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1.- PRESENTACION (*)

El objetivo de este trabajo es construir una primera aproxima--
ción totalizadora que nos permita analizar, desde una perspectiva crí
tica, el origen y el desarrollo de la comunicac~ón de masas en la so-
ciedad capitalista. No se intenta entregar una visión exhaustiva del
problema, sino simplemente apunta~ de manera provisional, cuáles son
alguna~ de las principales tesis materialistas, que nos descubren el
surgimiento de los aparatos de difusión de masas, como producto de -
las necesidades de la reproducción ampliada del capital en su fase fi
nan¿iera.

En consecuencia, se pretende demostrar que los aparatos de dif~
sión colectiva no irrumpen en la historia como una variable indepen--
diente del desarrollo tecnológico o de la evolución histórica, sino -
que su génesis corresponde a un determinado tipo de necesidades histó
ricas que presenta y debe resolver el capital, en su proceso de valo-
rización contemporánea.

Con ello, colaboraremos a esclarecer una laguna conceptual que
persiste en el campo de la interpretación crítica del fenómeno de la
comunicación de masas. El desarrollo y la apropiación de este vacío
téorico histórico, nos permitirá asentar una de las principales bases
que posibilitan la creación de una nueva concepción alternativa en el
campo de la comunicación social: el conocimiento del proceso de forma
ción y consolidación histórica de la estructura dominante de la cultu
ra de masas.
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1) LAS POSICIONES FUNCIONALISTAS

A partir del surgimiento de los aparatos de difusión de masas -
(ADM) (1) en la sociedad capitalista, diversos análisis sobre el fun-
cionamiento de los mismos, han alcanzado progresivam~nte la luz. Den
tro del conjunto de cortes h t s t ór t c o s tp o r los que han atravesado di--
chas interpretaciones, es particularmente en el perfodo de enfrenta--
miento de los EUA duranté la Primera Guerra Mundial, cuando el Estado
Norteamericano, ante la necesidad de movilizar grandes contigentes n~
ciona1es en favor de su causa hegemónica, desarrolla multitud de estu
dios empiristas para buscar la forma de utilizar los aparatos de difu
sión colectiva, como soportes culturales del nuevo consenso naciona--
lista que debe construir. Asf, basándose en la co~ificación yexpli-
cación aparente y fragmentaria de los fenómenos comunicativos, se pr~
tende alcanzar resultados prácticos e inmediatos que permitan resol--
ver a la clase dirigente norteamericana la crisis de conciencia impe-
rialist~ por la que atraviesa la nación. (2).

Posteriormente al reorden mundial que se da con la negociación
de la posguerra, y paralelamente el desarrollo y consolidación de los
aparatos de difusión como industrias culturales, gran cantidad de es-
tudios y experiencias téor.ico-metodológicas se heredan, acumulan, sis
tematizan y difunden, dando origen a una nueva perspectiva de la prá~
tica de la comunicación: la concepción funciona1ista de la comunicación de -
masas. Alimentada por infinidad de conocimientos pragmáticos y frag-
mentarios, que mantienen como sustrato y matriz epistemológica a los
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métodos matemáticos de indagación y razonamiento que sólo describen

la apariencia del fenómeno, dicha corriente pretende alcanzar una ~-
neutralidad meridiana~ desde la cual se explica y transforma la com~
n1cación de masas. Bajo este velo de imparcialidad cientificista, p

la perspectiva ,funcionalista de la comunicación impregna notablemen-
te hasta los aHos 70's, la casi totalidad de las concepciones y met~
do1ogfas que se aplican mundialmente, y en especial en Amªrica Lati~
na , s o br e la realidad informativa. (3),

De esta manera, emerge dentro de la teoría de la comunicación de masas una -
fuerte tendencia dominant~ que nubla, durarite muchos decenios, la comprensión de -
la función orgánica que efectúan los A.D.M., al interior de la estructura social:
se interpreta la comunicación social fuera del contexto histórico estructural que
le da vida y lo determina. Dentro de las diversas vertientes en que se ramifica -
esta concepción al analizar su objetivo de estudio (proceso informativo, emisor, -
receptor, código, mensaje, retroalimentación, etc.), una perspectiva no muy desa--
rrol1ada, pero finalmente fundamental para evitar esclarecer esta tarea contempor~
nea que realiza el aparato de la cultura de masas, es'la explicación histórica que
el funciona1ismo ha realizado sobre el surgimiento y el desarrollo de los A.D.M. -
en la sociedad moderna.

Caracterizada esta corriente por interpretar 'la emergencia y la evolución de
los A.D.M. como fenómenos autónomos y fragmentarios, que no guardan íntima rela---
ción con la dinámica de la estructura global de la sociedad, se encierra en un - -
idealismo historicista que, en última instancia, concluye que los medios de difu--
sión colectiva surgen y se desarrollan en vacíos históricos. Es por esto que, pe~
maneciendo a un niv"el epidérmico en la comprensión y explicación del
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problema, los principales postulados de la teoría funcionalista osci
lan, desde una posición metafísica, hasta una argumentación tecnocra
tica, que en su conjunto desempeñan la función de ocultar el verdade
ro origen de la comunicación colectiva. Con esto, adaptan su histo-
ria a las necesidades de legitimación que requiere la historia desi-
gual del modo de producción capitalista contemporaneo.

El espectro ideológico se inicia con la fundamentación idealis
ta de Raymon Wi11iams, quien formula la emergencia de los medios "ha--
formado parte de la expansión de la democracia, ••• ha sido y es un -
proceso .de crecimiento hum a n o t' , (4).

Atraviesan por una etapa mecanico empirista, que representada-
por Marshall Mc.Luhan y Fernando Wagner, plantea que la gªnesis de -
los medios hay que explicarla como una mera extensión técnica de los
sentidos del hombre y, por lo tanto, como una extensión técnica de -
los antiguos medios de difusión, que corresponden a extensiones ante
riores de los sentidos humanos. Así, este primero, sostiene que lIel
origen y desarrollo de las distintas prolongaciones del individuo de
bera ir precedida de una ojeada a algunos aspectos de los medios o -
prolongaciones del hombr~, ~omenzando por el jamas explicado embota-
miento que cada una de las extensiones produce en el individuo y en-
l.a sociedadll• (5). Por otra parte, derivado del mecanismo antirior,
F. Wagner afirma que, por ejemplo, lila televisión fue creada por las-
grandes estaciones de radio y por los periódicos; en cierta forma, -
es una ampliación de estos medios a los que, en algunos aspectos, --
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se sigue pareciendo. Al darle a la radio, gracias al video, una nu~
va e insospechada dimensión, la televisión ocupa un lugar mucho más-
importante que el que la radio haya tenido nunca. Pudiera dar la im
presión de haber desplazado no sólo a la radio, sino hasta a los pe-
riódicos y cines". (6).

Florecen con Wilburt Schramm, DenisMc., Quail y Wi11iams L. - ...
Rivers, quienes explicándolo como un fenómeno derivado de la moderni
dad o del progreso social, proponen respectivamente, en primer térmi
no, que "el desarrollo de la comunicación social es el resultado de-
una cadena de interacciones entre la educación, la industria, la ur-
banizaci6n, la renta nacional, la participación política y los medios
de masas, que han. avanzado todos juntos, estimulándose el uno al - -
otro". (7). En segundo término, que "el desarrollo de los medios --
"ha sido paralelo al aumento de las dimensiones, la complejidad de ...
la organización y las actividades sociales, el rápido cambio social,
la innovación del nivel de vida y, finalmente, a la progresiva desa-
parici6n de algunas de las formas tradicionales de control y autori-
dad". (8). y en tercer término, que "los medios de comunicación más
novedosos surgieron cuando los países occidentales se fueron urbani-
zando, cuando se iba acortando en medida considerable la semana labo
ral y la gente empezó a disponer de más horas 1 ibres. Surgieron en-
una época en que Estados Unidos se ha·11aba al borde de un camino no-
table, de lo que David Riesman (*) denomina "dirección interna" a la
dirección "hacia los demás"; de una ética individual ista de éxito la
bo r a 1 y u n a o r ie n t a c ió n ha e i a e 1 t i e m p o f u t u r o, a u n a é tic a 1a bo rista-
centrada en el presente, interesada sobre todo en las relaciones y -
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opiniones de grupos. Estas nuevas maquinast pequeñas maquinas socia
b1est eran exactamente lo que la gente necesitaba para mantenerse in
formada sobre la gente que la rodeaba". (9).

Por últimot se oculta su origen organico en relación a las ne-
cesidades económico-políticas de la sociedad capitalistat a través -
de la ideología tecnocratica que difunden Charles Wright y Wilbur --

,
Schrammt quienes manteniéndose en un plano de observacion netamen-
te empírico, que autonomiza a la técnica como variable independiente
del desarrollo social, plantean que el puro "desarrollo tecno16gico-
ha hecho posible una nueva forma de comunicación humana". (10). 0-
bien, que lila historia de los quinientos años de desarrollo de la co
municación desde 1450, es una historia de la relaci6n cambiante de1-
hombre con las maquinas en el proceso de comunicación. La diferen--
cia entre la" comunicación anterior y posterior a"1450, consistió sim
plemente en que por fin el hombre había fabricado una máquina eficaz
para reproducir la comunicación interpersona1. Se trataba por supues-
to de un cambio monumental". (11).

Sin embargo, todas estas concepciones clásicas de la interpre-
tación culturista sobre el origen de la difusión colectiva, no cu1ml
nan con un simple conjun~o de pronunciamientos intelectuales de ca--
rácter personal y sin trascendencia para el ámbito pol ítico social.-

Debido a las condiciones de subordinación cultural que practica el
centro capitalista, sobre la periferia dependiente, desde principios
de siglo hasta la fecha, tales perspectivas se han convertido en el-
principal marco de interpretación conceptual que adoptan los inte1ec
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tua1es de la periferias para analizar y transformar sus sistemas na-
cionales de difusión colectiva.

Surge así s con especial énfasis en al región 1atinoamericanas-
una dependencia teórico-metodo1ógica que~ a principios de la decada-
de los 80'~s todavía empaHa gran parte de la capacidad de observa---
ción e interpretación de un enorme sector de los investigadores lati
noamericanos que analizan la práctica de la comunicación co1ectiva.-
Con ellos se fortalece en América Latina la explicación metafísica
que paulatinamente ha a c u ñ a d o el historicismo. funcional t s t a, a t rav é s
de sus dos principales corpus ideológicos: a.- el historicismo fun--
ciona1ista de corte idealistas y b.- el· historicismo funciona1ista -
de naturaleza tecnocrática.

A- EL HISTORICISMO FUNCtONALISTA DE CORTE IDEALISTA
En el primer caso, alimentada sincréticame~te por los postula-

dos tradicionales del funcionalismo clásico, se construye una conceE,
cidn lineal, circunstancial, atomizada y descriptiva que presenta el
surgi~iento y la evolución de los A.D.M. como variables independien-
tes de la dinámica de transformación que enfrenta la estructura so--
cial. Se efectúa así, una lectura superestructura1 ista del origen -
de los fenómenos de comunicación colectiva, que los presenta como en
tidades "naturalmente autónomas", con vida propia, que no guardan in
terrelac tén estrecha con los factores económicos, po1 íticos y cu l tur~
les que conforman al sistema social. Por consecuencia, dentro de es
t a pe r s p e c t iva, so n 1 as 1 ey e s y p r i n e i p io s n p e e u 1 i a re s " d el á m bit o -
comunicativo s y cuando más, del área cu1 tura1, 1 as que determinan e1-
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momento y la forma en que emergen y se transforman éstos,

Atrapada en esta superficial metodologTa de interpretaci6n hi~
t6rica, ha proliferado en la región una vasta producci6n intelectual
que, a través del aparato educativo conservador. ha' impregnado las -
principales tendencias de enseñanza soóre este recorte del problema,
que se han inculcado en la conciencia d e v l o s especialistas de la c ong
nicac;ón.

Representativos de esta corriente son los trabajos de Hugo - -
Gutiérrez Vega (12}, Rafael Gutiérrez Cnavero (13), Fernando Terrou
(14), Mauro Ro d r f qu e z (19}, Frug Agmar (16), Alfonso Za1azar Rov lr-osa

(17), José A. Vi11amil Duarte (18), y Wa1kab Rabel (19), sobre la
historia global de los medios de difusión colectiva. Los trabajos de
la UNESCO y de la Asociaci6n Internacional de la Industria Radial -
(21), sobre la situaci6n hist6rica de los aparatos de masas y de la
cultura en América Latina. Las referencias de Antonio Pasqua1i so--
bre el origen de la radio, la televisión y el cine en Venezuela (22),
los diversos trabajos (algunos anecdóticos, otros crono1ógicos y unos
m á s p intor ese o s ) d e Fe r n a nd o Aya 1a (2 3 ), Ra Ú 1 C r em o u x (2 4 ), Fe 1 i P e -
Gálvez tanc í no (25), Miguel A1varez Ac o st a (26), Marco A. Vázquez F.
(27), Jorge Mej'Ía Prieto .(26), y de las revistas Antena (29) y Comu-
nicaciones y Transportes (30), sobre ·e1 surgimiento y desarrollo de
la radiodifusión mexicana.

B- EL HISTORICISMO FUNCIONALISTA DE NATURALEZA TECNOCRATICA
En el segundo caso, derivado de las premisas anteriores y - -
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acentuando la creencia que sustenta a los A.D.M. como variables inde
pendientes de la formación social, se construye una versión tecnocra
tica, que ademas de concebirlos como simples "factores neutros" que-
operan en "vacíos pol íticos", expl ica su surgimiento y desarrollo e o
mo inofensivos productos que exigen la necesidades de la modernidad-
tecnológico-cultural de la sociedad cóntemporanea. Se perciben y a~
topresentan a la opinión pOblica, como meras conquistas del ingenio-
humano en el terreno de la tecnología comunicativa, especialmente de
carácter electrónico, que no encierran otra repercusión histórica, -
que la de ser un sustancial aporte a las necesidades de comunicación
democrática que demanda el hombre universal del siglo XX.

Con ªsto, s~ deforma la cOMprensión de la historia de los A.D.
M. como un producto par.ticular de los requerimientos específicos, --
que exige el capital financiero en su período de expansión colonia--
lista, a principios del siglo XX; y se definen como la cOspide tecno
l6gicaque ha alcanzado el permanente esfuerzo comunicativo de la ci
vilizaci6n occidental, en su lucha por .construir un progreso mas hu-
mano. La lógica de este planteamiento es el principal argumento que
justifica y nutre los proyectos de las burguesías nacionales y tran~
nacionales que, a travªs de la constante modernización tecnológica -
de los A.D.M., tienden a "instaurar un orden cultural, cada vez mas -
a u to r it a r io y ver tic al, q u e 1 e s p e r m iOt a con d u c i r y r e s o 1 ver 1 a s con -
tradicciones de la sociedad por vía de la acción ideológica.

Bajo este mecanismo discursivo que oculta la verdadera histo--
ria de la comunicación colectiva, los ideólogos modernos de la cultu
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ra de masas, están en condiciones de borrar los rastros de éstos, c~
mo un resul tado del proceso de reproducción ampl iada del capital en-
su fase de transformación moderna. Así, concebidos exclusivamente -
como variables tecnológicas ascépticas, se asientan las bases cultu-
rales para local izar la emergencia de éstos, fuera de la historia de-
la órbita colonialista que protagoniza el capital financiero, en su-
período de reproducción transnacional.. .

De esta manera, se piensa que para comprender el origen y desa
rrollo de los A.D.M., antes es necesario conocer el surgimiento del-
ferrocarril, de la máquina de vapor y del telégrafo; y para definir-
la presencia de éstos, es necesario esclarecer la emergencia de los-
carruajes y de las primeras carabelas; y para precisar el principio-
de estas, se requiere delimitar la génensis de l a rueda y de la loco
moción animal; y para ésto, es imprescindibl e asimilar los anteceden
tes de la comunicación primitiva, mediante el cuerno y las pinturas-
rupestres. En suma, estudiar el fenómeno de la comunicación de ma--
sas bajo esta perspectiva, impl ica remontarse a los orígenes del hom
bre en 1a h is t o r ia, 1 o q u e s ig n i f i e a .t-,elil t tír el pro b 1 em a al in fin i-
to, y en consecuencia, d i 1 u ir 1 o en 1 a r e f 1ex; ó n m e t a f 1sic a,

Siguiendo esta tendencia, el historicismo funcionalista de cor
ta tecnocratic6 sitúa las referencias de los aparatos de difusión c~
lectiva "en los tambores africanos o en las seAales de humo de los -
indios de las praderas; consideran los motivos murales de los sepul-
tureros faraónicos o los códices aztecas y mayas ~omo r~spetables a~
cestros de los modernos comics, y al referirse a la arquitectura de-
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civilizaciones arcaicas la interpretan como eficaces medios masivos-
para la transmisión de signos portadores de la ideología y la cultu-
ra de la época. Aunque estas comparaciones puedan ser a menudo váli
das, dejan de serlo cuando se convierten en ideología y en filosofía
de la historia, porque aíslan el fenómeno de la comunicación humana-
de su contexto socieconómico, para considerarla exclusivamente como-
tecnología. Este enfoque seudohistórico ignora del iberadamente 1 as-
estructuras socieconómicas de toda sociedad, con el objeto de ocul--
tar las nociones de clase y lucha de clases, más temida aún por los-
capitalistas".

