos y más limitados
los códigos de combinación, existe más
restricción en el repertorio alternativo
de visiones del mundo, que ofrecen los
MCM.

A partir de esa metodología, otros
compañeros míos han estudiado las re-
presentaciones en 'otros productos co-
municativos: p.e. los libros de cuentos y
de historia; la prensa }"el cine; los mitos
y los rezos; los discursos políticos. .
Marcela Acle: ¿Esas 28 estructuras eran
de la época franquista?
Manuel Martín: Sí, se encontraron en la
televisión durante la época dictatorial,
pero si piensas que tanta constricción era
consecuencia del malgado régimen fran-
quista, estás enun error. Esas 28 estruc-
turas eran las mismas que se encontra-
ban en la programación de las televisio-
nes francesa y alemana; instituciones ab-
solutamente democráticas. Esto fue muy
importante decirlo a nivel político y mu-
cho más trascendente entenderlo a nivel
teórico.

Desmiente la hipótesis de una corres-
pondencia mecánica entre la conrorma-
ción estructural de las narraciones y el
tipo de contexto político en el que lleva
a cabo la comunicación pública. Con es-
tructuras narrativas arcaicas se puede ha-
cer un programa revolucionario en lo
político; y con estructuras innovadoras
en lo narrativo cabe hacer algo absoluta-
mente reaccionario. El Alanifu:sto del Par-
tido Comunista tiene una de las estructu-
ras narrativas más arca ica que se puedan
imaginar: la del mito de Prometeo.
RMC: La Escuela de Madrid se aleja tral-
mente de los =r« stos latinoamericanos que
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de alguna manera trascendieron so,," lodo
con Mauelan J Ludooico Silva. Pareciera
qru la concepuuüisacion dialéctica entre ideo-
logia y falsa conciencia ha caducado. lQué
diferencia podríamos encontrar en lo que pro-
pone Manin Serrano y por qul habI4 de una
"/,"sentatividad nlacionaJa con la cultura-
liuu:ión o con la ideologfa inurioruada del
sujeto r ¿Estaría concepcualiuula bajo la cate-
goría marxista1 lMz no funcionan estas teo-
rias o simpLemenU hay que estar a Úl1TlOd4 en
las proptusúLs de comunicación1 .
Manuel Martín: Me pareció importate y
muy relevante el trabajo y la propuesta
que hizo Armando Mattelart en su 11.0-

mento, un análisis pensado desde los
problemas y las esperanzas que suscitó el
Chile de Allende. En cambio creo que la
aplicación de esos modelos a otros países
que no estaban en la misma situación fue
un error. Pienso que lo que ha caducado
es un análisis defectuoso de las relacio-
nes que existen entre el estado de las
formaciones sociales r las prácticas insti-
tucionales de comumcación. Lo cual en
nada descalifica al método de anaJisis
marxista; en realidad confirma la validez
de un retorno a las fuentes del marxis-
mo.

Lo que yo he visto en el contexto
latinoamericano en estos últimos años,
es una versión del marxismo al mismo
tiempo mecanicista e idealista; mecani-
cista cuando supone que necesariamente
el control multinacional de los MCM
tiene que borrar los temas de identidad
nacional; idealista cuando requiere que
las políticas nacionales de comunicación
por sí solas serían capaces de salvaguar-
dar esa identidad.

