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Para comenzar esta exposici6n -si ustedes me 10 penniten- de
searia hacer algunos comentari'os acerca' de 10 que comnnmente se 
entiende por comunicaci6n masiva y sus medlos. Como veremos, la 
acepci6n reaccionario y «asceptico» utilizada hasta hace muypoco 
tiempo ha sido superada, afortunadamente, y carla vez es puesta de 
manera mas expllcita bajo una lente de rigurosa critica JlQr parte 
de los «comunic61ogos» progresistas y aun liberales. 

Sin embargo, el itinerario que habra que recorrer apenas se inicia. 
Suena casi anecd6tico pero es un hecho de relativamente facil com
probaci6n la disparidad, y hasta contradicci6n, que existe entre el 
contenido conceptual de la «comunicaei6n masiva:. que es manejado 
por cada uno de losespecialistas en el tema. Ann se requieren de mu
chos y -muy senos trabajos te6rico-metodol6gicos e instrumentales, 
para llegar a contar con un consenso sobre el contenido, alcances, 
campo de desenvolvimiento, etcetera, de la lIamada comunicaci6n rna
siva· 0 de «masas». 

Si nos atuviesemos a. las generalmente limitadas y obsoletas defi
niciones de diccionario, nos encontrariamos que el concepto tratado 
se fonna de los tenninos... 

Comun.icar: "Hacer a otro partlc~pe de 10 que uno tiene. Des
cubrir, manifestar 0 haeer saber a- aIguien alguna cosa." Comu
nicaci6n: "Acci6n_y efecto de com,unicar ° comunicarse. Trato, 
correspondencia entre dos o.mas personas [...J pl. Correos, te
legrafos, telefonos [... ]" y otras que de momento no nos inte
resan; y masa: "Volumen, conjunto, reunion. Conjunto 0 con
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.currencia de algunas' cosas. fig. Cuerpo 0 todo de una hacien
da", limitandose el resto de los significados a la flsica y a las 
actividades militares. La definicion de masivo se reduce a remi
tir a la anterior palabra -relativo a la masa- 0 a 10 "com
pleto, macizo, voluminoso". 

Por su parte, la concepcion de media es tambien estrecha, 
refiriendose bien a la "persona que presume de comunicar con 
los espiritus", al "elemento en que vive 0 se mueve una perso
na, animal 0 cosa", 0 bien a su funcion gramatical (como ad. 
verbio, adjetivo, etcetera), aunque se Ie otorga cierto significa
do clasista al aludirse a que Se apIiea "a la clase social que sin 
ser plebe, no es aristocracia". 

De cualquier fonna,- es evidente que el retraso, la imprecision y 
la pobreza de las e~plicaciones en lengua espanola traen consigo una 
inutilidad practica y perceptiva de las expresiones referentes a la 
«comunicaci6n masiva» y a sus «medios». No es casual, entonces, que 
implititamente se acuda al vocabulario ingles, que brinda mayor ri
queza en sus connotaciones, ademas de que su adopci6n generalizada 
es un obvio indicador de la dependencia cultural, especi~mente la 
que hasta ahora ha sufrido Ia comunicaci6n masiva y su anaIisis,y 
es en los diccionarios ingleses y estadounidenses en donde encontra
mos los elementos suficientes para dilucidar el contenido y la cober
tura que se- admite de aquella. 

Adicionalmente a los rasgos comunes con las correspondientes al 
espanol: 

COMUNICAR (communicate) significa "tener intercambio de pen
sam~entos, trasmitir, hacer. saber; COMUNlCACION, ademas del 
acto de comunicar, equivale aTRAsMlsION, la impartici6n 0 

intercambio de pensamientos, opiniones 0 infonnaci6n habla
da, escrita 0 por signos; entre otras. Por su lado MASA (mass) 
fuera de su detenninaci6ri religiosa y sus sin6nimos con nues
tro idioma, alude a, "algo indefinido y confuso"; a la '~masa 
comtin del genero humano", "el cuerpo principal 0 mas gran
de de cualquier cosa", "los proletarios u 6rdenes sociales bajas", 
acepci6n de clase selectiva para diferenciarla de la de "las 
clases" (the classes), que' en ingles se refiere a "las mas altas 
clases de la sociedad", de "alto rango social", "superiores" a 
aquellas. 

Asbnismo, a MEDIO {med~um, pl. media) el ingles Ie asig
na una mayor cobertura pues agtega a sus significados el de 
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instrumento de comunic,{l1Ci6n, ejemplificandolo como un peri6
dico usado como media de publicidad. 

Como se ve, los medios de comunicaci6n masiva y su conceptuali
zacion, al «espafiolizarse», absorbieron, para todo efecto practico, las 
cualidades y defectos de mass media y mass comm.unicattans. 

De esta similitud surge una peculiaridad muy interesante. Notese 
que en la definicion a la que se llega, la concepci6nde comunica
cion masiva· encierra en SI misma el contenido de unilateralidad, de 
comente en un" solo sentido, de pasividad de las masas frente a los 
instrumentos mediadores. Incluso manifiesta la referencia peyorativa 
a las masas como conglomerados amorfos, de «gente comun», que 
por excepeion deja fuera del «monton» no s610 a las minorias «in
telectuales» -que no inteligentes-, sino a todos aquellos grupos, 
subgrupos y estratos de la pequefia burguesia y las arbitrariamente 
denominadas -y nunca delimitadas y sustantivadas- «clases me
dias~. Y este es el punto de vista que" deciamos, acrlticamente com
parten en ocasiones --conscienteo inconscientemente- los autores 
de gran parte de la abrumadora obra que compone la extensa hi
bliografia sobre el tema, incluyendo a muchos "distinguidos investi'
gadores que representan a las corrientes politicas mas avanzadas. 