"Porque, por ejemplo, podemos admitir que un templo maya o hi~
dú"o una catedral gótica, sean la expresión de la ideologí'a d o m i n a n
te en las sociedades respectivas que la crearon; ideologí'as vertidas
en formas plásticas, cuyos signos convencionales podfan ser compren-
didos incluso por masas analfabéticas. Pero no es válido considerar
estas obras como realizaciones del "Genio Humano" (en abstracto), y-
atribuirles al mismo tiempo la misión de transmitir ciertos valores.
Esto conduce, según la lógica burguesa actual, a identificar ese -
"genio humano" con los valores transmitidbs, que nunca han sido abs-
tractos ni eternos, sino en todo caso clasistas sostenidos por las
clases dominantes para ~erpetuar su poder sobre los dominados. Es-
a sí eo m o 1 a h i s t o r i a con t a d a por los' u e x p e r t o s e n e o m u n ie a e ion e s y -
medios masivos" resulta un escamoteo idealista de la historia, a la-
cual suplantan con una seudohistoria t d I l f c a en la que ese "genio hu
mano" abstracto e inmutable, a través de descubrimientos técnicos su
cesivos, se abre paso por el camino del "progreso" (31).
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Por lo tanto, desde esta perspectiva comunicativa, se deduce -
que, el origen de este fenómeno no contribuye a incrementar las dife
rencias estructurales que se dan al interior y exterior de la socie-
dad, sino que gracias a sus adelantos tecnológicos, éstos participan
en el proceso de reducción armónica de los anta~onismos que genera -
el pr in c i p io de d es a r rollo d es i g u a 1 del a f o r m a e ió n cap i tal i s t a •
Ilustrativos de esta corriente, sobre la evolución material de las -
instituciones de comunicaciones colectiva, son los trabajos de Vicen
te Ve r n i (32 ), A n í b a 1 A r i a s R u i z (3 3 ), M a n u e 1 Mi c.he 1 (34 ), C a r.lo s --
Gonzalez A. (35), Luis Arrieta Erdozain (36), Lancelo T. Hobgen (7),
y Aurel io Pérez (38).

En s ín t e s i s ,. a m b o s r a m a 1 e s del h i s t o r i c i s m o f u n e ion a 1 i s ta, a e -
tualizan la concepción idealista de la historia en el ámbito de la -
cultura de masas. Desvían la conciencia del investigador de la pro-
blemática fundamental de la historia de los medios, hacia relaciones
insignificantes de naturale.zacircunstancial y 1 ineal que ocultan la
g€nesis de su verdadero proceso de desarrollo. Con ello, la opera--
ción de dominación de los aparatos de difusión de masas queda encu--
bierta desde su origen, y la demanda de renovación del capital puede
incorporarlos permanentemente a su proceso de reproducción ampliada,
sin gran resitencia cultural.

II} EL MATERIALISMO HISTORICO y EL ORIGEN DE LOS MEDIOS DE COMUNI-
CACION.

Analizando el desarrollo histórico que ha sufrido la Concep---
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ci6n Materialista de la Sociedad, observamos que, si bien, dicha te~
ría ha abarcado con gran detalle y profundidad el estudio de algunos
ámbitos de la estructura y movimiento del modo de producción capita-
lista, como son el proceso de producción, distribución, circulación
y consumo de los bienes materiales; la base y el funcionamiento obj~
tivo de las clases sociales y su lucha entre si; la dinámica de cohe
si6n de los diversos modos de producci6n; los procesos de transición
de un modo de producción a otro, e t c . ; en lo que se refiere a la te~
ría de la superestructura y su articulación con la base material, és
ta ha surgido soportando un enorme retraso y abandono histórico. No
obstante ello, en las últimas décadas, dicha perspectiva ha ampliado
la concepción global de la ideología y de la superestructura social
sin llegar a construir todavía una teoría definitiva y exhaustiva s~
bre esta realidad. Aún se descubren una multitud de vacíos concep--
tuales sobre este fenómeno cultural que requieren ser formulados, --
sistematizados y explicados, para alcanzar su rango científicoy trans

formar racionalmente el ámbito de la conciencia social.

Uno de estos vacíos se localiza en la teoría de los aparatos -
ideo16gicos y, muy en especial, en aquella rama que se r~fiere a los
aparatos de comunicación de masas.

Dentro de esta última, se han cubierto diversas áreas de su de
sarrollo, pero una ausencia persistente ha sido aquella que se re--
fiere al análisis crítico de su génesis histórica en la sociedad ea
pitalista. Explicación, por 10 demás, fundamental, puesto que de -
aquí surge el desconocimiento y ocultamiento de la determinación estructural
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que, en última instancia, sufren los aparatos de difusión colectiva
y su cultura de masas en la sociedad capitalista contemporánea. Si-
tuación que ha permitido la amplísima y fértil difusión de las tesis
positivistas y funcionalistas que explican la emergencia y el f u n ci o
namiento social de éstos, como meros fenómenos provocados y orienta-
das por el benéfico proceso de modernización de la sociedad occiden-
ta 1 •

Sin embargo, a pesar de haber sido constante la presencia de -
esta laguna de conciencia, aceptamos que, si bien es cierto, que al
gunos de los factores enumerados por el funcional ismo en el estudio
del surgimiento de la comunicación de masas, afectan fragmentaria y

parcialmente su desarrollo; también es cierto, que considerar el co~
junto de estas concepciones, como explicaciones ,centrales sobre el -
ori~en de la misma, es aceptar como válido un notable error de inte~
pretación histórica. Ello debido, a que tal óptica de interpreta---
ción de la comunicación y la cultura sólo considera variables secun-
darias y accidentales que inciden marginalmente sobre esta realidad,
pero que no desentrañan las causas últimas que provocan la emergencia
de este fenómeno de naturaleza económico-cultural • Causas que se en

, -

cuentran íntimamente ligadas al proceso de desarrollo econ~mico-polí
tico de las formaciones capitalistas centrales del siglo XIX y XX.

Es por ello, que el Materialismo Histórico para abordar su aná
lisis, más que centrarse en explicaciones fenoménicas y atomistas --
que no se aproximan a la revelación del problema~ rebasa estas lectu
ras su,perestructuralistas de interpretación de la realidad comunica-
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tiva, y ubicándose en la dinámica fundamental de la sociedad (su --
proceso de producción y reproducción social), interpreta, a partir -
de una óptica totalizadora de decodificación histórica, el origen y-
la función que desempeña la comunicación de masas, en relación al
proceso de existencia y reproducción de la sociedad· capitalista don
de eo br a vid a y ac tü él. • A sí, 1 a p r e g un t a g u í a q u e con d u e e n u e s t r o a n á -
lisis, se cuestiona ¿Qu~ relación existe entre el origen y el desa--·
rrollo de los medios de comunicación de masas, y el proceso de pro--
ducción y reproducción soc·ial de modo de producción capitalista en -
los siglos XIX y XX?

A.- LA NECESIDAD DEL CAPITAL DE REDUCIR SU PROCESO DE CIRCULACION

El proceso de comprensión de la relación, que se establece en-
trela emergencia de los aparatos de difusi6n de. masas y la mecánica
de reproducción del capital ismo contemporáneo, requiere tener prese.!!.
te, como punto de referencia inicial, 1 a dinámica de generación y re
novación material de las potencias centrales de finales del siglo
XIX y principios de siglo XX.

Partiendo, por una parte, del principio de desarrollo del capl
tal que muestra que su tendencia histórica es la obtención creciente de-
la máxima ganancia; y por otra, que el sector dirigente para existir
requiere revolucionar incesantemente sus instrumentos de producción,-
a sen t am o s 1 a s pr em isas par a i n ter p r e t a r n u e s t r o pro b 1 e m a • R e v i s a n d o
estos prtno ipios en el devenir histórico, encontramos que el modo de -
producción capfta1ista, despu~s de haberse reafirmado en Europa con-
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su revolución comercial de los siglos XVI y XVII. revoluciona mecáni-

camente sus medios de trabajo, en la segunda mitad del siglo XVIII,
con objeto de incrementar su tasa de acumulación de valor. De esta

manera, introduce como fuerza motriz del proceso productivo, al car-

bón y la máquina de vapor. Así emergen las industrias europeas que

uti7izan al carbón en la fabricación ·del vidrio, el primer al to hor-

no que emplea la madera como combustible, la máquina de vapor de Pa-

pin , el uso del coque en la fundición de hierro, el carruaje de va--

por de Cu 9 no t, e 1 emp1 e o d el 9 a s de hu 11 a en 1 a in d u s t r i a d e ex t r a e -

ci6n, la introducci6n de la máquina, de algodón, la creación de la ma

quina de vapor para alta presión, etc.

Esta transformaci6n económica da origen a la Primera Revolu---

e i 6n 1ndu s t r i al qu e t r a n s f o rm a los i n s t r ume n t o s de t r a ba j o r ud i men t a

rio, al in t no du c t r el maquinismo en el proceso de la producción y en

el sistema de transporte. Con esto, se afirma el desarrollo de la -

gran industria en su nuevo momento: el maquinismo productivo.

Posteriormente a ello, en el último cuarto del siglo XIX, la -

industria capital ista se ve arrasada por una nueva revolución técni-

ca que modifica esencialmente la fuente de energía del sistema pro--

ductivo y de la estructura d e l transporte, al introducir como energ~

ticos al petróleo y la electricidad. Aparece así, el motor de explQ.

si6n y el motor eléctrico que, modificando nuevamente los instrumen-

tos de trabajo, reelegan a un segundo plano a los motores primarios

moVidos por el ,vapor y otros procedimientos de naturaleza mecánica.
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De esta forma, surge la industria del petróleo de Bakú el mo--
tor de fuel oil de Brayton, la turbina de vapor de Parsons, las cen-
trales eléctricas de Edison en Peral Street (EUA) y en Ferranti
(Deptford), el motor de' gasolina de Daimber, el automóvil Benz, el -
motor Diessel en Alemania, el telar autom§tico ~e Northrop, los moto
res de alta y baja presión, etc.,que sitúan a la gran industria en-
su etapa de producción continua y acelerada. (Revisar en el anexo -
histórico la evolución técnica que sufren las fuerzas p~oductivas de
1450 a 1950).

Con el desarrollo vertiginoso de la estructura tecnológica, se
consol ida el capital ismo industrial en su nueva fase productiva. Me
d iant e e 1 1 o, e 1 e a 'pi tal s e e n e u e n t r a e n con d i e ion e s s ó 1 ida s d e r e v o -
1ucionar su forma de extracción de valor, pasando de una modalidad -
menos rentable, a una má s productiva; ya que la finalidad de i n t r-o du
cir nuevas fuentes de energía en la industria, "como la de todo otro
desarrollo de la fuerza productiva bajo, es simplemente rasar la mer
canc la s y acortar la parte de la jornada de trabajo en que el obrero
necesita trabajar para sí, y, de este modo, alargar la parte de la -
jornada que entrega gratis al capitalista. Es sencillamente un me--
dio para la producción de p l u s v a l ia " (4). Así, la estructura de ex-
plotación de la sociedad capitalista, evoluciona b§sicamente de la -
vh de extracción de plusvalor por medio del recurso de la plusvalía
absoluta, utilizada primordialmente en períQdos de la manufactura i~
cipiente, a la vía de extracción de valor por medio de la plusvalía-
relativa, empleada en la fase de la gran producción industrial.
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A partir de estos momentos, se modifica sustancialmente la ba-

se tecnológica que sustenta el desarrollo económico de la sociedad -

europea, y el rendimiento de las fuerzas productivas se incrementa a

su mayor grado histórico, cristalizando con esto el triunfo del modo

de producción capitalista como modo de producción dominante en la

historia universal. El aumento del grado de productividad de las

fu~rzas productivas, provoca como consecuencia la producción de una

gran masa de mercancías que requieren su salida a 1m e r e ad o y consumo

mundial, ya que el capital para realizarse como valor que genera - -

plusvalor, no solamente necesita efectuar su fase indispensable de -

producción de mercancías, sino también requiere la conclusión compl~

ta de su ciclo económico, que abarca los momentos complementarios de

la circulación, y el consumo de las mismas. En una idea, podríamos

decir que Jlel producto no está realmente terminado hasta en tanto no

se encuentre en el mercado". (43).

En consecuencia, la venta y la reinversi6n de la masa de mer--

cancfas elaboradas en el proceso directo de la producción industrial

o, lo que es lo mismo, el tránsito del capital a su momento dinero,

y éste nuevamente a su momento de capital productivo (e .•. o - c}, y

as f sucesivamente; r e qu i e r e 1a i ndi s p e n s a b1 e real iza c i ó n del proceso

de circulación del capital. Ello debido, primordialmente, a que es-

te proceso es la condición indispensable para la realización del ca-

pital como nuevo valor, ya que la renovación de la rroducct6n depen-

de de la venta de los productos acabados, y ésta, de la .c tr-c u l act é n ,

Ahora bien, si lila trayectoria que describe el capital para p-ª-
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ra pasar de una de estas determinaciones a las otras constituye sec-
ciones de la circulación, y estas secciones, se recorren en determi-
nado s e s p a e io s d e ti e m po. • ., e n ton c e s .1 a can t ida d d e pro d u c t o s q u e -
se pueden producir en un espacio de tiempo dado, la frecuencia con -
que un capital pueda valorizarse en un e~pacio de tiempo dado, con -
que puede reproducir y multiplicar su valor; dependerá de la ve10ci-
dad del a e i r e u 1 a ci ó n, del t ie ni po en q u e s e re e o rr e e s t a ú 1 t im a" - -
(44 ) • Esto s i g n i f i e a, q u e 1 a pro d u e e ió n en 1 a e u a1 el mi s m o ca p i tal ,
en un espacio dado de tiempo, pueda repetir el proceso de producción
(creación de valor nuevo), constituye evideniemente una condición -
que no ha sido puesta directamente por el proceso productivo. Por-
consigui~nte, si bien la circulación no genera ningún aumento en la-
determinación misma del valor, lo cual toca exclusivamente al traba-
jo, de su velocidad si depende la velocidad con la cual se repite el
proceso de producción, se crean valores; por ende, si no los valores,
síthasta cierto punto, la masa de 'lo s v v a l o r e s v • (45).

De 10 expuesto anteriormente,se deriva que el tiempo de circu-
lación de capital, además de ser un momento especial en la valoriza-
ción del mismo, actúa como autocontradicción que se opone a la real i
zación de su mismo proceso de valorización. Esto sucede, en tal for
na , debido a que el capital mientras circula, no funciona como capi-
tal productivo y, por lo tanto, no produce mercancías, ni p1usvalía.
Por e l lo , "el tiempo de circulación se presenta, pues, como barre-
ra a la productividad del trabajo necesario = merma del tiempo de
plus-trabajo = merma de plusva10r = freno, barrera del proceso de
valorización del capital". (46).
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Por lo tanto, "el tiempo de circulación, del capital limita, en

términos generales, su tiempo de producción y, por consiguiente su -

proceso de v a l o r í z a c t é n • Y los limita, concretamente, en proporción

a 10 que dura ••• Por eso, cuanto más ideales sean las metamorfosis-

circulatorias del capital; es decir, cuanto má s se reduzca a O ó - -

tienda a reducirse a O el tiempo de circulación, mas funcionara el -

capital, mayores seran su productividad y su autovalorización". (47).

En otros t~rminos, esto manifiesta que "el tiempo de cir~ula-~

c16n no es más que una barrera opuesta a esta real ización de valor y

por lo tan t o a 1 a e r e a c i ó n d e valor; u n a bar r e r a e s pe c í f i c a q u e no -

surge d e la producción en general, sino de la producción del capital,

y abol ira 1 a e u a 1 o 1 a 1 u c ha por s u pe r a r 1 a" p e r ten e c e t a mb i é n a 1 d e -

sar r o l l o especí'ficamente económico del capital ••• (48). Así, debido

a que, en primer t é rm i no , "en los mercados remotos, el producto inm~

diato sólo puede valorizarse masivamente en la medida en que dismin~

yan los costos del transporte; en segundo, a que los medios de comu-

nicación y el transporte mismo, no pueden convertirse en otra esfera

donde se valoriza el trabajo puesto en marcha por el capital; y en -

ter ee r o, en 1 a me d ida e n que s e r e a 1 iza u n t r á f i c o ma s i vo ••• ; 1 a p r Q.

ducción de medios de circulación y de transporte más baratos se con-

vierte en condición de 1 a producción fundada en el capital, y por --

consiguiente, é s t e la lleva a cabo". (49).

De esta forma, "el capital por su propia naturaleza, tiende a -

superar toda barrera espacial. Por consiguiente la creación de las-

condiciones físicas del intercambio -de los medios de comunicación y
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de transporte-, se convierte para él, y en una medida totalmente dis
t in t a, e n u n a n e e e s ida d: 1 a a n u 1 a e ió n del e s p a e io por e 1 tiempo". (5O )•

B.- EL ORIGEN DE LAS VIAS MATERIALES DE COMUNICACION y TRANSPORTE EN LA
HISTORIA MODERNA.

Frente a esta contradicción, que actúa, primeramente, sobre el
proceso de circulación directa,Y segundo, sobre el proceso general -
de realización del capital, éste dedica constantemente, pero espe---
cialmente, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, una
porción de la masa de su valor excedente, a la anulación de la misma.
La'. d i s o 1 u e i ó n d e d i e h o a n t a g o n i sm o s e ef e c t ú a e n d o s f a s es, c a d a -
una de las cua1es,corresponde a cada uno de los dos momentos distin-
tos que componen el proceso de circulación: el momento que transcu--
rre entre la transportación de las mercanc'as de su lugar de produc-
ci6n, a su lugar de venta; y el momento que transcurre entre la exhi
bición de los productos, y su momento de venta.

La reducción de esta contradicción, dentro del primer período-
de la circulación se gesta a partir del instante en que el capital -
productivo destina una porción de su riqueza exedente,a la creación
y desarrollo de las vías generales de comunicación y tran~porte mat~
rial. De esta forma crea los medios de circulación o instrumentos-

~. .

de comunlcación materiales, que son aquellas vías infraestructura1es
que posibilitan, por su parte, el tránsito de las materias primas de
su lugar de extracción, a su zona de transformación; y por otra, 1a-
movilización física de los productos desde su centro de producción,-
a su centro de intercambio y consumo. (51).
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Así, a partir del siglo XV, una cuota del valor sobrante del -
capital se retnvierte para construir el canal de Bruselas, el puente
de Oder Spree, el canal de Brujas, el drenaje de las tierra pantano-
sas de Vermuyden, el canal de Languedoc, el puente de Westminster, -
el canal de Worsley, el puente de Shaffhaussen en el Rin, el canal -
de Gante, el puente de hierro de Coolbrookdale, el canal de San Qui~
t ín , los muelles de ·las Indias Occidentales, el canal de Eider, el -
puente de Meanl, el tunel del canal de Stándedge, e t c , , e tc , Así--
mismo, inventa medios de transporte como el vapor lento, el remolca-
dor de Charlote Dundas, el barco de vapor de Clermont y de Orleans,
el Buque de vapor de Joufray y de Canet, e t c .