Lo que nosotros intentamos es pro- .
fundizar en las mediaciones para estable-
cer un punto que permita conectar .las
condiciones sociales.i Ias estructuras de
representación. las estructuras sociales y
las acciones. Es extraordinariamente
complejo, no es que lo hayamos compli-
cado, realmente así lo es.
RMC: Clifforrlestá haciendo una investiga-
ci6n sobre comunicación oral, que precisameri~
te se relaciona con la resisuncia cultural. Esto
pl.anúa una nueva pirspeétiva: la no homo-
grneización en las representaciones de los su-
jetos. Adem6 ustedes han establecido, por le
expuesto, que el objeto de estudio de la comu-
nicación, no son SÓÚJ los medies masivos. ¿QJll
sucede con elproceso comunicacional deAm!-
rica 'Latina, donde las resistenciasJ CUÜura5
populares son tan definitorias y ~ relación
habria con la Escuela de Madnd1
Javier Esteinou: Me parece muy impor-
tante entender la comunicación desde la
perspectiva de los problemas centrales
que se tienen que resolver en el país y
esta metodología (ESClUla de Madrid)
plantea y aporta respuestas para esas
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grandes contradicciones. En la Universi-
dad Metropolitana se ha organizado un
estudio que nos tiene enormemente im-
presionados y es sencillo: estamos com-
parando lo que se ha producido en cuan-
do a conocimiento y conciencia en 15
bibliotecas del Valle de México registra-
das desde 1940 a la fecha. Paralelamente
se investiga sobre los problemas que ha
tenido el área metropolitana, también
desde 1910 a la fecha. La conclusión tien-
de a revelar que prácticamente no exis-
ten estudios que nos planteen una clari-
dad donde los medios de comunicación
como mediaciones contribuyeran a re-
solver problemas de ecología, formación
de cultura de agua, de desconcentración
poblacional en las grandes ciudades, et-
cétera. Esto me preocupa porque cada
día se recurre a un estudio internalizado
sobre la comunicación misma, y la espe-
cialización profesional se manifiesta de
una manera esquizofrénica y se dejan de
lado las cuestiones más elementales. La
mayor parte de las metodologías aplica-
das no permiten apreciar los problemas
que nos están quitando la vida: en el
Valle de México circulamos en auto seis
días, tenemos agua racionalizada en los
conjuntos habitacionales, es la región
más contaminada y no existe un sólo
estudio que plantee qué tiene que ver la
comunicación con la mediación de estos
grandes problemas. De no recuperarse
toda la riqueza de elementos que están
enjuego dentro de uncontexto la recu-
peración será muerta. No percibimos lo
elemental y sí tenemos ojos para verlo
artificial. .
Reginald Clifford: Quería cornentarle a
Manuel si cuestiones de oralidad están'
comprendidas en el trabajo de la Escuela
de Madrid. Una persona que maneja de
manera oral las cosas utiliza fórmulas
mentales para asimilar la información
que le proporciona la sociedad, lo que
viene a configurar una memoria oral.
Manuel Martín: La memoria se convier-
te en otra cosa desde ei momento en que
el dato se puede objetivar en un papel o
en una tablilla de barro cocido y no hay
que recordarlo. La forma en la que se
acopla la memoria exterior con la memo-
ria interior, no es un problema específi-
camente comunicativo; es tema de teoría
del conocimiento.
RMc! CLifford, quisiera que profundizaras
sobre este estudio que estás realizando: la tra:

. dición oral qtu implica un proceso de comuni-
caci6n.
Reginald Clifford: Mi estudio intenta
aseverar por qué nos cuesta tanto trabajo
desarrollar un modelo letrado. Y difiero
un poco con Manuel porque la única
memoria interna que tenemos de base es
la oral. Propongo que la memoria carn-

bia de forma de trabajar cuando la me-
moria externa es distinta. La. televisión
configura la memoria de manera situa-
cional, o sea no se memoriza el proceso
que se ha visto a través de, sólo se recuer-
da si gustó o no. El libro es por eso el
medio por excelencia de argumentación
exacta y de configuración de la mente y
la televisión es el mediador perfecto para
situaciones. La configuración de un pue-
blo estará en función de la mayor fuente
de información: se percibe a través del
medio oral, escrito o electrónico. Y con
eso va a mediar todo lo que es y lo que
hace. Un pueblo oral por ejemplo tiene
19 maneras de referir a la madre, que va
desde maldecir a la madre hasta lo
opuesto. En el ámbito del letrado tene-
mos a un pueblo más secuencial, jerar-
quizado y abstracto; produce la bomba
atómica y abstrae. Para algunos un co-
munista muerto era mejor que un comu-
nista vivo; han olvidado que es padre,
hijo, hermano; deja de ser humano. Es
un producto de la alfabetización que
permite alejarlos de la realidad: que un
muerto sea mejor que un vivo es un
error grave, entonces se pasa de lo situa-
cional a lo tentativo.