Considere necesario hacer esta breve introduccion para que no 
cayeramos en confusiones 0 problemas semanticos -sabido es que 
la interpretacion es una de las principales fuentes de conflictos entre 
los mismos comunicadores- y supieramos todos, con la mayor clari
dad posible, de que estabamos hablando, al menos en 10 qu~ a esta. 
presentaci6n concieme. 

Aclaramos, pues, que el referirnos a las comunicaciones masivas" 
o a los «medios de comunicaci6n masiva», aludimos a los instrumen
tosde mediaci6n con las masas, con i el grueso de una poblaci6n, de 
una sociedad, pero eliminando del «objeto de la comunicaci6n» a 
las limitaciones impuestas por el simplismo de las' «clase:s bajas» 0

eel proletariado:.. La crecie~te estratificaci6n social, Ia «masifica,
ci6n» que eso implica, i'mpone la ampliaci6n del campo de influencia, 
de los «medios~ virtualmente a toda la comunidad, incluyendo a las" 
llamadas «clases» medias (estudiantes, intelectuales y buena parte 
de Ia pequefia burguesla). Sabemos que esto .requeriria de una revi
sion cuidadosa~ que el acotamiento de las «categorias» para el estu
dio de Ia comunicaci6n masiva es el centro de una gran polbnica,. 
pero. es imposible adentramos en ella por ahora. En un futuro pr6
ximo, confiamos, se dispondra de copiosos materiales al respecto. 

Ahora bien, en este pantanoso terreno en el que forzosamente te
nemos que movernos quiene~ de una u otra f~rma intentamos cono
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cer un poco· mas el papel que los medioS de comunicaci6n masiva re
presentan en nuestral sociedades, en las relaciones de poder -fun
damentalmente- que en elIas se manifiestan, en pocas palabras, en 
las rela'Ciones de clase que se dan en su seno y la lucha que estas 
implican, ... l que significado tiene -0 tendrlan- las diversas dis
ciplinas sociales?, ;. cuales son los elementos que la sociologia, la po
litica, la sicologia, 0, en este caso, la economla, han aportado para 
llegar a terreno finne, 0 al menos que nos pennitan imos aproximan
do a la comprensi6n cientifica del fen6meno comunicativo? 

A nuestro juicio" y a pesar de 10 «entretenido» y vi'stoso de la ta
rea, casi como IIlero ejercicio intelectual, el pretender delimitar ri
gidamente, en compartimientos estancos, en especializaciones, yes
pecializaciones de las especializaciones, el campo de acci6n de cada 
ciencia 0 actividad es no unicamente erroneo sino sumamente peli
groso tanto en tenninos academicos como politicos. 

t Por que aseguramos esto? Primero, porque creemos finnemente 
en las posibilidades reales, efectivas:, hist6ricamente detenninadas, de 
la relativa universalidad del conocimiento, en tenninoseipistemo16gicos 
y de interdisciplinariedad; segundlO, porque el confinamiento del ser 
humano en operaciones fijas y repetiti'vas -~an manuales, 0 inte
lectuales en este caso--- conduce inevitablemente a Ia enajenaci6n," es 
decir, tanto se enajena un trabajador que realiza la misma operaci6n 
en cualquier proceso productivo, durante semanas, meses y afios, 
como un investigador 0 un intelectual que trabaja sobre los mismos 
elementos, sin ver mas alIa de sus propias narices, en una seri'e de 
operaciones 0 suboperaciones que se hacen en toda el area adminis
trativa, comunicativa, infonnativa, etcetera; tercero, porque esta 
practica encierra muchos riesgos, riesgos de una subjetiva sobrevalo
racion de la propia practica profesional -en la que sin duda caere
mos mas adelante-; y, cuarto, como se ha visto, por las dificultades 
de- fijar con rigidez, tanto semantica como conceptualmente las di
versas categorias que componen el cuerpo te6rico y metodol6gico de 
unaciencia. (Independieritemente de que es insostenible, en efecto, 
la posicion de introducir conceptos de «propiedad privada~ dentro del 
campo de las ciencias sociales 0 incluso de las «ciencias», a secas, sean 
considerados como «aportaciones» 0 no.) 

Bastenos mencionar, por ejemplo, que la propia economia utiliza, 
«pide prestado» (0 «se roba» descaradamente), tenninos ,y nociones 
de otras actividades, que aplica a sus propias categorlas, como de la 
fisica, en elcaso de la elasticidad, para referirse a la oferta, la de
manda, la inversion, etcetera; para no mencionar a Ia fisiologia, que 
dio origen a todo el sistema econ6mico propuesto por los llamados fi
si6cratas; 0 a Ia zoologia, tan de boga en la conceptualizaci6n mone-
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tarista expresada en la serpiente monetaria, y sin acudir al socorri
do simil de los «gorilatos» economi'co-politicos (con todo respeto para 
los gorilas). Multiplicador, acelerador, progresi6n, etcetera, son, entre 
otras, algunas ilustraciones mas de esta interdependencia entre las 
ciencias. 

Queriamos dejar plenamente sentado . de que realmente no s610 
no hay -no debe haber- esta propiedad privada sobre.la termino
logia,·< la metodologia, la teona, en ninguna de las ciencias, y mucho 
menos, a nuestro entender,. en las ciencias sociales, sino que el anali
sis objetivo de cualquier ·fenomeno social, exige, cada vez con mayor 
vehemencia, un enfoque ·interdisciplinario y totalizador. 