Debido a ello, en este período del modo de producción capita--
lista la acumulación de valor dependió fundamentalmente de la comer-
c í a l t z a c t ó n de las mercancías, más que de su producción. Por esto las gra.!!.
des potencias económicas se vieron obligadas a adecuar constantemente el desarro-
llo de sus vías materiales de transportación al desarrollo de los nuevos mercados
ya la creciente demanda de los productos. Las ciudades que así lo hicieron se -
transformaron en los nuevos centros urbanos de importancia en la comercialización
y en e·l t rát t f Ic o de dinero. Los importa-ntesdescuórimientos maríti-
mos dieron un giro de trascendental a las p o s t b il t d ad e s de acumular,
"ofrecieron a la burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad. -
Los mercados de la India y China, la colonización de Am~rica, el
intercambio con las colonias, la multipli'cación de los medios de cam
bio y de las mercancías en general. imprimieron al comercio, a la na
vegaci6n y a la industria, un impulso hasta entonces desconocido; y
aceleraron con ello, el desarrollo del elemento revolucionario de la
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sociedad feudal en descomposición". (52).

Ocasionada por esta expansión vertiginosa del proceso de comer

cialización capital ista, el modo de producción feudal entra en un -

"proceso de descomposición al no poder hacerle fren~e a las exigen--

cias del mercado". La antigua organi.zación ••• general de la indus---

t r i a ya no po día s a t i s fa e e r 1 a d ema nd a qu e e r e e í a con 1 a a pe r t u r a d e

nuevos mercados, y vino a ocupar su puesto la manufactura. El esta-

mento medio industrial suplantó a los maestros de los gremios; la di

visión del trabajo entre las diferentes corporaciones desapareció an

te la división del trabajo en el seno del mismo taller ••• , pero los-

mercados crecían sin cesar ••• , ya no bastaba tampoco la manufactura.

El vapor yi l a máquina revolucionan entonces la producción indus---

trial. Lagran industria moderna sustituye, entonces, a la manufac-

tura". (53).

De esta manera, encontramos que analizada en perspectiva histó

rica, las necesidades que presenta el capital en su fase de mercado-

mundial creadas por la industria, "aceleraron prodigiosamente el d~

sarrollo del comercio, de la navegación y de todos los medios de - -

transporte por tierra. Este desarrollD influyó a su vez en el auge
.

'de la industria y a me d í d a que se iban extendiendo la industria, el

comercio, la navegación y los ferroc~rriles, desarrollábase la bur--

guesía, multiplicando sus capitales y relegando a un segundo término

a todas las clases legadas por la Edad Media". (54).

eo n e 11o, "1 a 9 r a n indus t r ia u n i ver s a 1 izó 1a e omp e ten e i a ••• , -
creó los medios de comunicación y el moderno mercado mundial, sometió
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a su férula al comercio, convirtió todo el capital en capital indus-
trial, y engendró, con ello, la rápida circulación (el desarrollo -
del sistema monetario) y la centralización de los capitales ••• ,"(55).

En una idea, "gracias al rápido perfeccionamiento de los instrumen
tos de producción y el constante progreso de los medios de comunica-
ci5n, la burguesía arrastra a la cor~iente de la civil ización a to--
das las naciones, hasta las más bárbaras ••• Obliga a todos los paí-
ses si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción,
los constriñe a introducir la llamada civil ización, es decir, a ha--
cerse burgueses. En una palabra: se forja un mundo a su imagen y se
mejanza". (56).

Ahora bien, si la realización histórica del ciclo de conversión
del capital invertido, en capital productivo (C-C'), depende de la -
existencia y del grado de desarrollo de los medios de comunicación -
materiales, independientemente de qué sector lo efectúe (el capital
productivo o el estado); su creación y grado de perfeccionamiento, -
se encuentra en relación directa con el tipo de contradicciones que
se deben resolver en el proceso de circulación: a mayor demanda de -
circulación de las mercancías, mayor necesidad de existencia y desa-
rrollo de las vías de comunicación ma t e r i a l e sr y a menor grado de cir
culación de los producto-s, fT!enor requerimiento de la presencia y pe!:..
feccionamiento de las vías de comunicación infraestructurales. Así,
la presencia y la complejidad de los medios de comunicación que se -
dan en el modo de producción feudal, en el modo de producción merca.!!.
til simple, en el modo de producción capital ista en su fase de manu-
factura y en su fase de gran industria monopól ica, son cualitativa y
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la región Centro Europea, Británica, Rusa, Oriental Asiática y Ameri
cana a finales del siglo XIX, en donde se observa que, la extensión
de sus vías férreas y de su marina mercante, aumenta considerablemen
te, como lo muestra el cuadro No 1

CUADRO No. 1
EXTENSION DE LAS VIAS DE CIRCULACION MATERIAL EN LAS PRINCIPALES

REGIONES ECONOMICAS DEL MUNDO EN 1916

Principa1es Regiones ro roEconómieas del Mundo s, .,...
ti) "O o s,
QJ QJ "O +-'

QJ e:: .,...- .,...- Ul
"O QJ o e:: o. ti) "O ti) ::l

"O r- - \0 QJ ro e:: ro "O
ti) - r- .,... "O QJ"O ::l "O e::
QJ ti) ti) .,... U "O ro 4-ro .,...
e:: - QJ QJ E ro ti) r- r-
o ti) e:: r- +-'QJ e:: QJ o QJ ro

r- o o .,... e:: ~e:: vo e:: ~e:: r-
r- "O r- E QJ 00 ..o o s, o
.,... ro r- •......• o.r- ~+-' QJ+-' QJ ro
E s; .,... e:: Er- ro .,... "O s,

"O E QJ QJ .,.... .,..... U QJ -t:: QJ QJ
e:: ro '-" +-' E "O "O ti) e::
QJ ::l e:: e:: - QJ QJ QJ o o-.•.•...•.U QJ ti) ro ti) QJ "O Ul "O ti) ti) -o ti)

'-" ro- u ro e:: "o -QJ QJ ::l o QJ
QJtI) QJ ti) s; "O \0 e:: e:: e:: e:: O"> e::.•....o e:: s, o QJ ro •••... ti) ~ o 'o o QJ r- o
U ~ \0 s, s, Er- u QJ .,... r- .,... r-r- -o ro r-r-

''''' +-' .,... ,QJ +-' QJ ro r-- U r- U r- r-r-
4-QJ U 4-QJ ro e:: ..f...J.'- ti') u·,... u''''' o r-r- e,.....
s, E ro E e:: O ~EO ro E ::l E ~.,... E
QJ\O r- ti) \0 .,... +-' O U s; "O QJ+-'
o.r- ..o ro r- s; D. e:: s, +-,e:: O e:: E X e::
::l.,.... O \r- .r- ro QJ X QJ ro X QJ s; QJ '::l QJ QJ
(/) ~ o; >~ ¿ -O w'-" E W '-" o....'-" z: +-' '-"

1.- Centroeuro pea ••.••••.. 27.6 388 204 8 41 251 15 26
(23.6) (146 )

2.- Br í tán í c a , •••••••••••• 28.9 398 140 10 25 249 9 51
(28.6) (355)

3.- de Rusia •••••••••••• o. 22 131 68 1 3 16 3 7

4.- Oriental Asiática ••.•. 12 389 8 1 2 8 0,02 2

5.- Americana ......... o ••• 30 148 378 6 14 245 14 19

Fuente: Lenin, V. Ilich. El Imperialismo, Fase Superior del Capita-
lismo, en: Obras Escogidas, Tomo 1, Ed. Progreso, la. Ed.,
Moscú, 1966, p. 768.
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De esta manera, nuevamente las vías materiales de transporte y
comunicación son transformadas constantemente por una porción del va
lor excedente que destina el capital productivo, desde la segunda re
volución industrial hasta nuestros días. Así, surge el canal de - -
Gotha en Suecia, el túnel del Río Támese, el canal de Morris en E.U.
A., e 1 can a 1 d e S u e z, e 1 can a 1 d e P a ri.am á, e t e o S e con s t r u y e t a m b i e n
el tren Transcontinental, el ferrocarril, de Survey, el carruaje de -
vapor de Trevitthich, el ferrocarril de los Alpes, el tren Liverpool
-Manchester, el barco de ruedas y paletas, el tren Bruselas-Ital ia
el ferrocarril e l é c t r ic o , la locomotora diesel, el turbo-tren, la lo
comotora de gas, el zeppel in, el aeropl ano, el hel icóptero, el subma
rino atómico, el complejo de información cibernética, los satel ites
de comunicación,etc. Situación que constantemente se vuelve a re-
petir hasta nuestros días, en cada período en el que se modifica el -
proceso global de producción en cualquiera de sus fases: producción,
distribución, intercambio y consumo. (Al respecto, consultar en el
ap~ndice las mutaciones que el desarrollo de las fuerzas productivas
le imponen al desarrollo de las vías generales de comunicación y - -
transporte material de 1450 a 1950).

Con la modificación de las vías materiales de transportación -
de los productos, el proceso de circulación de los mismos entra en -
una nueva etapa de operación histórica. Esta se inicia, desde el m~
mento en que posibilita que la movilización de los bienes de su zo-
na de producción a su centro de consumo, se efectúe con mayor rapi--
dez, agilidad y ahorro. Con esta modernización material de la esfe-
ra de rotación del capital, el proceso de producción capital ista - -



- 28 -

resuelve la contradicción que se interpone entre la producción de -
las mercancías y su tiempo de distribuci6n. De esta forma, obtiene
por una parte, la capacidad de incrementar la cuota de producción de
mercancías, puesto que pueden ser rápidas y fácilmente transportadas
a las diversas áreas de consumo; y por otra, alcanza la capacidad de
aumentar su tasa de acumulación de plusvalor, desde el instante en -
que con menor esfuerzo y gasto privado, puede hacerlas circular en
un radio histórico de mayores dimensiones geográficas.

Pero el proceso de creación de las vlas materiales de comunica
ción y transporte en esta fase de la internacional ización del capi--
tal, no sólo conlleva la anulación de la contradicción que se esta--
blece entre el capital invertido y el primer momento de la circula--
ción del mismo; sino que también arroja tres consecuencias que afec-
tan al proceso de producción y al sistema de organizaci~n social.

En primer término, desde el momento en que el capital requiere
resolver esta primera barrera de su proceso de rotación, se encuen--
tra obligado a efectuar nuevos gastos improductivos que no agregan -
ningGn, valor al producto elaborado, sino que simplemente c~ean las -
condiciones indispensables de su circulación. Erogaciones que, en -
una primera fase, implican la disminución de su tasa de ganancia, y
que, por consiguiente, en última instancia, deben ser cargados al va
lor de las mercancías como gastos de distribución, para evitar la -
disminución de la cuota de plusvalía obtenida. A partir de este mo-
mento, se introduce en la economía capitalista una nueva variable, -
que según sea su grado de realización, aumenta el precio de las mer-
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cancías, y que bajo el patrocinio de cualquiera de los protagonistas
que lo ejecutan (el Estado o el capital), se cargan al consumidor. -
Es así como la fuerza de trabajo asalariada, finalmente, subvenciona
el surgimiento y el desarrollo de las vías generales de comunicación
y transporte. Principio desigual, que más adelante, con la misma am
plitud, se volverá a aplicar al pr o c es o de surgimiento y funciona---
m ie n t o del os A. D .M .

En segundo t§rmino, siendo que la economía capitalista, para -
existir como dominante, exige ser controlada en su totalidad por el
sector dirigente a nivel nacional o internacional, y considerando -
que l·as vías generales de comunicación y transporte forman parte sus
tancial del proceso de circulación; su control y administración no -
puede quedar libremente ejercido. Como partes medulares del proceso
general de producción, requieren ser absolutamente orientadas y som~
t td as por los requerimientos que presenta el capital en cada una de
las coyunturas por las que atraviesa. De lo contrario, una sóla va-
c t la c t é n en el gobierno del proceso directo de producci6n, de circu-
lación, y de consumo, es suficiente para introducir la crisis econó-
mica al sistema capitalista, y con ello, la anarquía social.

Es por ello, que por ejemplo de 1890 a 1913 en Europa, el 80%
de la pr o p t e d a d de los ferrocarriles como vías de transporte material,
son controladas por las 5 grandes potencias capitalistas del momento.
lCuadro No , 21.
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CUADRO NO.2

EXTENSION DE LAS VIAS FERREAS EN LAS PRINCIPALES METROPOLIS CAPITALISTAS
DE 1890 A 1913

(en miles de kilómetros)

1890 1913 Aumento
Estados Unidos ••••••.•••• 208 413 145
Imper io Británico •••••••. 107 208 1al
Ru s ia •••••••• o ••••••••••• 32 78 46
Alemania ••••.•••••••••••• 43 68 25
Francia .••••••..••••••.•. 41 63 22

Total en las 5 potencias 491 830 339

Fuente: El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo, obra ci t . , p. 770.

Norma económica que, con los años se vuelve a aplicar al desa--
rrollo de los A.D.M. correspondientes, como elementos integrantes del
proceso de circulación en su fase de consumo.

y en tercer término, respondiendo a la tendencia desigual que -
el proceso de producción capital ista impone a todo el proceso e c o n ómj

ea, la dinámica de creación de las vías materiales de comunicación y

transporte, queda igualmente afectada en la 11nea y ritmo en que se -
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deben desarrollar las condiciones de circulación. Esto significa _

que, como constante histórica, las principales vías materiales de co
municación y transporte, surgen en los centros geográficos de desa--
rrollo del capital y se extienden a nuevos polos, en la medida en que el capital -
requiere reproducirse en esa dirección. Desarrollo que sólo crea las condiciones
de expansión del capital en las nuevas regiones, sino que~ conlleva igualmente la
reproducción de su principio de desarrollo desigual. Situación que
no sólo incrementa las desigualdades ya existentes, sino que contri-
buye a repartir el mundo en nuevas zonas de mercados internacionales.

E~ por ello, que 'en relación a la introducci6n y explotación -
de la nueva fuerza de l o c omo c t é n motriz, Lenin expresa en 1919 "que
los ferrocarriles constituyen el balance de las principales ramas de
la industria c a p t t a l is t a , de la industria del carbón, y del hierro;
el balance t el índice más palmario del desarrollo del comercio mun-
dial y de la civilizaci6n de~ocrática burgues~ .•. Pero, la constru~
ct6n de. los ferrocarriles es en apariencia una empresa simple, natu-
ral, d emo c r á t t c a , cultural, civilizadora: Así la presentan los pro-
fesores burguesesl pagados para embellecer la esclavitud capitalista
y los ftlisteos pequeños burgueses. En realidad, los múltiples la--
zos capitalistas, mediante los cuales esas empresas se hallan liga--
das a la propiedad privada sobre los medios de producci6n en genera\
fian transformado dicha construcción en un medio para oprimir a mil -
!I1t11ones de seres (en las colonias y s em í c o l o n t a s ) es decir, a más de
la n t t a d de la p o b l a c t ó n de la tierra en los países dependientes y a
los e sc 1 a vos a s a 1 a r t a d o s del cap i tal en los p a í s e s 11 e i vil iza d o s JI • (58) .

Realidad que, con otras modalidades, se vuelve a aplicar al sur
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gimiento y evolución de los A,D.M. contempor§neos.

En resumen, se puede pensar como tendencia histórica, que se--
gún sea el período y la coyuntura de desarrollo por la que atraviesa
el régimen capitalista de producción, siempre construye y transforma
los medios de circulación material que demanda la distribución espe-
c'~ica de cada mercancía. Est~ l~ efectOa, al implementar, por una
parte,las vías de transporte y de comunicación segQn sea la magni--
tud que requiere cada escala de la producción. Todo esto, con" la fi
nalidad de acelerar su proceso de valorización de plusvalía, y en
consecuencia, de acumulación de capital.

B.l. LA DOBLE MODALIDAD DEL CAPITAL PARA CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTU-
RA DE COMUNICACION MATERIAL

La aplicación de esta porción de masa de capital a la creación
d~ este tipo,de infraestructura comunicativa, presenta dos variantes
en su forma de realización histórica. Por una parte, en algunos ca-
sos, el capital productivo aborda directamente esta empresa material,
siempre y cuando esto le signifique la obtención de una buena masa -
de plusvalía. No debemos olvidar, que lIel capital sólo acomete em--
presas ventajosas, y ventajosas desde su punto de v i s t a 11 ( 5 9) • E n - -
tonces, para que el capitalista emprenda la edificación de los medios
de comunicación, como negocio a su costa, se requieren diversas con-
diciones, todas las cuales coinciden en ésta: que el modo de produc-
ción fundado en el capital, se haya desarroll ado hasta su más al to -
n í v e l , Esto implica, los siguientes momentos:
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P r im e r o: 11 Q u e s e d e por s u p u e s t a u n a m a g n i t u d del cap i tal
(del concentrado en sus manos), como para poder emprender trabajos -
de tales proporciones de rotación y valorización tan lentas. Por--
consiguiente, las más de las veces,capital por acciones, modalidad -
bajo la cual, el capital se ha elaborado hasta su forma última, en -
la cual est5 puesto, no sólamente en si, según su sustancia, sino se
gúnsu forma como fuerza y producto social".

Segundo: "Se exige de él, que reditúe intereses no benéficos
(puede redituar m á s que intereses, pero no es necesario) ••• u

Tercero: "Como supuesto, se requiere un tr§fico tal -comercial,
ante todo- que haga rentable el camino, esto es, que el precio que -
se exija por el uso del camino, valga tanto valor de cambio para los
productores o sumistre tal fuerza productiva que les permite pagarla
tan cara".

Cuarto: "Que ha de gastarse en estos art'culos de 10comoci6n -
un a par t e del o s red ito s o b ten ido s por 1 a r i q u e z a q u e los a pro v e c ha.
Los esenciales, empero, siguen siendo estos dos supuestos: a.- un ca
pital, disponible en el volumen requerido para ese objetivo, y que -
se de por satisfecho con un interés; b.- para los capitales product!
vos, para el capital industrial, pagar el precio por una ruta debe -
significar una valorización de si mismos ••• " (60).