En la actualidad se está subvertiendo
la democracia letrada; es mi propuesta;
la gente en vez de entender y aclarar
situaciones, re toman la circunstancia
que pasó en la televisión y la adaptan
como si fuera suya.
Javier Esteinou: La ciudad de México es

. imitada por el resto de las ciudades del'
país, y los fenómenos que se dan en la
zona metropolitana se repiten con carac-
terísticas similares en otras ciudades. El
movimiento ecologistadice que de los 20
millones de personas que habitan la ciu-

'MarcelaAc1eTomasini
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dad de México, a cada una les correspon-
de en promedio cerca de dos metros
cuadrados de superficie; a ello hay que
agregar la contaminación, la disminu-
ción de áreas' ecolágicas, la incorpora-
ción de la mujer al campo de trabajo, ya
no hay quien cuide a los niños, eso da
mayor disposición a que tengan contacto
con los medios. Estas son variables extra-
comunicativas que de alguna manera
han presionado para que nuestra vida se
vuelva audiovisual; no es sólo la televi-
sión sino la parábola, el nintendo, el alan
con todo el complejo que surge alrede-
dor. Hoy vivimos más para trabajarque
para existir, cada día estamos más cansa-
dos, leer es mucho más dificil, uno tiene
y uno busca la salida más sencilla.' Se
conecta con el audiovisual porque com-
prende un lenguaje más digerible. Si a
esto le agregamos que a nivel nacional se
cuenta con una educación de quinto año
de primaria, bastaría con revisar el libro
de texto para saber grosso modo cuál es el.
cassete que a nivel de país tenemos den-
tro y desde el cual codificamos todo lo
que nos viene de los medios. Esto nos
habla de las grandes imposibilidades pa-
ra asimilar otra serie de variables, rela-
c~onadas con el problema de las media-
ciones.
Marcela AcIe: Yodifiero. Si bien es cierto .
que el promedio educacional es de quin-
to año de primaria, creo que la gente
tiene más capacidad de lo que nosotros
pensamos y que quizá sea parte de cierta .
resistencia cultural. Yo trabajé en educa-
ción para adultos y lagente aparente-··
mente hace como que estudia, pero se'
resiste por que finalmente son patrones
que están alejados de lo que ellos consi-
deran y siguen sosteniendo son sus'
creencias, que en ocasiones considera-
mos atrasadas. Yo no sería tan determi-
nante.
Javier Esteinou: El problema n?~. tener
\!!L~Y2.r.1un~i1~r ~ivel !::clucativo, la
particiP-ªgÓJ1.~~~_~n2: Y<?~E.!!fe.é~
.la.s....c.qo.l:~~iQU~.q..~lE!~~cl~.q~ ~ !l:e-
. gan a.tener.Mepregunt9_PQJ;.,qu.é el
nivel de devastación ecológica se ha dado
e'Ii-erpaíS; impliciiiií'uná concepción
que se ha tenido de la naturaleza, que
está íntimamente lig;¡# é:Qn l~ji~vel~·
de conciencia o estructuración mental.
Cuando mencioné elquinto añode pri-
mana, lo hice de ~Il3:manera esquema-
tica para. entender .'ln,cie~ _!l!~el de
homogeneización .de conocimiento que
es el que domina al interior de la socie-
dad mexicana .. '
Reginald Cliffordr Ya que estamos en
plan de diferencias: hace unos años fui a
una conferencia a Puebla y se comentó

. que no hay preguntas tontas, por lo tan-
to no hay gente tonta; todo sujeto prole-
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ge lo que percibe, cuida sus intereses.
Pero hay que tomar en cuenta que la
relación causa-efecto no es una cosa apa-
rente en el mundo oral donde el pensa-
miento mágico es mucho más común
que la abstracción. Y que ésto se refleja.
en el mundo del medio electrónico de la
TV. Los 10 mandamientos sugieren una
causa-efecto: si actuas así, te pasará ésto.
La televisión por otro lado es promotora
de lo opuesto, no haycausa ni efecto,
porque no puedes demostrar a través de
una imagen reducida por el medio, la
grandeza del mundo y la pobreza provo-
cada por el abuso. No hay forma de mos-

( trar un pantano en su real existencia. La
imagen no es propositiva.
Manuel Martín: La educación tiene una
tradición sumamente arraigada en Eu-
ropa, donde se promueve el aprendizaje
a través de memorizar conocimientos. La
forma más fácil de educar es por medio
de la memoria.
RMC: Es interesante relacionar la teorúZ con
la. práctica, sin embargo parece que siempre se .
recuTTl~a las prácticas comunicacionales y
después se genera la teoría, iesto llevaría a
una unidireccionalidad y no a una dialécticál
Reginald Clifford: De ninguna manera,
creo que la forma de abordar las cosas es
primero tener un marco teórico de don-
de partir, pues de lo contrario lo que
estás investigando no tiene sentido y no
le puedes sacar provecho. No hay trans-
acción sin reflexión al cambio o modifi-
caciones. Sin embargo, concuerdo com-
pletamente contigo, no hacemos teoría y
el sistema educativo no da ·lugar para
teoría; gran porcentaje de nuestra área
profesional no está interesada en hacer
teoría, le importa más imitar a una Lolita