Como sostiene un investigador· -y estamos de acuerdo con sus 
afirmaciones-- "los problemas particulares de la difusi6n·masiva, son 
los problemas generales de la comunicaci6n colectiva, y estos, los de 
Ia sociedad en su conjunto, es decir, los de la lucha de clases a nive! 
nacional" .1 

Asi, la detenninacr6n de los aportes de una ciencia como la eco
nomia al analisis de 1a comunicaci6n masiva y sus medios no es em
presa faciI, por cualquier lado en que se Ie ernprenda. An~es bien, pa
receria' que aquella -la economia;.,- necesita<de' la semi6tica, por 
ejemplo, para averiguar de d6ride proviene tooa su tenninologia. 

Sin embargo, la situaci6n no es tan grave como aparece en la 
cuasi ca,ricatura anteriof. A pesar de los obstaculos es· posible, y creo 
que incluso muy util -sin que esto implique una contradicci6n, sino 
una cuesti6n de matiz-, ini<:iar la sistematizacion de las relaciones 
e interrelaciones que se han establecido entre la economia y el ana
lisis de los mediOs masivos. 

Sera evidente en el transcurso de esta exposici6n, y debodejarlo 
asentado explicitatnente,- que al referinne a 13. economia aludo ex
clusivamente a 1a economla polltica, dado que el instrumental neo
clasico, keyneslano y aun el llamado neokeynesiano, y la «escuela 
de 'Chicago», en particular, en vez de hacer aportaciones no digamos 
al estudio de. «los medios~·· sino de la misma econom£a, son en esen
ci'a instnunefttos.parciales de poUtica econ6mica, que no es 10 mismo, 
cuando no simples expresiones ideol6gicas. 

Desde ~est~o punto de vista -y les roego tengan presente Dues
tras muy l),tObables «defonnaciones profesionales:.- los aportes de la 
economia poIftica al estudio de los medios masivos y del uso que de 
elIos se hace, se podrian separar en pos grandes grupos, a· saber: 

1 Javiet E'steinou, ·NecesidtUl tk interpr~ttl' la c01nunicacion de maSQJ 
• pani, tIl. utla J1trspectiv. tot.l, CEDICOJ,f, UAM-Xochimilco, Mexico, mayo 
de 1978, PI>. 15-16. 
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'd')' los te6rico,"metodoIOgicos propiamente dichos; y, b) los instnl
mentales. 

. Veamos en que consisten ·cada uno de eUos sin pretender ser 
exhaustivos, ni cualitativa ni cuantitativamente, y con·' la aclaraci6n 
delante de que eI uro de ciertas categorias economicas es aun insatis
factcrio para la propia econoinla, otras de elIas no han sido apli
cadas y algunas apenas si se dibujan confusamente, en las publica
ciones realizadas hasta: la [eclla, en el analisis de la comunicaciqIJ 
masiva. 

EI herramenta1 mas importante, a nuestra manera de ver, que.: 13 
economla ha puesto a la disposicion del analista de las comunicacio~ 

nes -y. de los dedicados a otras ramas del saber- esta comprendido 
fundamentalmente en el «descubrimiento» .de las Ieyesquerigen eJ 
proceso hist6rico que han .seguido todas ·las sociedades· y todos .105 
palses y su aplicaci6n anaHtica: las de acumulaci6n principalmen
te, concentraci6n y centralizaci6n de capital, por un lado, y la de ·la 
tendencia decreciente de 1a tasa de ganancia, por el otro. Todo este 
cuerpo te6rico, de .1eyes econ6micas descansan, para su comprensi6n 
y anaIisis, en la ley del valor, piedra de toque de 10 que de cientifico 
tiene la economia~ 

(Es este mismo encuentro -yen algunas otras reuniones sobre 
el tema a las que hemos asistido ultimamente- se observa la tenden
cia general, se podria .decir ·el consenso en ponencias, presentaciones 
y mesas de trabajo, en el uso de estas categorias por respetables co
legas a quien,es de ning6n modo se 1es podrla seiialar como «econo
micistas», y que no por ello pierden su calidad de' «comun'ic6Iogos», 0 

«comunicadores», 0 alguna otra denominaci6n para esta actividad 
que, dicho ·sea de paso, aun no encuentra un titulo que Ie haga jus
ticia a su importancia actual.) 

EI manejo de estas leyesy categorias en ·el analisis de la comuni
caci6n masiva y de otros temas conexos,. como la publicidad, la noti
cia, la ideologia y la conciencia en los medios, etcetera, pennite res
catar las determinaciones en «ultima instancia:. del Iugar que ocupan 
cadauno de ellos dentro de la organizaci6nsocial, en tod~ su com
plejidad hist6rica y con todas sus implicaciones. 

El instrumental economico resulta, cada vez en mayor medida, 
imprescindible para la reubicacjon de los procesos de comunicaci6n 
e informacion en laestructura econOmica de. toda fonnaci6n social, 
rescatandolos del Iugar «superestructural» en que 101 habian colocado 
108 investigadores de la decada pasada --e in.cluso algunos de la pre-
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sente- como resultado de una vision mecanica, funcionalista 0 de 
un ambiguo «estructuralismo».2 

. 

Creemos que estan ya rebasadas las «teorias~ en las que se consi-
deraba a los medios de cOlnunicaci6n masiva y su actividad como me
ros elementos «superestructurales» de un modo de producci6n, como 
<reflejo~ de la estructura econ6mico social, olvidando el que este 
-el modo de produccion- es 8610 una abstracci6n, par ende, un 
instrumento analitico «puro~ imposible de aplicar mecanicamente a 
una determinada fase real por la que hist6ricamente atraviese una 
sociedad .. , y consideramos que la economia ha brindado una buena 
parte del instrumental para lograrlo. 

