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1.- PRESENTACION (*)

El objetivo de este trabajo ~s construir una primeia ¡proxi-c -
c16n totalizadora que nos permita analizar, desde ~na parspectiva crf

,1, •..<.,.,

t1ca, el origen y el desarrollo de la com4n1caci6p de masas en la so-
ciedad capitalista. N,Q se intent~ entr~g,ar,t.\na,v1s16n<exhaustiva del
problema, sino simplemente apuntar de manera ~rovisfonal. cuáles son
a 1g u n a s d e la s p ri n e i p a re s t e s 15 ma te'r f a {f s t.as , q u e .no s d e s e u br e n e 1

• ;j';

surgimiento de los aparatos de difusi6n de masas, como producto de -
las necesidades de la reproducci~n ampliada d~l capital ~n su fase fi
n'anci era.

En consecuencia. se pret~nde de~ostrar que los aparatos de dif~
s16n colectiva no irrumpen en la historia como una variable indepen--
die n te del d es arro 11 o "t e c n0'1ó 9 ie o o d e lá. e~ o 1u ti 6 n h is tó r ic a, sin o -
que su gén,esis corresponde a un determlnado tipo de necesidades histó
ricas que presenta y debe r e s o 1v e r el e a pf tal .e n su proceso de val o -
r1zaci6n contemporánea.

Con ello, colaboraremos a esclarecei una laguna conceptual que
persiste en el campo de la interpretación crftica del fenómeno de la

téorico histórico. ios
~l desa rr o ll o .:y", la a pr-opiac fón d e e-ste vado

permit'n'á;asÚ,tar~na ie Ji-s principales bases
- ;- +. -- I ."

comunicación de masas.

que posibilitan la creaci~n de una nueva co~cepctóh'~lternativa en el
campo de la comunicación social: el conocimiento del proceso de form~ .

.,'/

c16n y consolidación histórica de la estructura dominante de la cultu
$-':ra de masas.



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 f~n-
cionamiento de los mismos, han alcanzado progresivamente la luz. Den
tro del conjunto de cortes históricos por los que han atravesado di--
:~!:~~~erpretacicnes, es partic~larmente en el perfodo de er.frent~--
m ento de los EUA durante la Primera Guerra Mundial. cuando el Estado
Norteamericano, ante la necesidad de movilizar grandes contigentes n~
cionales 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 codificación y expli-
cación aparente y fragmentaria de los fenómenos comunfcativos. se pr~
tende alcanzar resultados prácticos e inmediatos que permitan resol--
ver a la clase dirigente norteamericana la crisis de conciencia impe-
rialista 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 téorico-metodológicas se heredan. acumulan. sis
iematizan y difunden, dando origen a una nueva perspectiva de la prá~
tica de la comunicación: la concepción funcionalista de la comunicación de -
masas. Alimentada por infinidad de conocimientos pragmáticos y frag-
mentarios, que mantienen como sustrato y matriz epistemológica a los

-:- .--
mEtodos matemáticos de indagación y razonamiento que sólo describen

la apariencia del fenómeno, dicha corrtente pretende alcanzar una ~_
neutralidad meridiana, desde la cual se explica y transforma 1acom~
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1ca 6n de mas s. Bajo este velo de tropa cialldad cientificista. -
la perspectiva f nc 0\1 lista d 1a cornu ••l~_dói1 tmpr gna notablemen-
te basta los aHol 70's, la casi tot~:~dad de la$ concepciones y met~
dologfas que se aplican mundialmente. y en especial en América lati-
na, sobre la realidad informativa. (3}.

De es ta ¡¡¡aner• ernerge dentro C4'! la t eor ~.~r,<:> la ca..lnicación de masas una -
fuerte tend~n:ia dominante que nubla. dur ant e mJ..:cll:"" decenios. la comprensión de -
la funci6n orgánica que efectúan los A D.M., al 'nt~~ior de la estructura social:
se interpre a c~~un'cación sorial fuera de c~· v~o hist5rfco estructural que
le da vida y 10 determina. Dentro ~e las diversac ;ertientes en que se ramifica -
esta concepción al analizar su obje t í: e de es tud+c ~~"ocesc ''1formativo, emisor, -
receptor, código, mensaje, ret oalimentación, etc.), una perspectiva no muy desa--
rrollada. pero finalmente fundamenta l para evitar esclarecer esta tarea contemporf
nea que realiza el aparato de la cul tura de masas , es la explicación .t stér rca que
el funcionalismo ha rea ltzado sobr e 'elsurgimiento y el desarrollo de los A.D.M. -

en la sociedad moderna.