Ayala o a un Jacobo Zabludowsky. En las
univcrsidades donde hay equipo se de-
jan seducir por la técnica, olvidan la me-
todología y la teoría. Es el producto de
una educación basada en la oralidad.
Javier Esteinou: Tenemos una terrible
deformación acerca de lo que es la teoría.
Pensamos que realizarla es algo que re-
petimos yademás la reproducimos en los
alumnos porque así ha sido enseñado:
por varias generaciones. Se ha mitificado
la teoría, se piensa que es asimilar tre-
mendos tabiques en dos años y después
pasar al problema concreto; hay una fal-
sa representación de que la teoría nos va
a servir para explicar lo concreto, ycomo
lo concreto evoluciona demasiado rápi-
do y está vinculado a lo cotidiano, no da
tiempo de vincular ambas cosas. El pri-
mer paso para hacer teoría es leer los
libros racionales, fríos, densos, complica-
dos, abstractos donde hay una serie de
aspectos conceptuales que explican fe-
nómenos generales que se toman como
punto de partida para enfrentamos a la
realidad que se quiere explicar. El se-
gundo paso, una vez rebasada la etapa
metafísica, es obtener una serie de datos
de la realidad, encontrar una explica-
ción. Cuando se pretende directamente
con la visión abstracta que anteriormen-
te se ha asimilado, entonces se fuerza la
realidad para que cheque con nuestro
marco teórico. Al no poder explicar las
realidades se fracasa,
Marcela Ac\e: Ampliaría un poco lo que
dijo Reginald. No nada más en las escue-
las se debe fomentar la inves-

. tigación, si no también en los
lugares de trabajo. El trabajo
en los medios es producción,
casi se realiza como si fueran
enchiladas. Debido a los re-
querimientos de la misma
producción nunca hay tiem-
po para indagar, ni siquiera
para evaluar ni medir cuál es
el impacto de lo que se está
haciendo. Es necesario que la
teoría no sólo se quede en las
universidades, en un grupo
de investigadores, sino que
abarcara otros ámbitos, parti-
cularmente en los medios. A
los estudiantes habría que
disciplinarios y hacerlos re-
flexionar.
RMC: Habíamos invitado a Ma-
hel Piccini y no a.;istió,pero ella
comento que la obra de Marün
Serrano no aportaba nada y ca-
racterizó a la Escuela de Madrid
como un seudoposaioismo al in--
volucionar la propuesta 1m siste-
mas.

Javier Esteinou: Yo no estaría de acuer-
do con esta apreciación La obra de Ma-
nuel tiene ya tiempo circulando en el
país y nos ha ayudado a adelantar sobre
otras visiones más claras respecto a. los
fenómenos comunicacionales.

Una de las aportaciones de la Escuela
de lvJÍldrid es abrir la comunicación desde
una perspectiva más amplia, más totali-

··zadora; esto me parece que es una gran-
dísima aportación porque da nueva san-
gre a la investigación.
Reginald Cliffordr En Estados Unidos la
comunicación se aborda desde la socio-
logía y el positivismo; México duplicó
esa perspectiva, hizo a un lado el positi-
vismo y aplicó la' metodología desde el
campo sociológico, lo que dio una po-
breza de visión, donde dividen las cosas
en funcionalismo, estructuralismo o
marxismo. El quitar y tachar una pro-
puesta de investigaciones serias, es per-
der la riqueza que aporta la Escuela de
Madrid. Esa sería mi respuesta a Piccini.
Esa es la meta. En Frankfurt la comuni-
cación se abordó desde un punto de vista
filosófico y de sociología marxista, y en
Inglaterra desde el iado literario. En Es-
paña 3 partir de mediaciones y sistemas.

. La riqueza académica en cualquier dis-
cusión reside en su tolerancia al dialogo,
no de descalificar a granel.1
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