Revisemos esto con mas cuidado. 
Al introducir las categorias y leyes. econ6micas en el estudio de 

la comunicacion, la informacion y sus medios, estamos en capacidad de 
.comprender, pot ejemplo, que el uso publicitario propa.gandistico 
de la radio, el cine, la prensa y la televisi6n, aludiendo solamente a 
los medios capitalistas --que, por otro lado, de hecho son los uni
cos que merecen el calificativo de masivos- rebasa con mucho el 
ambito de 'la superestructura juridica-ideolOgica-politica en su con
,ceptualizaci6n, llameroosla con reserva,. «clasica», y hunde sus raices 
.en laesfera de la produccion, la circulaci6n, la distribuci6n y el con-

sumo. 
En otras palabras, la ley del valor, v. gr., es la que nos pone en 

situaci6n de desentrafiar objetivamente el significado econ6mico-sociaI 
que encierra la cOIllunicaci6n y sus medios, a saber: el que la noti
cia, el anuncio, el xeceptor, el trasmisor, el medio en St (los diver
.808 canales comunicativos, televisivos, radiales, etcetera), y para .si f(la 
f~ncion autorreproductiva de los meQios), los instrumentos del cornu
nicador ,(la prensa, el mime6grafo y el rotativo, la camara, el video
tape y la peHcula -virgen 0 expuesta-, el micr6fono, el moni
tor y la consola. ,.. , y tantas casas que cuesta trabajo aprenderse), 
la misma fuerza de trabajo del trabajador de la comunicaci6n, como 
mercanciasque son, <!stentan el doble caracter de valor de uso y 
valor de cambio, y que inciden directamente en .el proceso de acumu
laci6n de capital, y por consiguiente, en la reproducci6n material 
de las condiciones de supervivencia del sistema. E,n eso estriba la 
esencia de la ,contribuci6n de la economia y de ahi la importancia del 
estudio y el an3.lisis de la comunicaci6n en forma interdisciplinaria. 

2 Al lector que quiera adentrarse en la discusi6n sobre este tema en par
ticular Ie sugerimos que acuda a autores. como Althusser, Gramsci, Chomsky, 
Levy-Strauss, entre otros. Una introduccion recomendable es el trabajo de 
Adam Schaff, Estru,turalismo )' marxismo, GrijaIbo, Mexico, Serle Teona y 

Praxis_ 
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La economia, al privilegiar el proceso de acumulaci6n de capital 
como variable independiente, que condiciona el ritmo de la genera
cion de emptleo --0 desempleo-, la distribuci6n del ingreso (y par 
tanto del consumo social), la duracion y profundidad de los ciclos 
productivos, en breve, la magnitud y destino del excedente generado 
en un detenninado periodo, pone «a los bueyes delante de la c.arre
ta» -sin ninguna alusi6n peyorativa. Esto pennite llegar aJ meollo 
del problema que constituye para la fonnaci6n capitalista el soste
nimiento de la «demanda efectiva» en un nivel adecuado a las ne
cesidades, no sociales sino de los propietarios de los medios de pro
ducci6n, y, por tanto, de los prop'letarios de los medios de comuni
caci6n, por una parte'; y, por la otra, de la importancta que tiene para 
ella el sostener la cadencia necesaria en la«reproducci6n ideologi
ca», aspectos vitales para la conservacion del statu quo., en los que 
la comlunicaci6n masivaocupa un Jugar de primera importancia. 

Como escribiamos hace algunos meses en un estudio realizado 
para las Naciones Unidas, en colaboraci6n can el Instituto Latino
americano de Estudios Trasnacionales: 

[...] puesto que el sector de la publicidad en particular y los 
medias masivos en general -los dos con una interdependencia 
que resultaria virtualmente imposible concebir la existencia de 
carla uno de eUos. por separado- forman parte de la estructura 
~conomi'ca de la sociedad, no s610 son dependientes de la mis
rna, sino que, a su ve.z., influyen -=-y modifican~ su desarrollo. 

Es decir, la em1ergencia" expansi6n e intemacionaliza.ci6n de 
los medias y la publicidad son funciones (variables dependien
tes) del desarrollo econ6mico c.omo un todo; consecuentemen
te, el estudio de esas funciones debe ser ubicado en el contexto 
del proceso de acumulaci'6n de. capital, y en las fonnas que este 
asume en cada pais y en cada fase de las relaciones economicas 
internacionales.3 

No podemos, pues, hablar de una «contribuci6n simple» de la 
economia sino de una contribuci6n de. la economia que se ve «repro
ducido ampIiamente», por medio de la influencia que los medios y 
la comunicaci6n masiva tiene tambien dentro del mismo proceso 
acumulativo. 

Creemos que unicamente desde esta perspectiva tendremos la ca
pacidad de conte~plar el panorama completo, en toda su riqueza y 

3 A Survey of advertising and its links with the mass media, Mexico, 
1978. 
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complejidad, pues al tener el todo, la tarea de analizar sus compo
nentes se simplifica y la economia ha demostrado reiteradamente su 
utilidad en ella, al desentrafiar las leyes que definen el comportamien
to de los di'versos ingredientes que confluyen en la evoluci6n de cual
quier fonnaci6n social. 