Caracterizada esta corriente por bterpretaf la erer;enc~a y la evolución de
los A.D.M. como fenómenos autónomos v fragmentilrlt)S.que ne guard::n r;;~iiiia ¡-.:1a---

c16n 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--
si6n colectiva surgen y se desarrollan en vacíos históricos. Es por esto que, pe~
maneciendo a un nivel epidérmico en la comprensión y expiicación del
problema. los principales postulados de la teorfa funcionalista ose!
lan~ desde una posic16n m.taftsica, hasta una argumentacf6n tecnocr{
tica. que en su conjunto desempeñan la funci6n de ocultar el verdade
ro origen de la comunicaci6n colectiva. Con esto. adaptan su histo-
ria I las necesidades de legitimaci6n que requiere la historia desi-
gual del modo de producció~ capitalista contemporáneo.
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El ~5nectro ideológico se inicia con la fundamentaci6n idealis
ta <le Ra ymo n Wi11iams, quie formula la ener qenc t a de los m ed j o s "ha-,..
formado parte de la expansión de la democracia •••• ha sido y es un -
proceso de crecimiento humano". (~).

Atraviesan por una etapa mecánico empirista, que representada-
por Marshal1 Mc.Luhan y Fernando Wagner~ plantea que la génesis de -
los medios hay que expricarla como una mera extensión técnica de los
sentidos del hombre Y. por 10 tanto. como una extensión técnica de -
los antiguos medios de difusión, que corresponden a extension~ ante
riores de los sentidos humanos. As1. este primero, sostiene que "el
origen y desarrollo de las distintas prolongaciones del individuo de
berá ir precedida de una ojeada a algunos aspectos de los medios o -
prolongaciones del hombre, comenzando por el jamás explicado embota-
miento que cada una de las extensiones produce en el individuo y en-
la sociedad". (5). Por otra parte. derivado del mecanismo anterior,
F. Wagner afirma que. por ejemplo, "la televisión fue creada por 1as-
grandes estaciones de radio y por los periódicos; en cierta forma, -
es una ampl iación de estos medios a los que. en algunos aspectos. --
s e s ig u e par e e ie n do. .A1 dar 1 e a 1a r a dio. 9 r a e ia s a 1 vid e o, u n a n u~
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 p~-
riódicos y cines". (6).

Florecen con Wilburt Schramm, Denis Mc •• Quail y ~illiams l. --

Rivers. quienes explicándolo como un fenómeno derivado de la modernl
dad o del progreso social, proponen respectivamente. en primer térml
no, que "el desarrollo de la comunicación social es el resultado de-
una cadena de interacciones entre la educación, la industria, la ur-
banización, la renta nacional, la participación política y los medios
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de ma as, -ue han aYanzad~ todos ]üntos, estimulándose el uno al - -
otro •• (7 j • En H' 9 U!;á o t·· ,710, Que "t.i c e ;.. j,lo de los medios--
-ha sido paralelo al aumer ~ J2 ~as dimensionps. la complejidad de -
la organización y las a c t t . io a o e s socia es, e l rápido cambio social,
la innovación del nivel de v í d a Y. f:r,almentt, a la progresiva d e s a-
p a r t c í é n de al qu e a s de lé.:; fll:mas. t r a c í c í o n al e s de control y autori-
dad lO. !8 ) _ ',' e n ter e e r t é r m 1 nc , q u e "los me' - ,.::. d c e o ;:J un) e a e i ó n má s

no,edo~cs ~rgieror cu:nd ~s se f~ercn urbani-
III n ¿, o. e J ;.¡ ..', s e 'h a 3 c. e r .~.j " e " rr ~ _ ida e o r : ~ ~ 3 b 1" 1 a s e ma n a 1 a :::o