Por otra parte, cuando dicha empresa no reditúa ningún interés
lucrativo al capital, o cuando esta delega la misión al Estado, pre-
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sentándola como obra de interés público, cuando en realidad es una-
necesidad particular del capital, que éste no absorbe por no ser al-
tamente rentable. Asl, presenciamos que, en tales circunstancias, -
"el capital hecha la carga sobre los hombros del estado, o bien, - -
allí donde éste último ocupa tradicionalmente aún una posición supe-
r io r con r e s p e c t o a 1 cap i tal, e 1 E s t a:d o t o d a v 1a. t i e n e e 1 p r ivil e 9 io
y la voluntad de compeler a la colectividad a invertir una parte de
su rédito, no de su capital, en tales trabajos de utilidad pública,-
que al mismo tiempo se presentan como condiciones generales de la -
producción, y por tanto, no como condición particular para éste o -
aquél capitalista. (Mientras el capital no adopta la forma de so c í e
dad por acciones, busca siempre sólo las condiciones particulares de
su valorización; las colectivas las transfiere al país entero en ca-
lid a d den e c e s ida d e s na e ion a 1 e s ) ". (6 1 ) •

En conclusión, bajo una modalidad u otra, el capital siempre -
vigil~ la existencia y la reproducci6n adecuada de las instancias de
la circulación ya que el proceso de las mismas, implica crear las-
condiciones de conclusión de su proceso general de producci6n, y en
consecuencia, de su acumulación contemporánea.

c.- EL SURGIMIENTO DE °LOSo APARATOS DE DIFUSION DE MASAS

La simple existencia de las vías materiales de transportación
de las m~rcancías, que permiten el ~raslado de éstas de su centro de
distribución, no resuelve por sí misma el problema total del proceso
de circulación del capital, puesto que, aún queda pendiente la reali
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zación del segundo período de circulación de las mismas: la reducción
del tiempo que transcurre entre la ubicación comercial de los produ~
tos y su venta final. No podemos olvidar, que el procesodeproducción
capitalista se retrasa o permanece incompleto, en la medida en que -
se dilata o se abstiene el consumo de los bienes. Consecuentemente,
podemos pensar que la realización de la plusvalía requiere a veces -
un cierto nivel de convencimiento; es decir, la necesidad de consu--
mi r n o e x is t e ti e n e q u e ser e r e a d a par a s a t i s fa c e r el c i c 1 o de re po s1.
ción del c a p i t e l !' • (62).

De no efectuarse este segundo momento, las mercancías quedan -
imposi bil itadas para encontrar sal ida a su consumo, teniendo necesa-
riamente que ser almacenadas. Con esto, se incrementan los gastos -
de circulación de las mismas y se prolonga el período de rotación --
del capital. No se puede desconocer que, lila permanencia del capi--
tal mercancías, bajo la forma de almacenamiento en el mercado, supo-
ne el uso de edificios, almacenes, depósitos de mercancías y, por -
tanto, una inversión de capital constante; supone además, pago de sa
lario para almacenar las mercancías en su ,depósito. Finalmente, las
mercancías se deterioran y están expuestas a la acción de elementos
nocivos para ellas. Para protegerlas contra estas influencias, hay-
que desembolsar capital adicional, tanto en instrumentos de trabajo
en forma materializada, como en fuerza de t r a b a j o :'• (63).

En suma, presenciamos que el retraso en el consumo de los sa--
tisfactores, provoca gastos adicionales de almacenamiento, consiste~
tes, en: 111.- Una disminución cuantitativa de la masa de productos -



- 36 -

(por ejemplo, cuando la mercanc1a almacenada se harina); 2.- En un -
deterioro de la calidad; 3.- En el trabajo materializado y vivo que
se requiere para consevar las mercanc'ias almacenadas". (64). Por es
te motivo, el vendedor siempre procura deshacerse lo antes posible -
de sus productos. Para ~ste, la mercanc'ia sigue representando sim--
plemente el exponente de su valor de cambio, y en consecuencia, sólo
puede actuar como tal cuando abandona su forma de mercancla para ad-
quirir la forma dinero. Es decir, al productor y al comerciante lo
único que le interesa en esta fase de la circulación es la venta de-
las mercanc'ias, puesto que ~sta es la anica forma mediante la cual -
recobra el capital invertido incialmente y obtiene sus util idades de
rivadas del plusvalor.

Por lo tanto, si en relación a lo anterior", consideramos que -
todo cambio practicado sobre cualquiera de las fases del proceso de
producción (particularmente en el proceso directo de producción)
afecta proporcionalmente a las fases restantes, observamos que "una
producción específica determina un consumo, una distribución, un" in-
tercambio determinado, y relaciones determinadas entre los diferen--
tes momentos". (65). Por esta razón, desde el instante en que en -
las últimas d~cadas del siglo XVIII y en las primeras del siglo XIX,
la revolución industrial modifica los elementos tecnológicos del pr2..
ceso productivo, y con esto, incrementa el grado de productividad de
las fuerzas productivas; la dinámica de la reproducción ampl iada del
capital central se ve obligada a modificar proporcionalmente la rela
ción existente entre la producción y el consumo de los bienes. Así,
el capital industrial entra en una nueva fase de adaptación históri-
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ea, que transforma la proporción del consumo de mercaderías que se -
establece de un nivel local y restringido, a un nivel continuo, masi
vo y mundial de las mismas. Esto debido, a que ésta es la Onica vía
rentable que puede dar sal ida a la gran producción acelerada y perm~
nente de satisfactores que arroja el incesante proceso fabril, en su
nueva fase económica.

Con ello, se armoniza el ritmo y volumen de la producción, con
la velocidad X la masa de mercancías consumidas; es decir, para la -
producción a gran escala, se crea un consumo masificado que se extien
de, primero, en un espacio regional, y segundo, en una cobertura in--
ternacional. Con el reajuste de estas relaciones económicas, el caPl
tal ,contemporáneo entra en su etapa de internacional ización productl
va,que le exige, entreotras,una permanente renovación tecnológica de
los bienes materiales.

Para alcanzar lo anterior, el capital comercial, además de ha--
ber desarrollado ampliamente las vías materiales de transporte, que
reducen la contradicción que se atraviesa entre el capital y su tiem
po de rotación; en este mismo período histórico, se encuentra oblig~
do una vez más, a producir e implementar, ahora a nivel superestruc-
tural, una nueva división s~cial del trabajo dentro de la esfera de
la circulación que, paralelamente a la dinámica de producción ind~s-
trial de los satisfactores, anule el antagonismo que se establece en
tre el capital invertido y el tiempo de venta de los mismos. Para-
ello, en algunos casos, mediante la dedicación expresa de una por---
eión específica de su masa de valor excedente; y en otros, mediante
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la recuperación reconvertida de los adelantos tecnológicos, que se -
gestan en el proceso de desarrollo de la base material (especialmen-
te de carácter electrónico), el capital crea los aparatos culturales
de la difusión colectiva, que apoyados por su discurso cultural, ic-

túan como catalizadores de la última fase de la circulación: su mo--
mento de consumo.

De esta forma, los aparatos de la cultura de masas emergen y -
operan como las instituciones superestructurales que, a través de la
continua y acelerada difusión de l~s mercancias, producen un compe--
tente sistema cultural que da a conocer colectivamente la existencia
de los productos existentes en el mercado e inculca su consumo. Con
esta práctica ideológica se suprime considerablemente el tiempo de -
venta de las mercancias, especialmente, cuando el discurso de los --
aparatos de masas se construye sobre el parametro fetichista de las
mercancias que, introduce como relación social el valor de uso cultu
ral de l~s mismas. Ello permite que éstas sean consumidas, no por -
lo que encierran sus cualidades materiales, sino, por lo que éstas -
representan socialmente. Asi, podemos de~ir~ue si la industrializa -
ción del capital masifica la producción, la practica publ icitaria de
los aparatos de la cultura de masas masifica el consumo.

En este sentido, podemos pensar que el nuevo modo de informa--
ción de masas, a través del discurso publicitario que transporta, i~
prime un incremento sustancial a la velocidad del proceso de real iz~
c;ón del valor, y bajo esta modalidad, se inserta medularmente en el
proceso global de la circulación del capital. Esto significa, que -
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la operación de los aparatos de difusión de masas no crea valor algu. -
no. Su funcionamiento contribuye exclusivamente a posibil itar las -
condiciones de realización de la plusvalía a nivel de rotación del -
capital.

En consecuencia, analizando el fenómeno desde el punto de vis-
ta de la circulación, se descubre que, a cada cambio sustancial que
recibe el capital en su estructura económica, con fines de incremen-
tar su grado de productividad; se produce, en altima instancia, su -
correlativo impacto superestructural en los elementos supraeconómicos
que componen el proceso de circulación: Así para cada nueva modificación
en el desarrollo de las fuerzas productivas, se suscita la creación
y modernización de nuevas vías infraestructurales de comunicación y
transporte material; y frente a ~stas, se requiere la presencia de -
nuevos y más perfectos aparatos culturales de comunicación masiva. -
En este sentido, podemos decir que, en ü l t tm a instancia, en la form,!
ción capitalista existe una relación de dependencia dial~ctica, en--
tre el grado de desarrollo que alcanza la productividad de las fuerzas
productivas, y el tipo de surgimiento y evolución que presentan los
aparatos de difusión colectiva.

Derivado de esto, se observa tambi~n, que si la realización --
del ciclo de rotación del capital depende intrínsicamente del tiempo
de venta de las mercancías, la creación y el grado de perfecciona---
miento de los aparatos culturales se encuentran en relación directa
con las necesidades que deben ser resueltas en el proceso de la cir-
culación material: A mayor sol icitud de circulación de mercancías, -
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mayor necesidad de la presencia y actuación ideológica de los apara-
tos culturales de difusión masiva; a menor grado de circulación de -
productos, menor requerimiento de la existencia y perfeccionamiento
de los aparatos de comunicación'colectiya.

Por ello, segOn cada fase hist6rica por la que atraviesa el de
sarrollo del, capital, demanda la presencia cual itativa y cuantitati-
va de muy distintos aparatos culturales, especialmente de comunica--
ción de masas. Así, se expl ica que, en la fase mercantil ista (1500-
1600) en la que se requiere capacitar masivamente a la inmensa fuer-
za de trabajo emergente para que se adapte el nuevo proceso indus---
trial que la somete, el capital emplea la prensa manual como instru-
mento de alfabetización masiva del sector trabajador, y con ello ho-
mogeniza su preparación y rendimiento en función a las demandas que
impone la maquinización del proceso productivo: enseña a leer y a es
cribir al proletariado y a efectuar las operaciones básicas que se -
emplein en la producción.

En la fase monopol ista (1600-1800) en la que se lucha por con-
quistar. y saturar los mercados locales, y en la que se subtituye la
producción colectiva en factorias, el capital desarrolla la prensa -
mecánica movida por vap¿r y'carbón para uniformar la ideología del -
sector trabajador, y asegurar así las condiciones subjetivas de su -
futura expansión mundial. En la fase monopólica y colonial ista
(l850-19~0) en la que la economía capitalista se reproduce a escala
ampliada mediante la captación de nuevas zonas de suministro de mate
rias primas, y a través del control de nuevos mercados internaciona-
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les; el capital dispone de la prensa telegráf~ca y del teléfono para
conectar la dinámica de su proceso productivo con las principales re
giones de aprovisionamiento y desarrollo del capitalismo mundial: Se
divide y reparte el mundo por zonas de informaci6n útiles para la
producción de los grandes monopolios; se crea la cultura de masas; -
se estandarizan las noticias, las fotografías, los editoriales y el e~
tilo de difusi6n de la informaci6n con fines comerciales; en una pa-
labra, se uniformiza la conciencia colectiva con objeto de armonizar
el consumo del mercado mundial. Por último, con la fase de desarro-
llo transnacional (1920-1980) en la que los grandes Trust invaden al
mundo y en la que se exige la creaci6n de un centro de comercializa-
ción planetario, el capital construye y recupera al cine, la radio,
la televisi6n, los satélites y la cibernética, con objeto de crear a
través de la publicidad una ideología universal que le permita su --
reproducción en dimensiones cósmicas. A partir de este período, el
modo de informaci6n c~pitalista entra en su fase masiva de comercia
lizaci6n e internacionalizaci6n cultural. (66). (Revisar en el ane
xo, la correlación hist6rica que, desde 1450 a 1950, se entabla en-
tre las fases por las que atraviesa el modo de producci6n capital i~
ta, la evoluci6n tecno16gica de las fuerzas productivas, y el desa-
rrollo de los aparatos de d i f u s í ó n cultural).

Pero el desarrollo hist6rico de los aparatos de transmisi6n -
de masas, no s6lo queda determinado por las necesidades materiales
que impone el desarrollo de las grandes fasesecon6micas por las --
I\u e a t r a y ie s a 1 a e y o 1 u c i6 n del cap ital; sin o t am b i é n , a 1 in ter io r -
d e ead a u n a de é s t o s, s u r gen con d i c ion a n t e s qu e, en ú 1 t im a in s tan c ia ,
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determinan el funcionamiento de los aparatos de masas en los ciclos
económicos cortos que se presentan al interior de la estructura so--
cial. Se explica así por qué "a un liberalismo económico, correspo.!:!.
de un estado 1 iberal que permite que los medios y la comunicación-
sean manejados en forma liberal tanto en el sentido (libertad de - -
prensa, de reunión, de información), como practica (existencia de --
diarios y revistas independientes, ejercicio real de la disidencia -
política, posibilidades de editar y distribuir materiales críticos).
En cambio, una situación de desarrollo diferente, de crisis interna-
cional e interna, precisa la intervención más directa del mismo est~
do, quien se comporta respecto a los medios de comunicación de acuer
do a los diferentes estadios que recorre la economía (censura previa,
represión de escritores y comentaristas de oposición, requisas de im
prentas y materiales publicitarios, etc.)". (67).

Ahora bien, este proceso de creación de los aparatos de la cul
tura de masas, en la etapa de la central ización mundial del capital,
no sólo aporta la reducción del antagonismo que se atraviesa entre -
el capital productivo y su segundo momento de rotación; sino que, d~
rivado de la tendencia que impone el principio de evolución irracio-
nal del modo de producción capital ista a todo el proceso de la circu
lación, éstos quedan igualmente afectados por la ley capitalista del
desarrollo desigual. De ello, resultan nuevamente tres consecuen---
cuencias que afectan al proceso global de producción, y a su conse--
cuente ststema de organización social.

En primer término, desde el momento en que el capital p r o du c t j
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va desvía cierta porción de su masa excedente de su final idad primo~
dial, y la destina no a producir sino a realizar la p l u s v a l í a por m~
dio de la aceleración del consumo vía publicidad; la economía capit~
lista ejerce un nuevo gasto improductivo que no aumenta las cual ida-
des de las mercancías, y sí incrementa el costo de las mismas: las -
inver s ion e s pub 1 i e i t a r i a s y pro p a g a n d í s tic a s só 1 o g a s tan valor sin -
próducirlo. No podemos desconocer, que tanto lila circulación como -
el comercio, no agregan nada al total de los valores producidos, si-
no que más bien se ocupan de la transformación de los valores ya
existentes, de la forma moneda a la forma mercancía o viceversall.(68).

En tales circunstancias, la economía capitalista pierde la po~
ción de la plusvalía dedicada a las actividades de la circulación, -
lo que se opone a su principio de máxima ganancia. Por ello, el ca-
pital resuelve esta contradicción cargando los gastos de la circula-
ción supe~estructural a los costos de producción de los bienes, como
si éstos realmente fueran gastos productivos creadores de valor. De
esta forma, la fuerza de trabajo como sector consumidor, una vez mas,

lno sólo financia la extracción y la acumulación del plusvalor, sino
que también, en este caso, subsidia los costos de la reproducción -
ampl iada del capital, desde el momento en que amortiza los gastos
improductivos al pagar mas caros los productos que consume.

Esto significa, que la función de promoción consumista, que -
ejercen los aparatos de difusión de masas en la fase del capital mo-
nopólico, no es sólo una fuente adicional de inflación de los precios
de las mercancías; sino también es una causa más que ahonda las dife
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rencias estructural~sque se establecen entre productor y consumidor,
o entre capital y trabajo asalariado: por una parte, contribuyen a -
enriquecer más al propietario de los medios de producción; y por 0--

tra, fomentan la depauperación creciente del proletariado.

En segundo término, desde el instante en que los A.D.M. emer--
gen como una condición indispensable de la real ización histórica del
plusvalor en el terreno de la circulación, su operación queda íntima
mente integrada al proceso general de la producción. De aquí, que -
como elemento fundamental del régimen de producción capitalista, ten
gan que ser sustancialmente controlados por la clase que coordina el
proceso social de la producción nacional e internacional.

Esto implica, que a partir de este control., los A.D.M. desarro
llan como tendencia cultural dominante, la producción, distribución
e inculcación de las formaciones ideológicas propias de las fracci~
nes que administran y gozan del proceso de extracción del plusvalor.
Situación que permite que la clase propietaria de los medios de -
producción, someta la dinámica y la dirección que debe adoptar el -
consenso de masas que construyen los aparatos de difusión social, en
la sociedad civil contemporánea. Pero no obstante esta d~termina---
cian que~ en altim~ instancia, impone la base material sobre el rum-
bo y el ritmo que adopta el modo de comunicación colectiva; sus so--
portes de implementación también quedan atravesados por la dinámica
de la lucha de clases que en períodos de crisis económico-política -
se reduce notablemente, hasta alcanzar un grado cero de expresión -
subalterna a través del aparato dominante de la cultura de masas.
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Por último, en tercer término, derivado de lo anterior, distin
guimos que al ser los medios elementos fundamentales de la actual f~
se del consumo capitalista, éstos tienen que funcionar prioritaria--
mente en las áreas del consumo real, y posteriormente en los períme-
tros geográficos del consumo potencial. Es por ello, que los A.D.M.
in ie i a 1 m e n t e s u r gen en I-a s p r f n e i p a 1 e s m e t r ó po 1 i s m u n d ia 1 e s (I n g 1 a te
rra, Francia y E.U.A.) Y paulatinamente .se expanden a las regiones -
centrales, donde aparecen nuevos mercados que poseen grandes masas a
sa1ariadas, que están en condiciones de incorporarse al proceso de
conclusión del ciclo de realización del valor, a través del consumo
col ect ivo.