En el caso de la comunicaci6n masiva, consideramos que el herra
mental economico ha colaborado en gran medida para percibir las 
variaciones en la tendencia, intensidad y fonnas de utilizaci6n de los 
medios que Ie son propios, y, por su parte, el papel que estas varia
ciones representan. en 105 cambios de direcci6n que sufre el proceso 
acumulativo en sentido amplio, y de centralizaci6n en otro mas res
tringido. Es deeir, con esos elementos se podra entender el porque 
cada fase eeonomico-social --de monopolios, de «libre» empresa, Ii
beralismo economico, de protecci'onismo, etcetera- impone directri
ces a la com,unicaci6n masiva en general, de acuerdo con sus pro
pias necesidades. 

Insistimos en gue Ia comunicaci6n que se puede calificar rigu
rosamente como masiva, surge, se consolida y alcanza su maximo de
sarrollo con el capitaIismo, especialmente en su fase i'mperialista, y, 
con mayor precisi6n, en e1 periodo posterior a la Se'gunda Guerra 
Mundial, yen' que cada uno de los imp11,lsos y retro1cesos que se ob
servan en los medios y su contenido -ideologieo y publicitario--
corresponden a alteraciones visibles de Iqs ciclos eeon6mi'cos, aunque 
se puede afinnar que su tendencia general ha _sido ascendente, con 
muy pocas interrupciones bruscas. 'Esto es muy explicable, el propio 
proceso de comunicaci6n masiva requiere de instrumentos tecnoIogi
cos y tecnicos espocificos, los cuales estan inscritos dentro del desa
rrollo hist6rico global de las fuerzas productivas, as! como su con
tenido esta condicionado por las contradicciones de clase, nacionales 
e intemacionales. ,(Quiza resulte ocioso, pero debemos recordar que 
las fuerzas productivas -y la tecnologia de las comunicaciones-- se 
vieron activadas por los requerimientos helicos y que, aI tennino de 
la guerra, la ampliacion del area soci'alista agudiz6 las contradicciones 
sociales. ) 

As!, ya sea medido en. terminos de gasto publicitario, de expansion 
trasnacional de las inversiones extranjeras --directas e indirectas-, 
o 10 que es 10 mismo, de la articuIaci6n capitaIista de nuevas areas 
geograficas; de i'ntensidad en Ia instalaci6n de agen.cias publicitarias, 
medias y anunciantes extrafronteras -10 que influye en las propor
ciones del gasto publicitario y propagandistico en los diversos paises 
capitalistas, entre otras detenninantes, cuantitativas, 0 cualitativas, 
como eI tipo de medios. usados, de la aceleraci6n 0 desaceleraci6n de 
la represi'on ideologica por su conducto, etcetera, declamos, utilizando 
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cualquiera de estas medidas se llega a fijar esa estrecha relaci6n eI)
tre desarrollo econ6mico y comunicacion masiva. No podemos oIvi. 
dar que e1 proceso de centralizacion no se da en eI vacio, ni econ6
mico, ni politico, ni social, y mucho menos en el vacio historico; a 
una centralizaci6n del capi'tal corresponde tambien una centralizaci6n 
de los medios que, en la sociedad capitalista, caminan paralelamente 
al proceso de urbanizaci6n y conurbanizaeion puesto que este, a la 
vez que es una de las fonnas en que se traduce Ia centralizaci6n eco
n6mica, proporciona al uso comercial de los medios -la publicidad
su raz6n de ser: los amplios «mercados». 

Y, en la fase imperi'alista del sistema, hay una relacion causal cla
ramente demostrable, entre crisis y expansion intemacional. No es 
debido al azar que el gasto publicitario mundial, v. gr., s.e haya .con
servado estitico, 0 haya crecido muy Ientamente a precios constantes, 
durante epocas de crisis en los EUA, mientras se expande en eI resto 
del mundo, y viceversa, disminuyendo su ritmo fuera de los EUA e 
incrementandolo en el interior, en etapas de bonanza, como uno de 
los resultados de la intemacionalizaci6n del capital, el que se expande 
en gran parte por medio de las corporaciones trasnacionales cuyo 
interes va mas lejos que la obtenci6n de ganancias: "Para tales cor
poraciones el mundo se ha vuelto una factona y un centro comercial 
global. No 8610 comercian con el niquel, el cobre, las aspirinas y la 
coca-cola sino tambien con ideologias y un modo de vivir y plantean 
el futuro para millones de personas."· 

ASl, tenemos que la crisis de 1929, la Segunda Guerra MundiaI, 
la instrumentaci6n del «Plan Marshall», la Guerra de Corea, Ia tur
bulencia econ6mica y politica de 67-68, la guerra de Vietnam y Ja 
gran crisis de los setentas, marcan puntos de flexi6n en la curva del 
gasto publicitario y de la comunicaci6n masiva. Como sucede con 
la mayona de los ~'ndicadores econ6micos, "no hay una respuesta me
canica de Ia publicidad ante Ia depresi6n 0 eI auge, pero el compor
tamiento de dichos gastos es muy revelador [...] EI siguiente cua
dro [...] registra las fluctuaciones en los recursos dedicados a la pu
blicidad. Tanto·en EUA como en eI resto del [mundo capitalista] .(en 
variaciones porcentuales respecto al ano previo}. IS 

4r Deverel, John, y el Latin American Working Group, Anatomla de una 
corporui6", trasnacional, Siglo Veintiuno Editores, Mexico, 1977, p. 266. 