r 1 Y la gen e ernp e •.ó "J' o n e r \..€ ne s liar" :'¡~r·es. Surgieror e.,-

una ~poca en que Estados ~nido5 ~~ ~al1aba a' bnrrlp de U~ C_~i~~ n~-
table. de ln que David Riesman [*) denomi~a ~dirección 1ntern~" a la
d1recci6n "hacia los demás"; de una itica individual ista de ~xito la
boral y una orientación h~ ia el t t em po f u t ur o , el una é t í c a labo rist a,

centrada en el presente. i1teresada socre t~éJ en las relaciones y -
opiniones de grupos. Es t a s ri\JeV3S má .•r í n a s , pequeñas máquinas SOcl,!

bles, eran exactamente lo que la gerte ~ecesitaba para mantenerse in
formada sobre la gente que la rodeaba", (9).

Por Oltimo. se oculte su origen orgánico en relación a las ne-
cesidades económico-po11ticas de la sociedad capital ista. a través -
de la ideo1og1atecnocratica que difunden Charles Wrlght y Wilbur --

,
Schramm, quienes manteniéndose en un plano de observacion netamen-
te emplrico, que autonomiza a la técnica como variable independiente
del desarrollo social, plantean que el puro "desarrollo tecnológico-
ha hecho posible una nueva forma de comunicación humana". (10). 0-
bien, que "la historia de los quinientos años de desarrollo de la c~
municacfón desde 1450, es una historia de la relación cambiante del-
hombre con las máquinas en el proceso de comunicación. la diferen--
cia entre la comunicación anterior y posterior a 1450, consistió sim
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plemente en que por fin el hombre había fabricado una máquina eficaz
para reproducir la comunicación interpersonal. 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 conjunto de pronunciami~ntos intelectuales de ca--
rScter personal y sin trascendencia para el ámbito político socia1.-

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 Intele~
tuales de la periferia. para analizar y transformar sus sistemas na-
cionales de difusión colectiva.

Surge asf. con especial énfasis en al región latinoamericana.-
una dependencia teórico-metodológica que. a principios de la decada-
de los 80's. todavía empafia gran parte de la capacidad de observa---
ción e interpretación de un enorme sector de los investigadores latl
noamericanos que analizan la práctica de la comunicación colectiva.-
Con ello. se fortalece en América Latina la expllcaci6n metafísica
que paulatinamente ha acufiado el historicismo funciona1ista, a través
de sus dos principales corpus ideológicos: a.- el historicismo fun--
cionalista de corte idealista, y b.- el historicismo funcionalista -
de naturaleza tecnocrática.

A- EL HISTORICISMO FUNCIONALISTA DE CORTE IDEALISTA

En el primer caso, alimentada sincréticamente por los postu1a-
dos tradicionales del funciona1ismo clásico, se construye una conce~
ción lineal, circunstancial. atomizada y descriptiva que prese~ta el
surgimiento y la evolución de los A.D.M. como variables independien-
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tes de la dinámica de transformación que enfrenta la estructura so--
c t a l , Se efectúa a s t , una lectura superestructuralista del origen -
de los fenómenos de comunicación colectiva, que los presenta como en

terrelación estrecha con los factores económicos, pollticos y cu l t u r a
les que conforman al sistema social. Por consecuencia, dentro de es
ta perspectiva, son las leyes y principios "peculiares" del ámbito -
comun t c a t t v o , y cuando más,del área cultural, las que determinan el-
aomento y la forma en que emergen y se transforman éstos.

Atrapada en esta superficial metodo10gta de interpretación hl~
t6rica. ha proliferado en la región una vasta producción intelectual
que, a través del aparato educativo conservador. ha impregnado las -
prfncfp~les tendencias de enseñanza so5re este recorte del problema,
que se han inculcado en la c o nc t e nc t a de los e s p e c t e t t s t a s de la comu
nicac1Ón.