Ya consolidada esta primera fase y conservando las caracteris-
ticas de un fenómeno netamente cosmopol ita, el nuevo modo de comuni-
cación colectiva se expande a la periferia del sistema, siguiendo el
ritmo y 1 a dirección que 1 e impone el proceso de reproducción ampl i~
da del capital transnacional. Es así, como los A.D.M. penetran en -
los márgenes del capitalismo dependiente y paulatinamente crean las
condiciones de circu1 ación del capital, nacional y transnacional, a
través de la masificación del consumo de la periferia. Se observa -
así, qu~ el surgimiento y la distribución espacial de los aparatos -
de información colectiv~, se dá en relación directa con las zonas de
realización de la plusvalía: a mayor extracción de la plusvalía por
cordenadas geográficas, mayor concentración de los aparatos de difu
sión de masas, y viceversa.

Esto es el caso del capitalismo mexicano, en donde se observa,
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que de 1976 a 1978 la radio y la televisión se expanden a las ciuda-
des que cuentan con mayor cantidad de habitantes y con salarios más
altos. Por esta razón, las lO ciudades con mayor población e ingre-
sos en el pa's, reunen la más alta concentración de telehogares yra
diohogares; y las lO ciudades con menor población e ingresos del -
pa's, cuentan con el menor volamen de radioescuchas y telereceptores,
como lo demuestra el cuadro No. 3.

La organización de este nuevo modo de información social no só
lo asegura la presencia de las condiciones del segundo momento de la
circulación del capital; sino que tambi~n, conlleva la imposición ma
siva de la conciencia dominante de las metrópolis sobre el resto de
las formaciones culturales de las superestructuras circundantes. Es
te es el principio de la dominación cultural que, desde 1920 hasta -
nuestros d'as, el capitalismo central impone colectivamente sobre su
periferia nacional e internacional, a trav~s de la opinión pública -
que construyen los aparatos de difusión de masas.

Resumiendo, constatamos que, desde sus formas más simples (im-
prenta, teléfono, cable, telégrafo, etc.), hasta sus formas más com-
plejas (prensa, cine, radio, televisión), los aparatos de ~omunica--
ción surgen paralelamente al desarrollo de las formas de producción
del capitalismo central (Norteamericano, Francés e Inglés); y cada -
una de ellas, es recobrada y dirigida, en última instancia, hacia la
ejecución y reproducción del sistema económico dominante. Por ello,
contrariamente a los enunciados que difunde la versión.funcionalista
sobre la g~nesis de la comunicación de masas y sus instrumentos de -



. CUADRO No. 3 ~
JERARQUIA DEL' DESARROLLO GEOGRAFICO DE LA RADIO Y TELVISION MEXICANA EN RElACION A LAS ZONASDE MAYORCONCENTRACIONDE LA POBLACICNy DEl INGRESO DE 1976 A 1978.

pas I ARO DE 1976 ARO DE 1977 ARO DE 1978
CI~~

EPlTIDAD SALARIO MINH10 SALARIO MINIMO
rl!t' POBLACION SALARIO MINIMO RADIO T.V. POBLACION GENERAL RADIO T.V •. POBLACION GENERAL RADIO T.V.J -_

e 'J' A (1) (2) (en pesos) (3) HOGARES(2) HOGARES(2) (1) (2) (en pesos) (4) HOGARES(2) HOGARES (" (1) (2) (en pesos) (5) HOGARES 12\ HOG~QES 12

1 CIS,qITO FEDERAL 8.469.717 78.60 1,351,210 1,056,612 B,769,545 106.40 1,399,043 1,094.016 9,079 987 120.00 1 HA ~~Q •• " 7".

? V;! I en 5 853 302 ~7 Qn 71.LQJ ~ 'A.O~77~ ~.21lL.l7A aun 791.31n '65.~6aL- 6,740,332 103.QO ___ __._.. 855,615 __.._ __jQ2.41Z ___

3 c~L1SéO 3,936,296 71.00 52[\ 718 204_,957 4 05~ .•.385 96 .~_O 541.. 58_Q._ ~_ZlLJJ1~ 4,176,016 108.00 ___ __ 560,9H __ __ 21},132..._

~ V~:13CDUZ 4,665,710 67.50 56!!..,553 195 416 4~.J?JJ __ __ 9_1,]0 58~~9<\J ?n? ...Qlln 4,989,337 113.00 __ 607,999 ___ ~.2C8,9?l_1-'----

~- ';':r'/0 LEO~I 2,229,832 74.20 34~?~ __ 185 ..20..1_ .1Jm ...•189 100.90 .....3Sll.13' ill~n1 2,443,429 95.00 __ 375,521_. __ __ 203,70S _,-,.__ . _._--

~ BAJA CAUrOR11!A HORTE l,lü7,263 99.flO 183,663 130,637 1,250.307 133.90 193 415 137 573 1,316,698 147.00 ?O3,585 ___ ___!_~~,8'L_
t.z., P';~3LA 2,896,11 68.30 327 ,8) O 114.?~~_ 1,~~~,~~~ f---~:~-º---t-lJ2,1.4L- __JJ]~622 3,037,000 105.00 ~4]_,858 ___ ~lf0,d69 _

'3 c~:w'_':'~1JA 1 904 225 68.10 275 065 11-º-...91O 1 957 735 92.20 ?l.\.2..125_ f--1I.!..Q2.6 2,012,747 125.00 ~P',?41____ .--! 17 ,7Jl_

f_L G')~I¡.~l'jA!O 2,665,465 61.00 3Q9.1187 1º_9,?J_L- _1.!.m,~9.9 82"5_0 'lZ.566._ -1l2.6.8~ 2,811 ,891 93.00 326 172 115 739

10 ;~v~IJLIPAS 1,79_~,928 58.40 268!79_1 __ _ -.-!.03,125 __ 1,856,039 108.90 __ ns,253 __ ~.755 1 ,921,371 122.00 288,047 110,513
.-_ ... - ... -- f---.- ...-- .-

11 ~!CYOMAlI 2,662,312 62.50 345,251 75,101 2,724,078 84.60 353,261 76,843 2,787,276 100.00 361,456 78,626-- ------- "--- -_ ..uz., s:;.:;¿o A 1,378,24~_ ._6~,~O ___ _--.J92 ,~24 __ __ 67,251 __ .1,431,306 __ . 93.40 __ 1.99,832 ..__ ___69,841_ ~~4~~~~!.-... 105.00 ~_ 207 ,526_. _ __ ~?,m____ o - - ____ -- ---
1 1 '1:'!:cas 812 536 68.80 111,106 58,532 850,887 89.00 116,)50 61 29" 8~l,049 100.00 1--~21,84? __ __ M ,1 gS

.... _----
...11- l~t:.:JTl ~ 1 167 424 70.10 186,443 54 .•.857 1,1941976 94.80 1.2Q.,!l..41 ~~ 1~' 1,223,177 107.00 195,341 57,H7

~- S! 'J!LO~ 1,622,.075 63.70 205 331 54,~~ J.....~9º,}65 80._?0 2l3.9Z< « no 1,761,529 104.00 222 98~ 5 158

I 16 G'!E" ERa 1 ,907,331 45.20 193,792 45,487 1,964,551 61.20 199.~~ _4§'i852 2,023,488 90.00 205,594 48,258
I

. ~,~8? ,!~6 __ 59.40 1,513,883 70.00 175,273 46,939; 1 ; St'¡ LUIS POTOSI 1,452,249 43.90 16?, 1}_7__ ~,~ __ I~!,!i68_ 1---~_&21 __1--._---- ~-_._-- 1---_ .. ---- _ .- -- O" _. ______

1 ~ H:::'!.c,o 1,328,723 50.50 _ 1~1!~3_2 _ __ .~~,058 ____ !,352,64.0 __ .__ 6~.~~ _ __L~!,644 3..8 743 l,376.9ns 80.00 167,607 3 ,!~1
._--- .--._-_ . ---------

.J.L ¿!rt':A 2,30Q,689 44.20 221 621 341~ .1.,]§..!.•.558 59.80 ?.29 .?F.~ 12~QJl9 2,415,638 70.00 205,025 39,811
f-------_1Q....... J'J':t.iA'1 859,572 46.20 __ 95,861 ___ _ 33,O~7_ _ ª11,7~9 __ _ ?O,80 __ _9I.8ª4 JL.74~ 896,228 91.00 99,949 34,457-- ..-- ---- ._---

21 c~p~'¡-;O 1,064,563 50.60 136,963 27!2~ 1,087,025 68.40 139 853 28 520 1,109,961 80.00 142,804 29,122
-- --- - - .. _--

72 (.4! ,'"·;>:'5 1,831,368 38.50 179,286 26,406 1,879,167 52.10 183 965 27 095 1,928,213 62.00 188,761 27, PO)

21 t~';!-,':t'- lENTES 411 ,344 54.90 53,114 21 ,251 425,001 74,30 55,497 21,956 439,111 85.00 57,340 22,635

Z 1 "'::":;:-; :.:>') 51\3,804 57.70 68,865 20,666 <no nla 71>.1 n , n 21 311 620,802 90.00 73 229 21 976
25 Z~CHECAS 1,040,985 50.10 125,990 20,086 1,056,703 67,30 127 892 20.12.9_ 0...Q2s.g;-º-- _80. QO____ ~29,82L __ ___ .20,6~~ ._---- ___ o _ ••• _ -------~.----- 1-._.- .... ---.
? < ~_L~ tC:'LA 474,264 46.00 58,060 16,344 483,844 62.30 59 :'33 16 674 493 618 7~,00_ _ 60,429 ___ __11.011... _~ .__ .- ---_.. --- _._. _.------ _.- .. -- . ----- .- _._- 1--- ....-
27 T!3!SCO 995,402 60.00 124,444 15,743 1,039,300 81.20 129 932 16 438 1 085,133 93.00 135 652 17 163
? ~ ',!YA' JT 665,271 51.00 93,210 14,333 687,957 69.00 96,388 14,822 711,416 80.00 99,675 15,327__ o ._- _.__ ._-- 1------- 1-.- ------ --_._- ---- -- . ----n C~"?EC"E nO,508 48,00 39,093 7,587 333,713 64.90 40,704 7,900 341,462 76.00 42,381 8,225
)') elJA CALIFOP~IA SUR 167,770 75.30 23,461 6,183 175,504 101.90 24 542 6 468 , 183,595 115.00 25.674 6,76_6_
11 (OLIVA 303.379 62.RO 31 ,214 6,057 315,211 84 60 32 432 6 294 327,504 95.00 33.697 6,539

" 'II"IIA';A RI)() 163,309 66.80 17,201 760 179,693 90.40 19 044 842 198 938 102.00 21 083 932
p,JE~TES: (1) C<~SO GE~EPAL DE POBLACIO~ 1970 (RES'JMErI GENERALABREVIADO) DIRECCION GENERALDE ESTADISTICA, MEXICO, D.F., 1972,

(2) O¡PECTOPIO ESTf.OISTICO DE MEXICO (1976. 1977, 1978), VOL-III, CORPORACION~IEXICANADE RADIODIFUSION, S.A •• MEXleo. D.F •• 1976.
(3 ) SALA?IOS .·W¡¡~OS DE 1976, COMISION NACIONALOE SALARIOS MININOS, MEXICO, D.F" 1976.
(4 ) SALA~¡OS MIIIIHOS DE 1977, COMISION NACIONALDE SALARIOS MINlMOS, MOICO, D.F •• 1977,
(5) SALAPlOS MHlliolJS DE 1978, COMISION NACIONALDE SALARIOS MINIMOS, MEXICO. D.F •• 1978.
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implementación, es necesario marcar que éstos surgen como una res---
puesta económico-cultural de capital central ante sus necesidades de
reproducción ampliada, durante la primera fase del siglo XIX y las -
primeras décadas del siglo XX.

Es por ello, que no obstante que las tesis culturalistas ubi--
can el surgimiento de éstos en el momento en que se inventa la tecno
logía primaria de cada medio, y con ello, la atención para no com---
prenderlos como un producto propio y necesario de la expansión impe-
rialista, sino como resultado de la contínua evolución tecnológica -
del proceso de modernización de la civil ización occidental; nosotros
pensamos, que éstos realmente aparecen sólo después de que la tecno-
10gía comunicativa se transforma, con la revolución industrial, de -
su fase mecánica, a su fase dinámica de difusión.comercial, continua,
acelerada y masiva que culmina con la transmisión electrónica de los
mismos. De esta forma, aunque la acumulación de su tecnología prima
ria es fundamental para la consol idación de la comunicación, la pren
sa de masas no surge en inglaterra en 1456 con la introducción de. la
imprenta de Johan Gutenberg, sino en 1833 en New York, cuando la tec
nología de los impresos evoluciona hasta hacer posible la difusión -
rá p ida, re n t a b 1 e y col e e t iv a del p r im e r per iód ie o d e m a s a s : el 11 N e w -
York Su n v • El cine masivo no surge con el descubrimiento del proye~
tor cinematrográfico por Thomas Alva Edison en 1890, sino cuando la
tecnología visual se perfecciona al grado de permitir que las f r a c c í p

nes comerciales presenten sus proyecciones masivas a un reducido cos-
to en París y New York en 1895. La radio de masas no se corona en -
1907 con el desarrollo del Audión De Forest, sino cuando en 1920 el
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naciente monopolio de la Westinhouse transmite desde Pittsburgh su -
primera difusión comercial a trav~s de su estación KDKA. Por último,
la televisión no despunta como medio de difusión colectiva con las -
innovaciones de Henry de France y René Barthélemy en 1929 en Francia,
sino con las primeras transmisiones lucrativas de la BBC Inglesa en
1936.

De esta forma, descubrimos que a partir del momento en que los
aparatos cultuales emergen como aparatos ideológicos de masas, su -
funcionamiento y operación queda subordinada, en última instancia, a
las necesidades que presenta el proceso de acumulación de capital en -
su fase financiera. Se convierten así en apéndices orgánicos del c~
pital ,-que si bien, aceptan la expresión de contradicciones secunda-
rias en su interior (antagonismos entre las fracciones dominantes},
su función histórica en la sociedad capital ista, está destinada a la...
realización del proceso de acumulaci6n de valor que imponen las ne-
cesidades de reproducción ampliada del capital. Son en este sentido,
protagonistas de la historia desigual.

En conclusión, encontramos que es al interior del surgimiento
y desarrollo del colonial ismo clásico, del capital financiero y de -
los monopol ios, como emerge el moderno modo de producción, de circu-
lación y de introyección de la información que requiere el capital -
en su nueva fase de reproducción histórica.

IV.- CONSIDERACIONES FINALES.
El anál isis total izador sobre el surgimiento de los aparatos -
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de comunicación de masas en la historia contemporánea, revela que:

A.- Contrariamente a la interpretación funcionalista que explica -
que el origen de los aparatos de comunicación de masas se gesta como
producto del desarrollo independiente de la esfera cultural (conti--
nuo histórico); la concepción materialista de la comunicación demues
tra que éstos nacen como una segregación superestructural del capi--
tal central, ante sus necesidades de reproducción ampl iada en los al
bores del siglo XIX y X X. Por 10 tanto, debemos entender qu e i l o s a-
paratos de difusión de masas irrumpen en la historia, a partir del -
momento en que el modelo de acumulación del capital imperialista, r~
quiere ampliar su fase de circulación para alcanzar nuevos y más - -
fluidos mercados que le representen, por una parte, una rápida valo-
rización de su plusvalía; y por otra, una mayor de concentración de

capital.

B.- Si los aparatos de comunicación de masas emergen como resulta-
do del proceso de ampliación de la estructura productiva del capital
,financiero, su origen e historia no debe interpretarse como un pro--
dueto autónomo de la "permanente superación cultural" de las socieda
des modernas; sino como la introducción de un específico factor eco-
nómico cultural al segundo momento del proceso de circulación, que -
demanda al naciente capital monopólico. Por 10 tanto, hay que anali
zarlos como parte fundamental del capital constante que requiere el
colonialismo contemporáneo para surgir y afianzarse en su nueva fase
multinacional.
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C.- Como instituciones generadas por las necesidades de reproduc--
ción ampliada del capital central, los aparatos de comunicación de -
masas nacen y se desarrollan condicionados, en última instancia, por
los requerimientos de 1 a reproducción ampl iada del capital. En este
sentido, se observa, que aunque en estos existe un margen de funcio-
namiento relativamente autónomo, que var1a según las distintas coyu~
turas hist5ricas; la operación económico-cultural de los intelectua-
les que laboran dentro de éstos, los materiales ideológicos que se -
producen, las formas en que se distribuyen e inculcan los discursos
de la cultura de masas, etc., están determinados, en última instan--
cia, por las necesidades que demanda la dinámica de reproducción ex-
pansiva del capital.

Esto no significa, que los aparatos de masas sean entidades mo
nol'ticamente estables que no introducen contradicciones de clase en
su interior; sino que, presentando multitud de antagonismos de carác
ter básicamente secundario, está~ orientados, prioritariamente, por
las fracciones hegem6ncias, hacia la ejecución de algunas de las pri~
cipales funciones orgánicas que requiere el proceso de circulación y
su pruceso de legitimación.

D.-Aunque los postulados funcional istas plantean que los aparatos
de difusión de masas nacen como establecimientos de comunicación co-
lectiva, en realidad, debido a las necesidades que impone el proceso
de reproducción de capital, éstos no se introducen en la historia co
mo medios de comunicación, sino como aparatos de infor~ación de ma--
sas. Siguiendo la relación que en el proceso productivo se estable
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ce entre el trabajador y el capital, se observa que la vinculaci5n -
que se da entre uno y otro, es una relaci5n de subordinaci5n estruc-
tural del primero al segundo; y es esta misma relación, la que bajo
distintas modalidades sociales, se establece en todo el orden capit~
list~ que coordina el capital, especialmente, en el nivel de la cul-
tura.