I SurtJ6, of••• , Ope cit., "Preliminary Report". 
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EVA Resto del mundoArios 

1956 8.3
 
1957
 3.6 6.7 
1958 0.0 4.2 
1959 9.3 10.0 
1960 6.1 10.9 
1961 0.8 11.5 

)62 4.8 88.8 
1963 5.4 12.2 
1964 8.0 12.0 
1965 7.8 8.6 
1966 9.1 8.9 
1967 1.4 7.3 
1968 7.2 5.9 
1969 7.4 11.1 

7.91970 0.7 
1971 5.3 14.7 
1972 12.6 8.1 
1973 7.7 22.5 
1974 6.8 7.5 
1975 5.2 12.2 
1976 18.4 10.9 

FUENTE:	 Construido con datos de diversas fuentes; tornado de Survey of ... , 
ILET, op. cit., "Preliminary report". 

tstees un buen ejemplo, creemos, de c6mo valerse del instrumen
tal econ6mico para identi'ficar las practicas «comunicativas» (en este 
caw referido en exclusiva a la publicidad, que, despues de todo, es 
la principal financiadora, de los medios), y las variaciones de la «po
litica» de comunicaci6n internacional, de acuerdo a los dictados de 

la crisis. 
Por otra parte, tambien la economia nos altera y confirma las 

hip6tesis respecto a la cobertura global de las «inversiones» publici· 
tarias y, por ende, de los medios. En "el, creciente' peso relativo de los 
gastos en publicidad fuera de los EUA ---<ieciamos en un trabajo ya 
citado- que se ha desplazado;Z en sOlo veinte afios, de un 31.3% del 
total mundial, en 1956, al 47.7% en 1976 [...] ha sido determinante 
la trasna.cionalizaci6n del capital, con sus pf<1cticas publicitaria y de 
comercia]jzaci6n [ ... ]"6 Y estas tendencias ciclicas de los grandes con
glomerados, y en general de los mono,polios internos y externos de los 
paises capitalistas, se manifiestan tambien en la curva de costos y 
benefi<::ios de las grandes agencias trasnacionales de publicidad, los 

que influyen en la direcci6n y el uso del gasto publicitario.y .por COIl

siguiente en la ruta y contenido de los medios masivos. Permitasenos 
citar una vez mas el estudio al que aludimo~ antes, pues pensamos, 
que resume la posici6n anterior. En el deciamos que 

[...] el vigor sin precedentes mostrado por los principales indio 
cadores econ6micos al fin de la Segunda Guerra Mundial es 
comprensible: la producci6n industrial, las inversiones masivas 
en eI exterior, el uso "mas racional" de recursos productivos. 
la sucesi6n de las Hamadas "revoluciones tecnol6gicas" (una ex
presi6n del proceso acumulativo), eI f1ujo de capital exportado 
para la reconstrucci6n de Europa y Jap6n (etcetera), son s610 
algunos de los factores que hacen del periodo de posguerra uno 
de los de mayor crecimiento del poder productivo, un periOOo 
en el que se alcanza (en muchas regiones) la Hamada "sociedad 
de consumo", 0 para hablar en terminos "rostowianos" el alto 
consumo en masa", que, como sabemos, no es un consumo de 
toda la sociedad sino de una pequefia parte de la poblaci6n, 
los "consumidores" [no mas del 25% de la poblaci6n total de 
Mexico, por ejemplo] que alcanzara su cumbre a mediados de 
los sesentas antes de entrar en un nuevo periodo de crisis. 

EI esfuerzo de reconstrucci6n de las economias destrozadas 
par la guerra y para "sustituir importaciones" en los paises 
subdesarrollados prob6 ser muy productivo para las grandes 
empresas, cuyo principal problema dej6 dr ser rapidamente el 
de incrementarla producci6n y se convirti6 en el de distribuir 
[y vender es decir, realizar la plusvalia contenida en] el crecien
te volumen de mercancias salientes de las nuevas plantas in
dustriales. 

La soluci6n parecia descansar en la aceleraci6n de la de
manda y esto fue precisamente 10 que hieieron los fuertes con· 
glomerados, ,por medio de una "arma de paz", que ya habia 
probado su valor: la publicidad [...] dentro del fen6meno ge· 
neral de la comunicaci6n masiva.7 

Es decir, una vez mas, la bfuqueda de la tasa de ganancia que 
cae, 0 su eompensaci6n, encuentra salida a traves de la comunieaci6n 
masiva como «instrumento comercia1», de ventas de mercancias no 
solamente industriales -receptores, trasmisores-- sino de productos 
en los que sc invierte trabajo, pero que no son tangibles, mercaderias 
ideol6gicas, culturales, etcetera. 

• Ibid.6 Ibid. 
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Esto nos lleva a 10 que consideramos que es otra contribuci6n de 
la economia al an:ilisis de las relaciones causales entre ella y los 
medios, y la comunicaci6n en general: ala visi6n objetiva de la. apa
rente contradicci6n entre producd6n y consumo, hasta ahoracon
siderada como una contradicci6n real, visible, determinante de los 
ciclos econ6micos. 

Antes de la atenci6n prestada a este fen6meno por la economia 
politica, no sOlo los expertos en comunicaciones sociales sino incluso 
algunos economistas y otros autores marxistas, centraban sus expli
caciones te6ricas en el subconsumo como causa de dicha contradic
ci6n, como su origen. 

La pretendida explicaci6n que estas posiciones brindaban ocupO 
un destacado lugar durante las primeras decadas de este siglo, e in
clusive ahora hay quienes la siguen sosteniendo, y fue un problema 
debatido en el seno de la economia politica, abarcando un lugar 
importante en las reuniones internacionales de los partidos marxis
tas, en donde se destacaban corrientes que la proyectaban ingenua· 
mente como mecanismos generadores de la crisis. 

AI aceptar dicha interpretaci6n, 10 menos grave que puede ocu
rrir es que se permanezca en el error, aun sea de «buena fe»; 10 mas 
peligroso es proporcionar argumentos seudocientificos a las corrien
tes apologeticas del capitalismo y su sistema de consumo, es decir, 
fortalecer las posiciones mas reaccionarias. 