Representativos de esta corriente son los trabajos de Hugo - -
Gut1érrez Vega (121, Rafael Gutiérrez Chavero (13), Fernando Terrou
(14), Mauro Rodrfguez (19). Frug Agmar (16). Alfonso Zalazar Rovirosa
(17), José A. Villamil Duarte (18). y WaHah Rabel (19). sobre la
historia global de los medios de difusión colectiva. Los trabajos de
la UNESCO y de la Asociación Interr.acional de la Industria Radial -
(21). sobre la situación histórica 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 cronológicos y unos
más pintorescos) de Fernando Aya1a (23), Raúl Cremoux (24), Felipe -
Gálvez Cancino (25), Miguel Alvarez Acosta (26), Marco A. Vázquez F.
(27), Jorge Mejfa Prieto (26). y de las revistas Antena (29) y Comu-
nicaciones y Transportes (30), sobre el surgimiento y desarrollo dp

la radiodifusión mexicana.
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B- EL HlSTCRICISMO FU~CrONALISTA DE NATURALEZA TECNOCRATICA

En el segundo caso, derivado de las premisas anteriores y -
acentuando la creencia que sustenta a los A.D.M. como variables inde
pendientes de la formación social, se construye una versión tecnocr!
tica, que además de concebirlos como simples "factores neutros n que-
operan en "vacfos polfticos", explica su surgimiento y desarrollo c~
mo inofensivos productos que exigen la necesidades de la modernidad-
tecnológico-cultural de la sociedad contemporánea. Se perciben y a~
topresentan a la opinión pGblica, como meras conquistas del ingenio-
humano en el terreno de la tecnología comunicativa. especialm~nte de
carácter electrónico. que no encierran otra repercusi6n histórica. -
que la de ser un sustancial aporte a las necesidades de comunicación
democrática que demanda el hombre universal del siglo XX.

Con ésto, se deforma la comprensión de la historia de los A.D.
M. como un producto particular de los requerimientos especfficos, --
que exige el capital financiero en su período de expansión colonia--
lista, a principios del siglo XX; y se definen como la cGspide tecno
lógica que ha alcanzado el permanente esfuerzo comunicativo de la ci
vilización occidental, en su lucha por construir un progreso mIs .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 través de la constante modernización tecnológica -
de los A.D.M., tienden a instaurar un orden cultural, cada vez más -
autoritario y vertical, que les permita conducir y resolver las con-
tradicciones de la sociedad por vfa de la acción ideológica.

Baja este mecanismo discursivo que oculta la verdadera histo--
ria de la comunicación colectiva, los ideólogos modernos de la cultu
ra de masas, están en condiciones de borrar los rastros de éstos, c~
mo un resultado del proceso de reproducción ampliada del capital en-
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su fase de transformación moderna. Asf, concebidos exclusivamente -
como variables ttcno16gicas asc~pticas. se asientan las bases cultu-
rales para localfzar la emergencia de ~stos. fuera de la hfstoria de-
la 6rbfta colonialista que protagoniza el capital financiero. en su-
perfodo de reproducción transnacional.

De esta manera. se piensa que para comprender el origen y desa
rrol1o de los A.D.M •• antes es necesario conocer el surgimiento del-
ferrocarril. de la máquina de vapor y del tel?grafo; y para definir-
la presencia de éstos, es necesario esclarecer la emergencia de 10s-
carruajes y de las primeras carabelas; y para precisar el principio-
de éstas, se requiere del imitar la génensis d~ la rueda y de la loco
moción animal; y para ésto, es imprescindible asimilar los anteceden
tes de la comunicación primitiva, mediante el cuerno y las pinturas-
rupestres. En suma, estudiar el fen~mcnr de la comunicación de ma--
sas bajo esta perspectiva, í m p l ica remontarse a los orígenes del hom
bre en la historia, 10 que signific.a ram tt i r el problema al infini-
to,y en consecuencia. d i l u t r lo en la reflexión m e t a f Ls í c a ,

