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Realidad polltica y medios masivos* 

Dentro de la serle de cursos so
bre cComunicacion y Dependen
cia en America Latina:., organi. 
zados en febrero de 1978 nor el 
Centro de Estudios de la Cornu· 
nicaci6n de la Facultad de Cien· 
cias Politicas y Sociales de la 
UNAM, hubo uno respecto a la si· 
tuaci6n de los medios masivos de 
difusi6n en America Latina.' EI 
numero que aqur se resefia com
prende las ponenci'as y comenta· 

rios respecto a Argentina (Hector 
SchmucIer, Mabel Piccini) , Cuba 
(Ana Adela Goutman B.) v Chi
le (Hernan Uribe O. y Alicia Gor
don S.). 

SchmucIer: "Los medios de co
municaci6n masiva de Argentina, 
al igual aue casi todos los de 
America Latina, padecen del mi's
mo drama: la d~pendencia: y 
como en todo el cono sur, iden
tica tragedia: la represi6n" [po 

* Varios autores, Argentina, Cuba, Chile: realidad politica 'Y medios ma
sivos, Cuademos del Centro de Estudios de la Comunicaci6n, No.4, Facul
tad de Ciencias PoUticas y Sociales, Universidad Nacional Aut6noma de Me
xico, Mexico, 1979, 79 pp. 
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131. Las zonas propicias para que 
la influencia imperialista tenga 
efecto son, basicamente, el entre
tenimient,o y los habitos de la vida 
cotidiana. En Argentina, la reia
cion medios-politica es sumamen
te estrecha. Diarios, ag'encias pu
blicitarias, estan identificados con 
los intereses mas tradicionales de 
la clase dominante. 

La influencia extranjera se ha 
ido ag;ravando dia con dia. La 
concentraci6n y monopolizaci6n 
de los medias se agudiza. Revis
tas, filmes, estan intimamente Ii
g-ados a eropresas trasnacionales. 
El actual goobierno militar resol
vio privatizar toda Ia red comer
cia de em:isoras de radio, antes 
controlada por el Estado.Todos 
los canales Y D,roductoras de tele
vision nacionalizados durante., el 
tercer gobierno peronista han sido 
reprivatizados y vueltos al control 
trasnacional. 

La expresi6n se prescnta como 
una forma de acci6n social y "el 
;peso de la palabra surge de la 
relacion de fuerzas existente en 
carla circunstancia" rp. 22]. La li
bertad de prensa adquiere carac
teristicas de acue-rdo al momento 
hist6rico en que se vive. Actual
mente, y ante la restricci6n a esa 
libertad~ la expresi6n se convierte 
entonces en una lucha por los 
derechos democraticos.. una lucha 
estrateg-ica que se expresa, entre 
otras formas, como hojas multi
copiadas Que circulan en las fa
bricas, muros pintados, gritos y 
denuncias en reuniones multitudi
narias Quecondenan la rouerte y 
la in lusticia. 

Piccini revisa, sumariamente, 
los principales aportes te6ricos 
producidos en el campo de la co-
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municaci6n social en .Latinoame
rica. l,a comunicaci6n social es 
un fenomeno que se .inscribe den
tro de la lucha: ideo16gica de cla
sese As!, "Seg{tn las relaciones de 
poder [...1 las practicas discursi
vas no 8610 expresan [...] las con· 
tradicciones interburguesas, sino 
asimismo el espacio que las clases 
\populares han ido conquistando 
a partir de sus luchas concre
,tas" rp. 291. 

En Argentina, la represi6n apa
rece como un regulador de los 
desajustes estructurales. Pero en 
la medida en que los medios no 
pueden cumplir con su papel de 
reproductor del poder constitui
do.. se convi'erte en trinchera po
tencial del ooder antagonista: "EI 
discurso represivo de la dictadura 
es, tal vez proporcional a la con
ciencia creciente de los domlina
dos" [p. 34]. 

'Goutman se refiere a que en 
Cuba, los medios de comunica
ci6~ se utilizan como apoyo a las 
tareas de la ,ooblaci6n y al mis
rno proceso revolucionario. Todas 
las organizaciones sociales -es
cuelas, asambleas fabriles, orga
nizaciones de masas, etcetera
se convierten en «6rganos. trans
misores de informacion y educa
ci6n politica.» [p. 36] El publico 
no es ya el pasivo receptor, se ha 
convertido hoy en generador de 
acciones. 

.Respecto a la prensa, la infor
maci6n que de ella emane debe 
ser, fundamentalmente, integral, 
como condici6n necesaria para 
que los medios de difusi6n se con
viertan en agentes de educaci6n 
y orientaci6n de las masas, as} 
como acelerador de los cambios. 