De ser correcta dicha posicion te6rica, la politica econ6mica pro
puesta por la corriente neokeynesiana hubiera bastado para lograr 
el crecimiento sostenido y el mundo occidental no se debatiria en las 
angustias de la crisis con inflaci6n, desconocida hasta fines de la de
cada pasada, y los trabajadores de los paises capitalistas se habrian 
salvado de las nocivas medidas de «austeridad» y represi6n implan
tadas por los organismos financieros internacionales. 

La economia politica abandona el manejo de la contradicci6n 
producci6n-consumo a partir de la «explicacion» de la estrechez del 

, i mercado, de la falta de demanda efectiva, de los obstaculos a la dis· 
tribuci6n, y pone su enfasis en la explicacion realmente estructural, 
cientifica, en las contradicciones que se dan en el seno de la orga
nizacion productiva, en las relaciones de produccion, de clases que 
chocan en modelos economicos y politicos diversos. 

La economia politica recupera la interpretacion que descansa en 
las contradicciones reales entre capital y trabajo, entre acumulaci6n 
y tasa de ganancia, entre producci6n social y apropiaci6n privada, 
entre socialismo y capitalismo, entre oferta y demanda, entre exceden· 
te economico y proceso de reproducci6n, entre campo y ciudad, en· 
tre enajenacion y divisi6n del trabajo, dandoles a cada una su peso 
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especifico como causales de los cicIos econ6micos y de la crisis gene· 
ral del capitalismo, limitando el rol de la comunicaci6n masiva al de 
instrurnento auxiliar en la amortiguaci6n de sus consecuencias. 

En este y otros aspectos, la economia ha servido -sin que pre
tendamos que sea la unica disciplina que 10 haya hecho-- como cIa· 
sificadora y sistematizadora de los componentes dispersos, como je
rarquizadora de las determinaciones y categorias hist6ricas, como or· 
denadora de los aspectos concretos y especificos frente a las concep
ciones mas abstrastas y generales, permitiendo asi al analista de la 
comunicaci6n masiva «retroalimentar», digamoslo asi, a la teoria de 
la comunicaci6n con sus propias categorias y contenidos. 

Asi, los expedientes ayudan a explicar el porque la comuni'caci6n 
masiva y sus medios se comportan de tal manera que responden a los 
intereses de la clase-dominante, comportamiento que se altera siguien
do las fluctuaciones y vicisitudes del crecimiento econ6mico. 

La libre competencia, la emergencia de los monopolios y el impe
rialismo, la aparicion del capitalismo de Estado y del capitalismo mo
nopolista de Estado, la implantacion y desarrollo del socialismo, exi
gen sus propios esquemas de comunicaci6n masiva, asi como tam
bien reclaman modelos politicos diferentes, y ambos se interinfluyen: 
es en mayor medida contradictorio el empleo de la comumcaci6n bajo 
el fascismo, por ejemplo, que bajo un modelo reformista 0 socialdem6
crata. 

Esto nos trae a otra, a mi juicio, importante aportaci6n de la 
economia al estudio de la comunicaci6n, y que es el deslinde del 
papel del Estado en las diferentes fases que recorre el desarrollo p0
litico, econ6mico, social, cultural, etcetera. A un liberalismo econo
mico corresponde un Estado liberal que permite que los medios y 
la comunicaci6n sean manejados en forma liberal tanto en sentido ju
ridico -libertad de prensa, de reuni6n, de informaci6n- como prac
tico ~stencia de diarios y revistas independientes, ejercicio real 
de la disidencia politica, posibilidades de editar y distribuir materia· 
les criticos. Una situaci6n de desarrollo diferente, de crisis, interna' 
cional e interna, precisa de la intervenci6n mas directa del mismo 
Estado, el que se comporta respecto a los medios de comunicaci'6n de 
acuerdo a los diferentes estadios que recorre la economia --censura 
previa, represi6n de escritores y comentaristas de oposici6n, requisas 
de imprentas y materiales publicados. Resumiendo, la economia po
litica permite desentraiiar el papel que el Estado juega bajo diferen
tes condiciones sociales, econ6mkas, politicas, y, a su vez, el que en 
la politica general desempeiian los medios. 

Los casos de la Alemania de los treinta, del Chile anterior y poste. 
rior a la Unidad Popular, la Argentina peronista 0 bajo la dictadura mi· 
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litar, los Estados Unidos de Kennedy 0 Nixon, el Mexico cardenista 
y actual han reelamado diversos planteamientos comunicativos, de 
la misma fonna en que los reelaman las sociedades urbanas 0 rurales 
y las industrializadas hegem6nicas y las dependiente'S. 

Sin embargo, bajo el eapitalismo, el Estado -y no podrlamos «es
perar» que fuese de otra manera- no s610 sanciona sino hasta «san
tifica» el uso y abuso de los medios par sus detentadores re'ales, la 
burguesia, los «empresarios», pues es claro que, segun leemos por 
ahi, "[...JOtorgar una coneesi6n a una empresa de radio y television 
es una fonna de participaci6n estatal; 0 mas exactamente, es el acto 
de participaci6n estatal par excelencia, pues el Estado crea la propie
dad privada, es decir, el derecho de usa para propalar las ondas elec
tromagneticas sabre el espacio situado sobre el territorio nacional".8 

... E internacional, agregariamos nosotros, si te:qemos presentes las 
emisiones imperialistas destinadas a otros paises. 