Adoptando rigurosamente la formulaci6n del proceso de informa-
Ición (emisor-mensaje-receptor), y de comunicación funcionalista (eml

sor-mensaje-receptor-retroalimentacióndel sistema), se constata que
los aparatos de difusión de masas genera~os por el proceso de expan-
sión del capital, conllevan y reproducen la misma relación vertical
y autoritaria que practica el capital sobre el trabajo vivo; o lo -
que es lo mismo, el productor sobre el consumidor. Esto sucede en -
tal forma, debido a que el capital para funcionar como tal, simple--
mente requiere mandar unilateralmente a la fuerza de trabajo para -
que ~sta se incorpore funcional mente a su proceso de producción y ex
tracción de plus-valor. En ningún momento necesita el intercambio -
igualitario de puntos de vista con el trabajador, es más, cuando es-
to sucede, es porque el capital ha perdido en la proporción en que -
se dé, la hegemonía de sus relaciones sociales de producción y some-
timiento.

En t~rminos culturales, esta relación de sojuzgamiento de la -
fuerza de trabajo al capital, además de traducirse en la inculcaci5n
de la ideología burguesa, se refleja en la imposición de una relación
informativa del capital sobre el conjunto de las fuerzas productivas.
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Relación que predominantemente transporta una visión monopólica de -
la realidad: la interpretación dela historia por el capital.

En este sentido, no es nada casual ni extraño, encontrar que -
desde 1830 hasta nuestros dias, la organización y el desarrollo de -
las técnicas de información de masas, que ha creado y recuperado el
capital, no pretenden genera la comunicación entre los múltiples sec
tores que transforman la formación social, sino que exclusivamente -
buscan establecer, hacia el conglomerado social, la relación informa
ti va que demanda la reproducción del mismo.

E.- Del análisis material ista sobre la génesis de la comunicación
de masas, no sólo se descubren las anteriores perspectivas de inter-
pretación histórica; sino que, probablemente, lo más importante para
la sociedades dependientes, es que Se revela el surgimiento de este
fenómeno económico-cultural, como un hecho propio y caracteristico -
de las formaciones capital istas centrales, que paralela y paulatina-
mente a su dinámica de expansión imperial, van introduciendo en las
formaciones periféricas. Esto significa que, a partir del momento -
en que se introducen estas modalidades tecnológicas en las socieda--
des dependientes, lo que se está incorporando no es una moderna tec-
nologia neutra que facilita y cataliza su proceso de modernización -
cultural; sino lo que se inserta son las condiciones materiales que
permiten la circulación cultural del capital transnacional, sobre -
las superestructuras de las sociedades locales, criollas e indigenas.
A través de la dinámica de comunicación vertical y unilateral que
conlleva y exporta este proceso de circulación cultural, la ideolo--
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g'a dominante de la econ6mia monop51ica penetra en las culturas peri
féricas, dando origen a la dependencia cultural o Esta legitima masi
vamente el proyecto geoecon6mico-politico de la expansi6n coloniali~
ta que se da en la región dependiente; y contribuye a asentar las ba
ses para la dominación del proyecto multinacional.

En conclusión, todo esto confirma que el origen y la evolución
de los modernos aparatos de difusión colectiva y de su cultura de ma
sas, en última instancia, no son otra realidad que, una segregación
superestructural, propia de las necesidades del desarrollo de las --
fuerzas productivas, que requiere el modelo de acumulación de capi--
tal en su fase de reproducción contemporánea.



V.- ANEXO:

DESARROLLO PARALELO QUE SE ENTABLA ENTRE LA EVOLUCION DE LOS APARATOS DE DIFUSION nE MASAS y LA EVOLUCION DE LAS
FUERZAS PRODUC~IVAS DEL MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA DE 1450 A 1950.

FASE POR LA QUE HECHOS HISTO~ICOS INOVACIONES E INTRODUC- DESARROLLO DE LAS DESARROLLO DE lOS APARATOS DE DIFUSION DE MASAS
ATRAVIEZA EL MODO SOBRESALIENTES. CIONES TECNICAS EN LAS VIAS DE COMUNICACION
DE PRODUCCION CAPI FUERZAS PRODUCTIVAS QUE Y DE TRANSPORTE -- DESARROLLO DE LA DESARROLLO DESARROLLO DE DESAROLLO DE
TALISTA. ELEVAN SU GRADO DE PRO- MATERIALES. PRENSA. DEL CINE. LA RADIO. LA TELEVISION.

DUCTI V1DAD.
1 1 1 . III IV V VI VII . VII 1

1450 -Revolución C2 1450 -Constantino- 1450 -Se introduce el - 1450 -Desecación de 1450 -Prensa Ma-
mercial de la Soci~ pla capturada por alto horno (Europa - las tierras inundadas nual de Lagar -
dad Capitalista qUE los Otomanos. Occidental) • en los Paises Bajos. (Magucia.A1emania ) .
consolida su econo -Díaz llega a Cabo 1456 -Imprenta de ,
m1a monetaria y da Buena Esperanza. Gutenberg. (Ale-- Iorigen al capital -Primer viaje de mania).comercial: fase de Cr isto ba 1 Co1ó n • -Primera Bibliamercantil ismo. -Vasco de Gamma de Gutenberg.-Aparece el capital llega a la India. -La prensa se em-usurero en sus pri -Primer viaje de p1ea para la al-meras man if'estec ic Cabot a Terranova fabetizavión ma-nes. s iva del prol et~

riado.
1500 -Surgimiento 1500 -España Con- 1500 -Esclusas con com- 1500 -La prensa se
~e la Manufactura quista a los Azte- puertas de busco. emplea como ins-
IY el capital - cas de México y a Se introduce la hojalata. trumento de capa-
manufacturero. los Incas en Perú. citación cultural

Yatroqufmica (Parace1so). de la fuerza de -
-El capital se em- 1922 -Primera cir- trabajo pro1eta--
pieza a introducir cunavegación del Uso de rai1es en las - rio.
en la agricultura. mundo por Ma11ag~ minas. 1521-1789 -La -

nes. prensa queda subo~
dinada ~ la cenfu-
gt~~6 vmr~n~~~¡,c:i

U1
U1



1550-1700 Se ini-11550
cia 1a formación
del mercado mundial

II 111

1550 -Uso corriente del
carbón.

-Sierra movida por un
molino de viento.

-Aparece el fil ibote.
-Telar d~'Lee para

géneros de punto.

IV
1550 -Terminación

del Canal
de Bruselas.

VI VII VIII

(TI
0\

1600

1650 -Poder perso- 1650 -Primer alto horno pa-nal de Luis ra hierro que utilizaXIV madera combustible.
-Fundación de -Máq~ina de Sumar dela Royal B1alse Pasca1.

Society. -Bomba neumática de-Renovación Von Guercke.
del EdictQ -Máquina de "Fuego deNates; hUlda Savery"de las Hugo- ~.'nQtes de Fra -Maqulna de Vapor de

~Estal~¡ala Rev.Iri lesa. Papin.

-Primera revo 11600
lución induS-
trial de la-
Formación ea
pita1 ista --
que utiliza
el carbón y
el vapor co-
mo fuerza mo
triz del pro
ceso produc=-
tivo.
(1600 a 1870

1650 -Surgen las
primeras
institucio-
nes de cré-
di to ,

-Frobister -
busca el pa
so del Norte

-Anexión de
Portugal a
España.

-Fundac tén de
las compa- -
ñías ing1e--
sas y holan-
desas de las
Indias Orien
tales. -

-Estatuto de
Monopolios
1625-1649.
Carlos 1 de
Inglaterra.

1600 -Telar para cinteria.
-Producción de ácido

sulfúrico.
-Perfeccionamiento de

la llave de perder-
na1 •

-Telar de estiraje
perfeccionado de
Dangon.

-Utilización del car-
bón en la fabrica-
ción de vidrio.

1600 -Canal Brujas
Dunquerque.

-Terminación
del Canal de
Briare.

-Drenaje de
tierras pan-
tanosas de
Vermuyden.

1650 -Apertura del~662
Canal de -
Languedoc.

-Canal de -
Oder-Spree.

-Construcci6n
del Pont -
Royal

V

1550-1600 La pren
sa se expande
a las princi-
pales metrópo
1 ts . -

-Sistema de
correos a ba-
se de "Postas

1621-Pub1icación
de los prime
ros periódi-
cos llamados
"Cronatos".
(Inglaterra).

641-~1 Darl amentolnCJles tmpo nea earlos 1 1a
primer~Jegl.!
ment ac tón de
1a 1 ibertad delPrensa: la cá-mara estrellada.631-1789 Aparecenm~s qe 350 perlOdlCOS en
Fr anc ta ,

-La censura so
bre la prensa
alcanza su -
apogeo con la
expedición de
la "Licensing
Act".

1640 -Proyector
luminoso de
Athanasius
K1rscher.



1 11 III IV V VI VII VIII
1700 -Surge la - 1700 -Guerra de S~ 1700 -Uso de cilindros de -Se moderni-

gran indus- cesión espa- hierro colado por - zan los sts-
tria y el c~ ñola, Po1hem. temas posta-

.pital indus- -Tratado de -Invento de la sembra- les.
tr iel , y el Ultrech. dora de Tu".
modo de pro- -Guerra de S~ -Uso de coque en la
ducc ión capi cesión Aus- fundición de hierro
tal ista se triaca. por Darby.
consolida en -Reinado de -Máquina de New Comen.
1a historia Federico el -Torcedora de seda de
universal. Grande. Lombe.

-Nuevo proceso de fa-
bricación de hierro
por Réamumur.

-Fundidora de cinc en
Swansea.

-Lanzadera volante de
Kay.

-Cardadorade lana.
-Producción de ácido ~

""sulfúrico a partir de -,
las cámaras de plano: \método de Roebuck. \

1750 -Se consolida 1780 -Se inicia le 1750 -Comercialización del 1750 -Termina la - 1750 -Se inicia la
el mercado Guerra de - acero en crisol. construcción publ icación
mundial. los 7 años. -Calceteria a rayas de del Puente de de 1a Ency-

-Ingleses ea! Strutt. Westminster. .clopédie.
turan Quebeq, -Torno de Thiout. -Puente sobre e -Surge la li-

-Clive con- -Fundidora de hierro Rin en Schahau tografía.
quista Ben- de Carrión. seno -Aparece la -
gala. -Fundición de carriles· -Terminación - máquina rOs-

-Catalina 11 en Coalbrookdale. del Faro de - tica de ha-
Emperatriz -Carruaje a vapor de Smeator en - cer papel.
de Rusia. Cugnot. Eddystone.

-José 11 Em- -Método de Trea-
perador de saguet para ha-
Habsburgo. cer carreteras.

-Apertura del'
r~n"l Wn •.•clov

U1.....,



1 II III IV V VI VII VIII .

1750 (continua -Guerra de Independen- -Hiladora de Arkwight. (Manchester) •.
c íén}, - cia Norteamericana. -Torno de roscas de -Puente de hierro

-Guerra de Gran Breta- Rami sden. en Coalbrookdale.
ña con Francia. -Torno de Wilkeson. -Buque de Vapor de

-Luis XVI Rey de - - -Torpedo submarino de CFD. de Joufray.
Francia. David Bushnell. -Se inagura el va-

-Se firma la Paz de - -Aplicación de máquina por Pyroscaphe' en 1776 -Se afirma la
Versa 11es. de vapor a industria el rio Saona. i IILibertad de

-Tratado Comercial - carbonífera. -Canal de Elder de Prensa" en
Angl 0- Francés. -Máquina trilladora de Cristian VII de EUA.

-Comienza Colonización Meikle. Dinamarca. I

de Australia. -Telar mecánico de - -Semáforo de Chape 1791 -Se introduce
-Estallan las Guerras Cartwight. a la Const i-

Napoleónicas. -Introducción en la tución Nor-
-Intervención de Holan- industria de algodón teaméricana

da en la Guerra Mar1tl de la máquina de va- la Enmienda
ma. por. sobre la 1i

-Declaración Francesa -Proceso de Leblanc - bertad de TD.
de los Derechos del para la fabricación - formación.
Hombre. de sosa.

-Reinado del Terror. -Se patenta el gas de
-Francia conquista hulla por lebon.

Bélgica. -Desmontadora de algo-
-Colonización Británica dón de Wh itney.

del Canadá Superior. -Se papenta la máquina
-Washington Presidente de carpinter1a.

de EUA.

U'I
el)



1 11 11! IV V VI VII VIII
1800 -Triunfo del 1800 -Se firma la 1800 -Máquina de vapor 1800 -Carruaje de va- 1800 -Prensa deimperialismo paz de - - de alta presión por de Trev1- hierro paray surgim;en- {lm;ens. de Trevithick. thick. imprimir de

to de los - -Bloqueo Co- -Máquina de mesa -Remolcador de Stanhope.pr imero s me- mercia1 de de Maudslay. vapor de Charla- -Todas cons-nopo 1 10s. Gran Bretaña -Máquina de hacer tte Dundas. tituciones
-Napoleón - encajes de - -Construcción de del siglo

Bonaparte en Heathcoat. los muelles de XIX, (Bras1
el Poder. -Pila voltáica en las Indias - - 1924, Bé1 g;

-Bloque comer. Europa. Occidentales. ea 1831, Es
c ia l de - -Fábrica de azOcar -Comienzo del Ca- paña 1845,
Europa. de Remo 1acha de nal de Calcedo- Cerdeña y

-Abo I í c tón de Achard. nia de Te lfnrd , Suiza 1848,
la servidum- -Conservas de car- -Locomotora de y Austral ia
bre en - - ne de Appert. Trevithick. 1861), in-
Prusia. -Máquina de vapor -Apertura del fe- cluyen la -

'-Francia inva de alta presión rrocarril de - 1ibertad de
de Portuga1-;" de Evans. Surrey. Prensa si-

-Guerra de - -Comienza la ilumi -Apertura del Ca- guiendo la
Independen- nación con gas en ria1 de San - - Declaración
da española 1as hil anderias Quintin. de los Dere

-Canadá pasa de algodón. -Puente de cade- chos de -a ser pose- nas patentado de 1789.
sión inglesa Furley, Pensilva

nía. -
-Bar-co de Vapor

Clermont en el
rio Hudson.

-Barco de Vapor
Orleans en el
rio Ohio.

Con
U)



1 II III IV V VI VII VIII
1810 -Guerra de Gran 1820 -Lámpara de Davy. 810 -Faro de Bell - 1810 -Prensa de ciliDBretaña con - -Se patenta en Fran Rock. dro de vapor ~~Norteamérica. cia la máquina de- -Túnel del Canal ra 1a impres ión-Batalla de Wa- vapor de expansión de Standedge. de "The Times".terloo. Ley del doble de Eduardo. -Buque de VaporGrano. -Torno de copiar de Canet. 1814 -Karin construye-Bombardeo de - Blanchard para ca- la pri~e~a preDArgel. ja de fusil. sa mecanlca en-Establecimiento Europa.del Patrón Oro.

-Primera caida 1814 -1881 Se asientade Napoleón. el estatuto de-Segunda caida prensa en Fran-de Napo1eón. da.-Era de Metter-
nich en Europa
cen~ra1 de - -
Ital ia.

¡1820 -Sube al trono 820 -Masticador de cau- 1820 -Inauguración 1824 -A partir del ~~ 1825 -Se inven- 827 -Savary deJorge IV. cho de Hancock. del ferrocarril todo fotográfi- ta el - muestra :-
-Legalización de -Telar mecánico de Stocktan-Dar lir co de Nicephore "Trauma- que una -las Trade Unión Aspdim. ton en G.B. ' Niepce se intr2 tropico" aguja de

de Gran Bretaña -Alto horno de co- -Puente de Tel- duce el fotogr~ como ant~ acero se
-Legislación de rriente de aire - ford sobre el bado y el simi cedente - imanta -

la emigración - cal iente de Steph.§ Menai. 1igrabado. técnico - por la -sde artesanos. - -Vapor de Ruedas del cine. ción de -son.
-Congreso de - -Turbina hidráulica de paletas de 1829 -Los 17 diarios una des--Viena. de Fourneyron. hierro. Aaron de Londres, al 1826 -Nicéphore carga - --Congreso de - -Patente de la cal- Mamby en el Se canzan en con- Niepce h~ eléctricaVerona. dera multitubular nao junto un tirajE ce la p~.!-Revueltas en - de Seguin. -Puente de carrr de 44000 ejem- mera fotgEspaña y Nápo-- -Invención de la ~.! tera con suspej p1ares. graffa.les. 1adora continua de sión de a1am---Independenoia - Danforth y de la - bres de Seguinde Grecia. hiladQrf continua -Canal naveqabl i~fi an11 o~ de -Qrp. . de Gante.

-g~l~fi~~ig~rillas

en
o



II VIII

1820 (Continúa

1830 -Epidemia de Cól1830
lera en Lon---
dres.

-Ep idemi a de Có
lera en Rusia-:

-Monarquia de
Orleans en -
Francia.

-Independencia
de Bélgica.

-Emancipación
de los Esc1a-
vos en el Impe
rio Br it án ico ,

-Primera Ley fá
bril efectiva-
en G.B.

-Apertura del
Comercio con
China.

-Sube a 1 trono
1a Reyna VictQ
ria.

-Comienza el mo
v imiento Car--
tista.

-Publ icación
del Manifieste
Comunista.

111

-Faraday demues-
tra la inducción
electromagnética

-Medio de Seguri-
dad de Bickford.

-Método de contac
to de Phillips -
para el ácido -
sulfúrico.

-Rastrilladora de
lina de De -
Girard .

-Procedimiento de
Pattenson para
1a p1ata.

-Martillo pilón
de vapor de Nas-
myth.

-Hierro galvaniza
do de Somel. -

-Horno de Túnel
en Dinamarca.

-Patente de la
fundición de -
hierro con antra
cita. -

VII

~--
II

(*) Origen de la Prensa de Masas.

-Patente del Puent~
de vigas de celosia
de Ithiel Town.

-Terminación del Ca-
nal de Eric.

VIIV V

l830-Inauguración del1830-l870 Se desa- l830-Rueda de Far~
Ferrocarril Li- rrollan las day.
verpool-Manche~ .grandes agen- l830-Se inventa el
ter. das de infor Kiloscopio o

-Carruaje de va- mación. Fantascopio
por de Gurney. l833-Primer Periódi de Joseph -

-Terminación del co de Masas e Plateau.
Canal de Gotha el mundo :"New l832-Surge el Fe-
en Suecia. York Sun~(*). nasquistisco

-Primer tranvía 1835-Surgimiento - pio.
de caballos en del New York 1833":Aparece el -
N.Y. Hera1d. . Zootropo.