A medida que el proceso re-
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volucionario avanza, uEI horizon
te nacional se dilata, V el proceso 
exige un vplumen mayor y mejor 
de informaci6n" [po 40]. La fun
ci6n de la radio, la television y,el 
cine refuerza y complementa el 
papel informativo de la prensa 
escrita. 

La crltica es utilizada como fac
tor necesario para el avance del 
sociaIismo y ,para que el pueblo 
participe en la soluci6n de las 
deficiencias, para 10 Que debe te
ner un Canlcter constructivo, vi
goroso y fraternal y Ia infonna
cion sera a la vez accesible. Quie
nes realicen Ia ,criti'ca deberan po
seer un alto espiritu revoluciona
rio. 

El autor finaliza con la trans
cripci6n de las Resoluciones que 
sobre los medios de difusi6n ma
siva fueron adoptadas por el Pri
mer Congreso del Partido Cornu
nista de Cuba. 

Uribe, limita su trabajo al ana
lisis y explicaci6n de los medios 

,de comunicaci6n de masas du
rante el gobierno de la Unidad 
Popular (UP) en C,hile. Habien
do Ilegado la UP al poder por me
dio de "los recursos legales crea
dos precisamente para impedir
10" [po 561.. tales medios de difu
si6n controlados por el ca,pital 
privado, fueron utilizados para 
desatar una guerra sicol6gica que 
servirla para desestabilizar al pais 
y harlan aparecer el eventual fra
caso del gobierno de Allende como 
froto de sus propias incapacida
des. Estos medios (bisicamente la 
radio y la prensa, pues la televi
sian era controlada por el Esta
do) serlan fortalecidos con aseso
ramiento y ~ecursos estadouniden
ses con obieto "de crear un am
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biente psicolOgico proclive aJ gol. 
pe de Estado" [po 57]. 

Sobre los ~rnpos que coneen
tran la ,propiedad de los medios 
se refiere a que son los mismos 
que en nuestros dias controlan la 
banca, la fudustria y las finanzas 
en Chile y que se encuentran inti
nlamente vinculados al capital tras 
nacional. Antes de 1971, los or
ganos de izquierda. tanto diarios 
como revistas.. representaban solo 
el 10%; a pesar de que la iz
quierda logro un incremento en 
los medios durante la gesti6n de 
la UP y por las nuevas condicio
nes poHticas, creadas por elIos, los 
6rganos de la izquierda pennane
cieron en situaci6n de minoria en 
comparaci6n con el tiraje de los 
diarios d~ la derecha. 

La mayoria oposltora a la UP 

llevo a cabo una propag'anda: 
clave para la ~erra sico16gica 
que se "coordino habilmente con 
la actividad poHtica y tomas de 
posici6n de otros org-anismos su
perestructurales rfracci6n reaccio
naria de los Poderes Legislativo 
y Judicial],' [po 61], y por otro Iado 
la ausencia de "una real politica 
comuni'cacional, la respuesta rde 
la izquierda] a la ,guerra psicol6
gica no tuvo Ia suficiente coordi
naci6n Y la creatividad Que se 
requerian, no estuvo. y en esas 
condiciones no podia estar al ni
vel del proceso" rp. 63]. El re
sultado ya 10 conocemos. 

Finalmente_ el autor presenta 
un anexo relativo a la situaci6n 
de los medios (diari'os, revistas, 
radio) durante el periodo de la 
UP y muestra el control mayori
tario de elIas por la derecha. 

Por su parte, Gordon, se refie
re al papel de los medios en los. 
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periodos 1971-1973 y despues de 
1973. En el primer periodo re
fuerza los sefialamientos ya he
chos por Uribe; despues, es decir 
para 1973, "Los diarios, radios y 
canales de television que apoya
ban al ~obiemo fde la up] fueron 
s~lenciados ,por medios de acciones 
militares" fp. 76]. En este perio
do se presenta una agudizaci6n 
de la tendencia a la concentraci6n 
y monopolizacion de los medios. 
Gordon concluye en que estos 
pierden entonces su caracter de 
informativos para retomar a su 

habitual pape! de empresa fun· 
damentalmente comercial en el 
capitalismo. 

Resulta interesante el numero 
aqui resefiado ya que presenta un 
panorama de la situaci6n de los 
medios de difusion masiva en dos 
sistemas diferentes, al analizar el 
importante papel que juegan, ya 
como instrumento efectivo en la 
informaci6n, concientizaci6n, edu· 
cacion y organlzaci6n del pueblo 
durante el proceso revolucionario. 
BERNARDO OLMEDO CARRANZA.** 

** Investigador del IIEC-UNAM. 
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