Siguiendo esta tendencia, el historicismo funcional ista de cor
ta tecnocrático sitaa las referencias de los ~r~r~t05 rle rli~U5i6~ c~
lectiva "en los tambores africanos o en las seRa1es de humo de los -
indios de las praderas; consideran los motivos murales de los sepul-
tureros faraónicos o los códices aztecas y mayas como respetables a~
cestros de los modernos comics, y al ~eferirse a la arquitectura de-
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 ideo1ogfa y en filosofía
de la historia, porque aíslan el fenómeno de la comunicación humana-
de su contexto socieconómico. para considerarlo exclusivamente como-
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tecnología. Este enfoque seudohistórico ignora del iberadamente 1as-
estructuras socieconómicas de toda sociedad. con el objeto de ocu1--
tar las nociones de clase y lucha de cl~ses. mSs temida aQn pór 105-

capitalistas".
·Porque. por ejemplo. podemos admitir que un templo maya o hi~

dú, o una catedral gótica, sean la expresión de la ideología domina~
te en las sociedades respectivas que la crearon; ideolog1as vertidas
en formas plásticas, cuyos signos convencionales podían ser compren-
didos incluso por masas analfab~ticas. Pero no es válido considerar
estas obras como realizaciones del "Genio Humano" (en abstracto), y-
atribuirles al mismo tiempo la misión de transmitir ciertos v~lores.
Esto conduce, según la lógica burguesa actual, a identificar ese -
"genio humano" con los valores transmitidos, que nunca han sido abs-
tractos ni eternos, sino en todo caso c1asis~as sostenidos por las
clases éomir.~r.tes para perpctuJr su poder sobre los dominados. Es-

medios masivos" resulta un escamoteo ideal ista de la historia, a 1a-
cual suplantan con una seudohistoria id'l ica en la que ese "genio hu
mano" abstracto e inmutable, a trav€s de descubrimientos t~cnicos su
cesivos, se abre paso por el camino del "progreso" (31).

Por lo tanto, de$de esta perspectiva comunicativa, se ded~ce -
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, ~stos participan
en el proceso de reducción armónica de los antagonismos que genera -
el principio de desarrollo desigual de la formación capitalista.
Ilustrativos de esta corriente, sobre la evolución material de las -
instituciones de comunicaciones colectiva, son los trabajos de Vicen
te Verni (32), Aníbal Arias Ruiz (33), Manuel Michel (34). Carlos --
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González A. (35). Luis Arrieta Erdozain (36). lancelo T. Hobgen (7),
y Aurelio Pérez (38).

En stntesis, ambos ramales del historicismo funcionalista, ac-
tualizan la concepción idealista de la historia en el ámbito de la -
cultura de masas. Desvfan la conciencia del investigador de la pro-
blemática fundamental de la historia de los medios, hacia relaciones
insignificantes de naturaleza circunstancial y lineal que ocultan la
génesis de su verdadero pro~eso de desarro110. Con ello, la opera--
ción de dominación de lo~ 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.

11) EL MATERIALISMO HISTOR1CO y EL ORIGEN DF lOS MEDIOS DE COMurII-
CACION.

Analizando el desarrollo histórico que ha sufrido la Concep-
ción Material ista de la Sociedad, observamos que, sf bien, dicha teo
rfa 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
s16n de los diversos modos de producción; los procesos de transición
de un modo de producción a otro, etc.; en lo que se refiere a la te~
rfa 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 ideologfa y de la superestructura social
sin llegar a construir todavfa una teoría definitiva y Exhaustiva so
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bre esta realidad. Aún se descubren una multitud de vacfos concep--
tua es sobre este fenómeno cultural que requieren ser formulados, --
sistematizados y explicados, para alcanzar su rango cientfficoy trans

formar r a c t o neIm e n t e el ámbito de la conciencia social.
Uno de estos vacfos se localiza en la teorfa de los aparatos -

ideológicos y, muy en especial, en aquella rama que se refiere 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 crftico de su génesis histórica en la sociedad ca
p í t a l t s t a . Explicación, por 10 demás, fundamental, puesto que de -
aquf surge el desconocimiento y ocultamiento de la d eterm í nec í ón estructural
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
posit1vistas y funcionalistas que explican la emergencia y el funciQ.
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 presenci~ de -
esta laguna de conciencia, aceptamos que, si bien es cierto, que al
gunos de los factores enumerados por el funciona1ismo en el estudio
del surgimiento de la comunicación de masas, afectan fragmentaria y

parcialmente su desarrollo; también es cierto, que considerar e1 co~
junto de estas concepciones, como explicaciones centrales sobre el -
origen de la misma, es aceptar como val ido 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,
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pero que no desentrañan las causas últimas qu~ provocan la emergencia
de este fenómeno de naturaleza económico-cul~~ral. ~ausas que se e~
cuentran fntimamente ligada~ al proceso de desarrollo económico-poli
tico de las formaciones capitalistas centra:es del siglo XIX y XX.