-Terminación del 1835-Char1es Havas,1833-Se inventa el
Canal de Morris funda en Fran Stroboscopio.
en EUA. cia 1a Agenci 1839-0rigen de 1a

-El vapor Great Habas de Tra- fotografía a
Western inicia ducción de No través de los
el tráfico regu ticias. Daguerrotipos
lar del At1ántI 1836-Aparece el pri de Luis Dagu~
co • mer periódico rre, en Fran-

-Surgen los tran francés moder cia; .y Wi- -
portes movidos no "La Presse~ lliam Ta1bot
por propulsión 1837-E1 New York - y Johan Hers-
de hélice. Sun tiraba - che1 en Ing1a

-Inauguración del 30000 ejemp1a terra. -
ferrocarril Lon res. -Producción de
dres-Birmingham 1838-Fundidora de los primeros

-Ferrocarril - tipos de Bruc. Daguerrotipos
Bruselas-Malina. en EUA e ini

-Se instalan las cio de la - -
lineas férreas
en F 11 A



1 U III IV V VI VII VIII

839 (ContiriGa) fotografh
comercial.

-El gobier-
no francés
adquiere -
las paten-
tes del -
Daguerrot.!
po y 1as -

. hace pübl ]
cas al mUr!
do.

!1840 -Colonización de 1840 -Galvanoplastia de 840 -Lnauqur ac ién de 1~4U -Se utiliza el ·84U -Invento de 840 -Se inven-
Nueva Zelanda. Elkington. túnel de Brunel telégrafo pa- la cámara ta el ca-

-Bombardeo de - -Calotipo de Fax bajo el Támesi s ra transmitir de fogra-- ble para
Acre. Ta1boto -Terminación de noticias a - f'í a por - la trans-

-Se legaliza la -Fábrica de super- las regulacione los diversos S.B. Morse misión de
expor tac tón de fosfatos de Lawes. del río San Lo- periódicos. -Descubri-- señales.
maqu ma r ta en -Máquina de vapor renzo, entre el 1848 -La revolución miento del 840 -José Hen-G.B. de expansión doble lago Ontario y de 184.8 de-- fotograba- rry prod~-Abol ición de -
las leyes del de Ma-Naught.. . Montreal. vue 1ve 1a 1i- do por - - ce oscila
Grano. -Comienza el molino -Fabricación mas bertad de - - Morse. ciónes de

-Abolición de - de grano con mue- vade 1a Se qado Prensa a Fran -El tiempo alta fre-las horizontales. . -las leyes de Na -Presa de arco de ra Mc-Cormick, Cla. de exposi- ¿uencia y
vegación (Navi- Zo1a. Chicago. l849-Surgen en Amé- ción foto- muestra -~ation Acts). -Peinadora de Heil -Se establece el rica Latina - grafía se sus efec-- poca de la Re
volución en Eu mann. servicio de co- las periódi- reduce a - tos a cor
ropa. -Hormigón armado de rreos. cos "La Estre 20 minutos ta distañ

-Presidencia de fo1onier. 11a de Panamá" y se logra cia.Pol k, EUA. -Goodyear inventa "El Comercio"; tomar con 844 -Se reali--Guerra de EUA - el vulcanizado.con México. -Telar mecánico de en Lima, Peru j modelos ma za la pr..!.
-Fiebre de oro Bigelow para alfo~ y "El Mercu- qu 111ado s-:- mera tran
en Cal Hornia. bras. rio" en Valp~ misión te

-Vertedera de arado r-a í so , Chile. legráfica
de acero de Deare. entre Was

hington y
Bal timore

..
en
N



II 111 v VI VII VIII
1850 -Surgen 1as - 11850

primeras so-
ciedades por
acciones que
dan origen a
una nueva mo-
dalidaddel -
capital finan
ct era. -

-Sitio de Sebas-
topo 1.

-Guerra de Cr1-
nea.

-Sublevación de
la India contra
la G.B.

-Tratado comer-
cial anglo-fran
cés. -

-Napoleón 111 Em
perador de Frañ
cia. -

-Guerra Franco-
Austriaca en
Ita 1 ia

-Reinado de O. -
Bi smark.

1850 -Máquina peina
dora de Les--
ter Morris -
Thrope.

-Acero Bessmer
-Aluminio de -

Devi1le.
-Convertidor -

de acero de -
Kell y.

-Máquina de co
ser Singer. -

-Mechero Bun--
seno

-Acero al Tuns
teno de - - -
Kooll er, -
(Austria).

-Laminadores -
trío de acero
Motala.

-Torno revolve
doro -

-Api sonado r a -
de vapor en -
Franci a.

-Procedimiento
de Salvay pa-
ra producción
de so se , :

IV
850 -Puente de Bri 1850 -Debido a la -

tania de R. - competencia -
Stephenson. entre Pulit--

-Tendido del - zer y Heartz,
cable Dover- aparece la -
Calais. prensa sensa-

-Luz de arco - cionalista en
vóltanico en EUA.
el faro de Fo 1851 -Juluis Reuter
reland del Su • funda en In--

-Terminación -, glaterra la -
del Great - - Agencia de No
Eastern. ticias Reuter

-Primer barco -Se suprime en
de guerra con Inglaterra el

,truido total- impuesto por
mente de hie- publicidad.
rro, el Warri 1855 -Se suprime en
oro - Inglaterra el

-Railes de ace impuesto del
ro. timbre.

-Ferrocarril - 1856 -"El Times" ti
Viena-Trieste ra 60,000 - ~
a través de - ejemplares.
los Alpes. 1858 -El "Daily Te-

-Acorazado - - legraph" tira
francés "Le - 30,000 ejem--
Glorie". p1ares.

-Puente de ca-
ble de al ambrr
de Roebling, .
Niágara (EUA).

1853 -El Coronel -
Van Uchatius
proyecta di-
bujo s anima-
dos a través
de los apara
tos de Pla--
teau y Stamp-
fer.

Ot
W



1 1 I 111 IV V VI VII VIII
1860 -Se estable- 1860 -Primer tra- 1860 -Refinado - 1860 -Apertura - 1861 -El Dai1y - 860 -El america- 1860 -Se tiende un -

cen 1as ba- tado comer- electról itj del Canal Te1egraphe no Co11 eman cabl e detnerg1c
ses para el cial de - co del co- de Suez. tira 142.0 Sillers con a través del -
surgimiento Améri ca con bre. -Terminaciór 00 ejempla- truye Kine- Atlántico.
del capita- Japón. -Nobe inven- de 1a Presa res. matoscopio.
1ismo Nor- -L incon , Pr~ ta la dina- de Arco. de 1867 -1873 C1erk -
tamericano. sidente. mita. Furens. 1963 -Se suprime Maxwel1. desa-

-Epoca de ... -Guerra de -Acero de S~ -Pr ímer fe- en Ing1ate rro 11a 1a teo-
oro del Im- Sececión Nor 1era S'imens rrocarri1 rra el im- ría del electrc
perialismo teamericana Martin. transconti puesto del magnetismo que
en Europa. -Bismark en -Pozo de pe nenta l. papel. ~~~~~~ed~ al:~i:el poder en tróleo de

1860 -1870 Punto - Prusia y en Drake, Pen 1867 -Hi p61 ito - hondas de radie.
culminante Alemania en silvania. Marinone -
del desarro . guerra con -Fresadora construye
110 de la :- Dinamarca. universal la primera
1ibre comp~ -Ultima gran de Brown. prensa de
tencfa. epidemia de . -Conservas 4 cil tndros

cólera en - de carne - 11amada ro-
G.B. de Armour. ta t íva que

-Guerra Aus- Chicago. es 25 veces
tro-Prusia- -Freno Wes- más rápida
nao tinghouse. que las -

-Abolición prensas ano
de la escla teriores.
vitud en --
EUA.

-Conversión
del Canadá
en dominio
inglés.

0\~



870 -Segunda Re-
volución In
dustria1 de
la Forma---
ción Capita
1ista , que-
utiliza co-
mo energía
el petróleo
y la elec-
tricidad.

-Se, estable-
cen las ba-
ses para el
surgimiento
del capita-
lismo nor-
teamericano

-Epoca de --
oro del im-
perialismo
en Europa;

1873 -Primera Gra
Depresión -
del Sistema
Capitalista
Internacio-nal.

II
870 -Segundo go-

bierno de -
Disrrael i:
expansión -
imperial.

-Guerra Fran-
co-Prusiana.

-Estab1eci--
miento del -
imperio - -
Alemán.

-Protección
tota1 de 1as
patentes en
Alemania.

-Primera subida de Af'tQ:!> -

.de Bismark.
-Incendio de

Chicago.
-Guerra del

Pac'ífico -
tChil e con-
tra Bolivia
y Perú).

III
870 -Procedimiento de/l870

Wi1son para la -producción de -polvo blanquea-
dor (hiQocloritQcalC1CO).

-El procedimiento'de contacto para1a producción de
ácido sulfúrico
entra en uso en
Silvertown.

-Establecimiento
de compañías bri
tánicas de cau--
cho en Ceilán.

-Lámpara de fila
mento de carbón
de Swan .

-Acero Gi1christ
Thomás.

-Dinámo de anill
de Gamme.

-Industria del -
petróleo en Ba-
kú.

-Motor de gas -
otto.

-Ferrocarril -
eléctrico en -
Berlín.

-Desnatado ra de
1aya 1 •

-Se patenta el
hormigón armado

-Motor de fuel -
oil de Brayton.

-Lámpara de fila
mento de car- -
bón de Edison.

IV
-Inaugura-

ción del -
túnel de -
Mont Cenos

-Env ío por
barco de -
carne con-
gelada de
carnero.
(Argentina
La Havre).

-Puente de
Eads en -
San Luis.

V VI VII VI Ir
18n -Se funda 1 1870 -Surge el - 1876 -Teléfono de 875 -Willoughby

Agencia de zoopraxiscQ. A.G. Bell. Smith descu
Prensa - - pe. -Fonógrafo - bre que el
United - - de T.A. - - Selenio con-
Press. 1876 -Proyector - Ed1son. duce corrien

de Edison. tes eléctri:
1871 -Alemania -J -Cámara Cine cas tanto -

cuenta con matográfica mas +ntensasl
948 diario. de Edison. cuando mas -

luz incida -
1873 -Se inventa 1877 -Se crea el I I sobre él.

laimáquina Praxinosco-
de escr1-- pio de - -
bir Rem1n.!I. Reynaud.
ton.

en
U1



I I III IV V VI VII VIII
1880 1884 -El alemán

P. Nipkow
crea la -
transmisión
de imágenes
por conduc-
tores.

-Se consoli-da 1a banca
capital ista
en sus ra-
mas' funda-
mentales.

-Se inicia -
el capita--
1ismo trans
nacional. -

1880 -Triple - -
Alianza de
Alemania-
Austrialia
Hungria e

,Ita1ia .
-Convención

Internacio-
nal de Pa--
tentes.

-Consorcio
de la dina-
mita Nobel.

-Legislación
Social Ale-
mana.

-Segunda In
ternaciona1

-Legislación
de 1a Refor
ma de 1884~

880 -Turbina devapor de -Parsons.
-Prime¡; granalto ornode Carnegi~-Central ele

trica de E-
dison en -Pearl Stree
(EUA) .

-Método decianuro pa-
ra obtenerplata y oro

-Neumá t ico -
de Dun 1op.

-Central ---
eléctrica -
de Ferranti
en Deptford

-Manguito de
gas de We1s
bach. -

-Primer mo-
tor de gaso
linade--
Daimber.

-Primer Auto
móvil Benz-:-

-Producción
electrol íti
ca del a1u-=-
minio en -Schauffan-seno

-Instalacio-
nes hidroe-
léctricas -en 1as ca taratas del,;;"
Niagara.

1880 •.Term inación 11880
del túnel -
de San - -
Gotardo.

-Tranvías -
eléctricos
en Alemania

-terminación
del puente
de Brook1y.

-Apertura -
del túnel -
de Severn.

-Uso de la -
media tinta
en el New -
Da i1y - -
Graphic.

-Se util iza
la linoti-pia por pr..!.
mera vez en
el "New -
York Tribu-
ne".

-Surge en -
Europa 1a
prensa "sen
sacionalis:
ta" y "ama-
ril1 ista" -cuyo objet..!.
vo son ven-
de a toda -
costa.

881 -Alemania -cuenta con2,337 dia-
nos y pe-riódicos.

880 -1919 Se instala la reatelegráficay de cableado submarr=na al servicio de preñsa. -
886 -Se adecua -

la linoti-
pia en toda
forma a la
prensa.

882 -Se constru-
ye el fúsil
fotográfico

-Fabricación
comercial -
de la placa
fotográfica
por Eastman
en EUA.

-Chambre -
Chrono pho-
tographique
de Marey.

-Cámar-a Kodak
de Eastman.

1888 -Henrich -
Hertz descu
bre la ex í s
tencia de -
hondas hert
zianas.

880

888

0\
0\



1890 -1910 Se con- 1890 -Guerra Hispano 890 -Procedimiento 890 -Primer metro 1890 -Publicación - 1894 -Kinetoscope 1895 -Gu i11er
sol idan los Americana. el ectro1 ítrico subterraneo. del Dal1y - Parlor de - mo Mar-
prineir1es -Guerra Ang1o-- de Castner pa- -Terminación - Graphic total Edison, en cai desemonQ o ios - Bóer. ra 1a produc- del puente de mente ilustra N.Y. rro 11ócap i ~a 1stas. -Tarifas arance- ción de sosa Forth. do. los des

h890 ~Surge el ea- 1arias de Mé1i- caústica. -Comienzo del 1895 -Los hermanos cubri--
pita1 finan- ne en Francia. -Motor Diese1 - ferrocarril - 1893 -Me1vi11e E. - Lumiere crea mientos
ciero. .-Tarifas arance- en Alemania. transiberiano Stone funda - el cine en - de Hear~

898 -Se ~onsolida 1arias de Mc. -Telar automáti -Coche de cua- la Agenci a de Francia. tz y - I~
Kinley. co de Northrop tro ruedas - Noticias Asso trasmite1a expansión -Guerra Hispano- -Swich e1ectro- Benz. ciated Press:- 1895 -Se construye señalesdel capital is -Canal DormundAmericana. magnétic~ par~ Ems. el Kinetosco a travésmo norteameri control e v~ -Termtnac tén - 1897 -Se introduce pio en EUA, del mar.cano en Améri vulas. del ~úne1 de1 la monotipia. Alemania y -ca. -Holden en In- acue ucto deylaterra crea Francia. 1898 -Marconia locomoción 1ago Craton - 1897 -Alemania cuen envia sude aceite ca- en N.Y. ta con 7,070- 1895 -Primera pro- primer -1iente. -Primera llnea diarios y pe- yección de - mensaje-Método de - - de Ferrocarri

unión de rie- electrificada riódicos. cine masivo desde la
1es a través - -Primer automó en Pads y - Isla - -

'vil Ford. - N.Y. (*). Wight ade capuchones lnglate-de hierro. -Cana 1 de Kee1 rra.

VIII II 111 IV V VI

-Motor eléctri-
co de corrien-
te alterna de
tes1a •

VIII

(*) Origen del .Cine de Masas.



I VI

en
CD

900 - 1980
El capital
finaciero
subordina al
capital co-
mercial y
agrícola.

-Se origina
el capitalig1904
mo monopol is
ta de Es tadc

:fu_sión cre
ciente entre
monopolios 11905 - 1907
Y Estado. Primera Re-

volución de
mocrático--
burguesa en
Rusia.

;1900 -El capital i~
mo se trans
forma en -
imperia1ismC1'

1906

II
1900 -Muerte de la1900

Reina Victo
ria.

-Concl usión
del acuerdo
anglo-fran-
c~s.

- 1905
Guerra -
Rusa-Japone
sa.

-Fundación
del Partido
Laborista -
Inglés.

1907 -Acuerdo -
Angla-Ruso.

III
-Motor de a]j1900

ta y baja
pres ién ,

-Locomotora
de vapor -
cQQ tra~mi-
s ion elec-
t rica. .

-Samuel M. -
Vanclªin -
crea la lo-
comoción a
ba se de 4
cil indros.

-Salenios in
venta el --
proceso pa-
ra pasteuri
zar y refrT
gerar 1a --
leche.

-Campbell -
convierte
la leche -
líquida en
polvo.

- T.H. Price
i nt roduce
la segadora
de algodón.

-Edwards des
tila el pe:
tróleo cru-
do a través
de tierra y
atomea.

-V.N. Ipa t ie
ff util iza-
1a hidroge
nación -
intermole-
cular.

1900 -En adelant 1895 - 1905
s~ incorpo Se difunden
ra el uso las pelícu-
del teléfo las de los
no y de la Hermanos -
nuevas vía Lumiere y
de comunic de Mélies.
cióny---
transporte 11900
a las nece
sidades de
1a prensa.

-Se standa-
rizan los
contenidos
y estilos

. de las no-
ticias y
editoria-
les.

IV
-Puesta en
vuelo del
primer Ze-
ppe 1 in.

-Orville -
Wright con-
sigue volar
con un apa-
rato propul
sado, más -
pesado que
el aire •.

-Inaugura-
c ién del -
Canal de -
Panamá.

1909a 1960.
La prensa
entra en su
etapa mono
lista: laS11909 -Existen en
cadenas qu EUA cerca _
dominan en de 10,000
1909, 52 - salas "Ni-
diarios, e ke10deons"
1960 domi-
nan 560 -
diarios.

v

1900 -El Dai1y
Mai 1 tira
800,000
ejempl ares.

VI I VIII
1901 -Marcon; inven-

ta la Te1egra-
Ha sin hilos
y trasmite su
primer mensaje
a través del
Atlántico.

-Surgen las
sal as de c í

ne en EUA
llamadas -
"N ike 1 -
Odeons".

1904 -J.A. Fleming,
fábrica su tu-
bo de vacío -
con dos el éc-
trodos.