Y esta es una realidad que nunca debe: perderse de vista, pues ad
quiere una especial relevancia, tanto historica como en la apreciacion 
del futuro, cuando se intente la planificaci6n com,unicativa, en una 
fase de transici6n a la sociedad sin clases que confiamos no este muy 
lejana. Ya Lenin en 1919, en su inconcluso trabajo de La economia 
y la poUti,ca en ['GJ epoca .de la dictadura del proletariado:t expresa
ba que "resulta evidente que el proletariado al derrocar a Ia bur
guesia, da con ello el paso mas decisivo hacia la supresi6n de las 
clases, y [...J para coronar esto el proletariado debe continuar su 
lucha de clases utilizando el aparato del poder del Estado y aplican
do diferentes metodos de lucha, de influencia, de acei6n con respecto 
a la burguesia derrocada y a la pequefia burguesia vacilante [... ]" ;9 
Y en esta titanica labor, estamos seguros, economia, polltica y comu
nicacion masiva, seran decisi'vos. 

Profundizar en estos temas, de vital importancia para la com
prensi6n de la sociedad en que vivimos -y para el estahlecimiento 
de' estrategias y tacticas que nos permitan cambiarla-, es una tarea 
ineludible, p·~ro que escapa de momento a nuestras posibilidades; s610 
deseamos recalcar que, aunque parezca tautol6gico, es, la economla 
la que nos pennite fijar con precision l<?s limites que la propiedad de 
los medias de p,roducci6n impone a todo el complejo «comunicativo», 
del eual es· detenninante en «ultima instancia» (del contenido de los 
medios, de la comunrcaci6n, de la direcci6n en que esta se mueve). 

Quiza de aqui podamos derivar la maxima aportaci6n de la eco

8 Patricio E. Marcos. "Estado, concesiones, monopolio", en Nue~'a Poli
tica, vol. 1, num. 3, Mexico, julio-septiembre 1976, p. 248. 

9 Ed. Progreso, Moscu, s/f, p. 14. 
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nomia --0 mejor dicho de la teoria, del metodo e'conomicos.--, a 
saber: el traer hacia la conciencia social las seguridad de que Ia Iibre 
y autentica comunicaci6n, la libertad social de la comunicaci6n (no 
en su forma juridica exclusivamiente, como se Ie pretende haeer ver 
ahora en Mexico como «el derecho a' Ia informacion», ,sin modificar 
un apice la «piramide de poder» en los medios), de la informacion, 
solo se alcanzara con una profunda transfonnaci6n estruttural, so
cializando los medios de comunicaci6n al tiempo de los de producci6n. 

Es cuando la economia y Ia comunicaci'6n pasan a formar parte 
de la teor£a de la revolucio·n y el ,cambio, en su acepci6n mas amplia, 
que cuando se haga p'ractica hara posible la legitima comunicaci6n 
humana. 

Solamente con este requisito -la socializaci6n de las inversiones, 
de Ia producci6n y de la generaci6n de mercancias culturales y cornu
nicativas- se ·lograra satisfacer los intereses a los que la comunicaci61l 
debe seIVir. 

Habria mucho mias que decir sobre multiples problemas de mayor 
concreci6n, pero consideramos que tendra que ser pospuesto para 
otra ocasi6n, pues se alargarian excesivamente estas reflexiones, y no 
es nuestra intencion cansarlos. 

Las aportaciones que he.mos llamado instrumentales, propiamente 
dicho no fonnan parte de la economia, quienen realidad las ha to
rnado de otras. e.specializaci'ones como la estadistica, lao contabilidad, 
la econometria, el calculo, la geolnetria analitica, la computaci6n, a 
las que a su vez ha retroalimentado, exigiendoles herramientas de 
anilisis mas precisas. Las aportaciones de la economia at estudid de la 
comunicaci6n masiva, en estos campos, se centra mas bien en la ra
cionali'zaci6n de s·u uso, explicando por que, al aplicarlas sobre la 
marcha a Ia confirmaci6n de hip6tesis de trabajo, pueden reafinnar 
el bagaje te6rico-metodol6gico de aqu611a, y asi puedan ser utiliza
dos estos instrumentos en la interpretaci6n cientifica y no para que 
se conviertan en apologia del «exito» cuantitati'vista de.l sistema. 

Permitasenos insistir en que, para que rinda frutos socialmente 
utiles la labor del investigador -en comunicaci6n, en economia y, 
en general, en cualquier disciplina-, hacen {alta dos grandes ele
mentos complementarios: uno deellos, el te6rico-metodo16gico, y eI 
otro, el instrumental, la informacion de que se debe disponer. No 
podemos trabajar con ninguno de los dos aisladamente, a menos que 
se quiera correr el riesgo de caer en el teoricismo 0 en una concepcion 
mecanica de las cosas. 

Para concluir y dar lugar al intercambio de experiencias, quisie
ramos come.ntar que as! como este cuerpo te6rico, de elementos 111e

todol6gicosl que ha proporcionado la economia ha mostrado su va-
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lor reiteradamente, para el estudio de la comunicaci6n, tarnbien ha 
demostrado la necesidad que la economia politica tiene de que la , , 
comunicaci6n Ie ayude a ella para utilizar mejor su propio herra
mental; es decir, hay un reto para los especialistas de la comunicaci6n 
no s6lo para adecuar sus anaIisis a una realidad cambiante, resbala
diza, sino para contribuir a que el intercambio de ideas, de conceptos, 
de categorlas Begue al mayor auditorio y con la maxima claridad po
sible. Que no se queden entre las paredes de los recintos universita
rios. Que sean puestos a prueba en el seno mismo de Ia sociedad. 
Estamos convenciclos de que su influencia sera decisiva. 

--1 
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