1906 -El tubo de va-
cío con tres -
electrones -
( Audio n) de -
Lee de For-es t ,
da origen al -
rad ío ,

1900 -El cine en-
tra en cri-
sis de pro-
ducción in-
terna.

1903 - 1909
Surge el ci
ne de Char:-
les Pathé -
como un mo-
nopal io ci-
nematográf.!.
co.



1910 - •••aparecen
las sobre-
ganancias -
monopol is--
taso

1910 -El capita--
lismo entra
en crisis -
periódicas.

II
911 - 1912

Guerra Ital0
-Turca.

914 - 1918
Primera Gue
rra Mundial ••

917 -Revoluci6n
Bolchevique
en Rusia.

917 -Aparece la
Sociedad de
Naciones.

III IV V

-Se utilizal1910. -Aparecen -los prime- en la Gran
ros Zeppe- Bretaña 58
lins como periódicos
Medios de
comunica-- 1911
ción.

1911 -Se inventa
el hel icóp
tero.

-Rudo lf Die-
sel inventa
la primera
locomotora
diesel de -
larga dura-
ción.

YI
1910 - 1912

David Wark
Griffith -
produce 100
películas -
para la cas
Briograph.

-Griffith re
voluciona e
arte y la -
técnica de
1a índus tr te
fílmica nor
americana -
con su pelí
cula"Naci--::
miento de -
una Nación"

-W.R. Hears
funda en -
Norteaméri
ca la in--::11915
ternational
News Servi
ce ' •

YII
1914 -E.H. Arms--

trong inven-
ta el circui
to regenera:
t ívo , -

1916 -De Fores t , -
radia música
en E.U.A.

VIII

c::n
ID

920 19251920 -Musolini -11920 -Nicholson fábri-Se or1g1nan
los oligopo
1ios ca pita
1istas que
consol idan
el capitali
mo monopól{
co: Trust y
Carteles in
ternaclona-=-
1es.

1925

1925

asciende al
poder.

-Formación
del Partidc
Nazi en -
Alemania.

-Pacto kell :
Briand.

-Von Hinder
Burg es -
electo pre
sidente. -

(*) Or1gen de la Radio de Masas.

910 -U. Drewsen usa -11910
el sulfito de so
dio para obtener
la pulpa del -
maíz y gabaso.

-G. Ellis emplea
nuevo material -
refractario en -
su proceso de -
fraccionamiento
catal It tco ,

-L. Melamid, deo-
doriza y decolo-r912
riza los aceites·
de petróleo.

-Standar Oil ofNew Jersey em- J..

plean el proceso
de descomposi--
ción con un tubc
y tanque termal.

1918 -H.E. Algelt 11923
fábrica el
tractor de
gasolina.

ea el Si fón Tér
mico.

-Muhlfield intro
duce el calenta
dor de agua ca-::1924 -La American 11927
liente. Lomotorie,

-Primer sistema Ingersoli -
de aire acondi- Rand. Gene-
cionado en Bal- ral Electric
timore y Ohio. creó la pri

-T.T. Gray usa - mera locomo
el yeso para - tara dieseí

eléctrica.

1914 - 1967
La prensa
en Nortea-
mérica evo
1uciona de
2,580a-
17,100 dia
dos.

-Surge el -
Código de
Prensa en
EUA.

1920 - 1945
Florecimien
to del cine
europeo.

-Se realiza 1922 - 1930
la confere El.cine al-
cia de Ex- canza en -
pertos de EUA, - - -
Prensa en 4,680,000 -
Ginebra, - de expecta-
propiciada dores.
por la So-
ciedad de
1as Nacio-
nes.

1927 -Surgimiento 11923
del cine so-
noro.

1920 -Primera - -
transmi sión
radiofónica
desde Pits-
burg, EUA(*)

-Existen 556
estaciones -
de radio en
EUA y 4 mi--
llones de re
ceptores. -

1923

-Marconi per-
fecciona la
radiodifusiór
y crea las -
ondas dfrigi
das. -

-La dependen
ciadela-
periferta S,1919 -Gran depr~acentua. sión de _

1a - - -

-Charles -
Francis -
Jenkins y
John L. -
Baird per·
feccionañ
la trans-
misión de
imágenes
con tubos
de vado.



1 11 !II IV V VI VII VIII
(1920 continúa) -Sociedad ca- Remover las 1925 -James Raid 1923 -Luis A. Hazelt 1924 -Vladimir

pita1ista: im~uresas - y J. Macleoc ne patenta el Zworykin
Crack Econó- de aceite. inventa el circuito neu- inventa
mico. -La Universal tubo-tren. trodino, y las el íconosOil Co. em- -

pl ea el pro- hondas radiale copio.
ceso de cir- cruzan el At l ár
culación pa- tíco. 1929 -Se inven
r~ 1 tmp í ar -

1924 -Se inicia la - ta 1a Tee aceite. 1ev i s ión
-Petroleum - publ icidad a por - -Conversion través de la

Corporation, radio. Henrry de
usa el más France y
moderno sis- 1926 -Se construyen René -
tema de des- Barthele
co~posiCj~n los receptores my.de petro eo paneléctricos

-L.D. Jones que funcionan
canaliza la con corriente
pulpa de ma- norma l.
dera o papel
como fi 1tro. 1927 -1939

-W.H.Nissan la radio entra
crea el pro- en su ItEdad de
ceso para - üro" •
producir los
pedazos de
madera en -
pulpa.

-Pul p and Pa-
per División
of US Forest
Products la-
boratorys i~
venta un prQ
ceso para 1a
obtención de
pulpa de ma
dera dura.

"o



1 II III IV V YI Y 1I YIII

1930 -El imperia- 1931 -Se inicia le 1930 -La Caterpillar 1930 -Aplicación 1930 -Las cadena 1930 - 1945 1933 -La Alemania 1933 -La Radio -
1ismo entra guerra Chi- Tractor Co. fá- de 1a Bombe de prensa Desarroll o Nazi emite Corporat ion
en su nueva no-Japonesa. brica el primer Atómica. norteameri del Cine - su programE. of América
fase contem Tractor Diesel. canas con- hablado. ción hacia ensaya entrr
.poránea: - 1932 -Los EUA pa- -Tractor con 11an 1935 -Unión Swit trolan el América del N. Y. Y Flla
apogeo capi decen una - tas de hul e.- ch and 5ig 43% de los 1930 -Apa rece el Norte. delfia un -
talista. gran depre- -Procesos de mal na1 Co. in diarios y Código cine sistema de

sión econ6m_ tiples estados troduce el el 54% de matográfico 1937 -Se es tebl ecs transmisión
1930-1979 ca. para colorear la sistema de los perió- en EUA. el códi go pe eléctrica a

El modo de pulpa. comunica-- dicos domi ra radio en base de ra-
producción 935 -los EUA reor -Máquina para fer ci6n para nicales. - EUA. yos catódi-
capital ista . ';' , til izar el suelo Trenes. 1939 -El cine ale cosoganlzan a -
entra en - Rusia. con Anhidro de 1937 -El tiraje mán alcanza 1938 -Comunicacio
constante - Amónia. de la pre.!!. 491,000,000 nes de la - 1936 -Primera - -
oposición - 936 -1939 -la Superheater sa alemana espectado-- radiodifu-- transmisión
con el modo Guerra Civil Co. crea el pri llega a - res. sión con fi masiva de -
de produc- Española. mer calentador 19,000,000 nes pacf f i- la te1evi--
ción socia- de presión múlt..: de ejemp1E. cos auspici~ sión a tra-
1ista . 939 -1945 p1e. res. dos por 1a vésde1a-

-Segunda Grar Surge la Se -Apl icación a 10 Sociedad de BBC ingle-
Cris is del gunda Guerré trenes de pasa- Naciones. sa.(*)
Sistema Capi Mundi al: el jeros del sisteta1ista In-- mundo se di ma. 1939 -1945 1939 -Se inicia la
ternaciona1. vide en dos -Primer motor de la mayor pa! T.V. masiva

zonas de in cuatro cil indro te de las - en EUA.
fluencia: - no articulado. estaciones
Socialismo -Coloración de - radio emiso
y Capital is 1a madera a par ras son con
mo. tir de una solu fiscadas por

ción neutral. los no alIa
-los laboratorio dos.

Cross and Bevan
introducen en -
Inglaterra el -
método de
para detectar -
el contenido de
celulosa en la
madera.

*) Or;Qen de ka T.V. Masiva.

...,
~



1 11 II1 IV V VI VII VIII
1945 -Aparece la 1940 -Se inventa 1942 -Se inaugura 1940 -El. tiraje 1945 - 1960 1945 -Los estados 1941 -La cadena -Organizació el radar. en España el de la pren Surgimiento europeos 1i N.B.C. creade Naciones -Westinghou Tren de pasé! sa america del Neorrea berados, - el Pan Ame-

Unidas. se Aire Br~ . - na es de - 1ismo Ita- reedistribu rican Net-Jeros con -
ke Co , crea centro de - 41,000000. 1iano. yen nuevamer work, com-1946 -Aparece la el sistema gravedad ba 1949 -La Agenc ia 1945 - 1962 te las con- puesto por

hegemonía retardador ja. France - Apogeo del cesiones de 92 estacio-
norteameri- del coche Press surge cine de - las radiodi nes que re-
Cana sobre automático .1948 -Genera 1 El éc Y establece Hollywood. fusoras. trasmiten -- el mundo ca -Se crea el tric and - una red mun programas -pital ista y aceite inh , American Lo- dial de in: de T.V. en
el dólar se bidor de me comotive, - formación. América La-consagra c,2. toro crean la - 1945 -Se estable- tina.
mo moneda - -Se crea la primera 10- 1946 -Se funda la
mundial. gasol ina dE comotora cor ce la Agen- Asociación

altos octa turbina de cia Kyodo - Interameri-
1945 -Inventa la nos. gas. Kass en - cana de Ra-

Bomba Atórnl Japón. diodifusión1946 -La Asamblea (AIR).ca. General de
1945 -1948 las Nacio- 1947 -Se inicia -

Guerra Fria nes Unidas la produc-
aborda el ción en se-
tema de la rie de apar:
Información tos de te1e
Internacio- visión.
nal.

11948 -Se incluye
el Art. 19
sobre 1a lj
bertad de
Informac ión
en la Decla
ración Uni:
ver sal de -
los Dere---
chos del -
Hombre.

~
N
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1950 -Enfrenta- 1940 -Se inicia 1954 -Se constru- 950 -La Comisión 1956 -Surge 1a 1951 -Se trasmi-
ción de Mac . la era de ye el pri- Internacio- radio per í- ten 1as in-
Artur con- computado- mer sutme r] nal de los férica en vestigacio
tra los so ras. no atómico. Derechos - Europa. nes del Se-
cialistas: -Segadora y 1955 -Se emplea del Hombre nado Norte~
feroz cam- pel adora au la energía consagra 1a mericano b~
paña anti- tomática de atómica pa- 1ibertad de jo la dir:E
comunista. maíz. información ción del S~

-Proceso de ra indus--- y crea una nador Estes
1950 -Aparecen - manufactura tria y la - jurisdic- Kefauver y

los movi- de fibra de paz. ción inter- el discurso
mientos de vidrio para 1957 -Locomotora nacional. de Doug1 a s
liberación baleros y Diesel que 953 -Surge el - Mac. Artur.
nacional. rodamiento". funciona -

-La Standar con dobl e Congreso - 1952 -Se estable-
Oil Compan~ corriente Britán ico ce el Códi-
introduce eléctriciI. de Prensa. go para la
1a hidrode 1957 -Se pone en 956 -Aparece el T. V. norteE.
sulfuraciór Consejo - mericana.
en 1a pro- marcha el Memán deprimer satéducción de 1ite artÚI Pr'ensa.
energéti-
co s , cia1 ruso,

1959 -Lo s nortea-
mericanos
lanzan su
primer sat~
1ite espa-
cia 1 •

....•
w
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VI NOTAS

(*) Agradezco al Centro de Servicio y Promoción Social de la Uni
versidad Iberoamericana, la autorización concedida para uti~
lizar una primera versión del tercer capitulo, en esta nueva
presentación del trabajo. Igualmente, agradezco a mi amiga
Imelda Zamudio, la enorme dedicación entregada a la revisión
de estilo del mismo.

(1) Por Aparatos de Difusión de Masas CAoD.M.) entendemos al co~
junto de instituciones e instrumentos culturales que, deriva
dos del vertiginoso desarrollo tecnológico que alcanza las ~
fuerzas productivas con la primera, segunda y tercera revolu
ción industrial (tecnología especialmente de carácter elec-~
trónico), son capaces de producir, distribuir e inculcar la
ideología de la clase o fracciones de clase que los detenta,
en la proporción más voluminosa, en la cobertura más ampl ia,
y con la incidencia más constante sobre los múltiples campos
de conciencia de los diversos grupos sociales que componen -
la formación social donde se inscriben. Todo esto con obje-
to de conval idar colectivamente sus intereses y necesidades
de fracción de clase particular para reproducirse en la esfe
ra de poder que le corresponde, según sean las necesidades ~
de cada coyuntura his~órica por la que atraviesa.
Entre las modal idades más sobresa1 ientes de aparatos de difu
sión de masas reconocemos a la televisión, la radio, la pren
sa, el cine y su nuevo complejo tecnológico de prolongación
física a través de saté1 ites, comunicación axia1, teleprensa,
micro-ondas, etc.
Para ampliar la perspectiva sobre cuáles son los principales
medios modernos de difusión de masas consultar de J.M. Martí
nez, Para Entender los Medios de Comunicación y Relaciones -
Sociales, en: Ideología y Medios de Comunicación, Autores -
Varios, Buenos Aires, Argentina, Ed. Amorrortu, la. ed., - -
1974, p-116; Ensenzberger, Hans Magnus. Integrantes de una
Teoría de los Medios de Cdmunicación Masiva, en: Los Medios
de Comunicación Colectiva, Jaime ·Goded (Compilador), México,
D.F. Universidad Autónoma Nacional, F.C.PoS., UNAM, Serie -
Lecturas No. 1, la. e d , , 1976, p-67; Y Tauffic, Camilo. Pe-
riodismo y Lucha de Clases, Buenos aires, Argentina, Ed. La
Flor, la. Ed. 1974, p-30 a 32.

(2) Para conocer cuales son algunos de los estudios empiristas -
que se desarroll an en este período, c o n s u I tar "La Primera -
Guerra Mundial y la Teoría Mecanicista "Estímulo-Respuesta",
en: Teorias de la Comunicación Masiva, MoL. De Fleur, Ed. -
Paidos, Serie Mundo Moderno No. 57, Buenos Aires, Argentina,
p-165,174.

•
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(3) Para una visión global sobre las principales características
del f un e ion al ism o a 1 a n a 1 iza r 1 a e o m un ie a c ió n d e m a sa s, con-
sultar nuestro trabajo El E tudio Material ista de la Comuni-
cación de Masas, Centro de Documentación Para la Comunica---
ción Masiva, (TICOM), Departamento de Educación y Comunica--
ción, Universidad Autónoma ~etropolitana-Xochimilco, M§xico,
D.F., 1979, p-38.

(4) Will iams, Raymond. Los Medios de Comunicación Social, Barce
lona, España, Ed. Península, la. Ed • 1974, p-33.

(5) Mc.Luhan, Marshall. La Compresión de los Medios Como las Ex-
tensiones del Hombre, M§xico, D.F., Ed. Diana, la. Ed., 1965,
p-28. Para comprobar como dicho autor anal iza el origen de
la prensa, comics, cine, radio y televisión como medios masi
vos de comunicación, revisar respectivamente en ·la segunda ~
parte del mismo trabajo los siguientes capítulos: 21, 17,29,
30 Y 31.

(6) Wagner, Fernando. La televisión, T§cnica y Expresión Dramá-
tica, Barcelona, España, Ed. Labor, S.A., Nueva Colección La
~Noo 143, 1972, p-14.

(7) Schramm, Wilburto El Desarrollo de las Comunicaciones y el
Proceso de Desarrollo, en: Evolución Política y Comunicación
de Masas, Princeton University Press, Varios Autores, la. -
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nas cada uno, dividiendo la história del cine, en las si---~
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Los avances más destacados nos muestran que después de adop-
tar algunas medidas técnicas de trabajo, la comisión se preo
cupa, prioritariamente, por aspectos secundarios de la inves
tigación, y no por el contenido científico de la misma. Así~
envian a China a Jovis Ivens para que no quede fuera esa in-
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y de industria. Y como el cine es un arte colectivo, deberá
recordarse esa .complejidad, para que los escritores no que--
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películas, cinescopios, videotapes, fotografías, etc., y ela
boran un documento, que a juicio del Secretario de Goberna-~
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Los "Cuadernos del Ticom" son illlintento de búsqueda colectiva de la
Carrera de ComilllicaciónSocial de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochi
milco. Con ellos, pretendemos impulsar el conocimiento y la transformación de
los procesos de comilllicaciónde masas, de los fenómenos ideológicos, así como
de las realidades superestructurales de las sociedades mexicanas y latinoame-
ricanas que nos determinan.

En este sentido, los cuadernos están abiertos al análisis, entre
otras, a las siguientes problemáticas:
- La filllciónglobal que desempeña la comunicación de masas, dentro de la so -

ciedades mexicanas y latinoamericanas.
- La tarea que ejerce el espacio social abierto dedicado a la creación cultu-

ral y artística.
- La labor histórica que realiza la superestructura cultural y la práctica

discursiva en general, dentro de los procesos de reproducción de las forma-
ciones sociales de América Latina.
La transformación de los hombres por medio de los procesos de comilllicación.

- Las alternativas superestructurales aplicables a los proyectos de liberación
cultural y social de la región latinoamericana.

Nediante este esfuerzo, el Departamento de Educación y Comunicación -
pretende incorporarse al proceso de búsqueda, de creación y de enriquecimiento
cultural que se está gestando en América Latina y en otras zonas del mundo.

Para mayor información, dirigirse a "Cuadernos del TICCM", Universi-
dad Autónoma Metropolitana - Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Huma
nidades, Departamento de Educación y Comunicación, Calzada del Hueso No. 1100.
Colonia Ex-Hacienda de Coapa, México, 23, D.F.
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