Es por ello, que el Materialismo Hist6rico para abordar su an~
11s1s, más que centrarse en explicaciones fenoménicas y atomistas --
que no se aproximan a la revelación del problema, rebasa estas 1ectu
ras sup e r e s t r uc t u r a l t st a s de interpretación de la realidad c o mun i c a-
t1va, y ubicln¿ose en la dinimica fundamental de la sociedad (su --
proceso de producción y reproducción social), interpreta, a partir -
de una óptica totalizadora de cecodificación 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 cobra vida y actüe Asf, la pregunta gufa que conduce nuestro aná-
lisis, se cuestiona ¿Qué relación existe entre el origen y el desa--
rrollo de los medios de comunicación de masas, y el proceso de pro--
ducción y reproducci6n social 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-
tre la emergencia de los aparatos de difusión de masas y la mecánica
de reproducción del capitalismo contemporáneo, requiere tener prese~
te, como punto de referencia inicial> la 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 e s la obtención creciente dc-
la máxima ganancia; y por otra, que el sector dirigente para existir

13



requiere revolucionar incesantemente sus instrumentos de producci5n,-

asentamos las premisas para interpretar nuestro problema. Revisando
. "" en el devenl"r histórico, encontramos que el modo de -estos princlplos

producción capitalista. despu~s de haberse reafirmado en Europa cor-
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 c~r-
bón y la máquina de vapor. Así emergen las industrias europeas que
utilizan al carbón en la fabricación del vidrio, el primer alto 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 Cugnot, el empleo del gas de hulla en la industria de extrac-
ción, la introducción de la máquina de algodón, la creación de la má
quina de vapor para alta presión, etc.

Esta transformación económica da or~gen a la Pr~mera Revolu---
ción Industrial que transforma los instrumentos de tra~ajo rudimenta
rio, al introducir 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 j de la estructura del transporte, al introducir como energ!
t í c o s di p e t r é l e o y ia e i e c t r ic i d a o , Aparece aS1, el motor de expi2.
sión y ei 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.

De esta forma, surge la industria del petr61eo de Bakú el mo--
tor de fuel oil de Brayton, la turbina de vapor de Parsons, las cen-
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trales ~~ctricas de Edison en Peral Street (EUA) y en Ferranti
(Deptford), el motor de gasolina de Daimber. ei automóvil Benz, el -
motor Diessel en Alemania, el telar automático de 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 la~ fuerzas productivas de
1450 a 1950).

Con el desarrollo vert~g1noso de la estr~clura tecnológica, se
consol ida el capitalismo industrial en su nu~va fase productiva. Me
diante ello, el capital se cn:uentra en condi~~ones 561 idas de revo-
lucionar su forma de extracci6n de valor, pasando de una modal idad -
menos rentable, a una mas productiva; ya que la finalidad de introd~
cir nuevas fuentes de energ'a en la industria, "como la de todo otro
desarrollo de la fuerza prod~ctiva bajo, es simplemente rasar la mer
canc'as y acortar la parte de la jornada de trabajo en que el gbrero
necesita trabajar para 51, y, de este modo, alargar la parte de la -
jornada que entrega gratis al capital ista. Es sencillamente un me--
dio para la producción de plusval 'a" (4). Asl, la estructura de ex-
plotación de la sociedad capital ista, evoluciona bis~camente de la -
v1a de extracci6n de olusvalor pnr medi0 de' re:ur~c dE 1~ plu5va17d
absoluta, util izada primordialmente en períodos de la manufactura i~
cipiente, a la vía de extracción de valor por medio de la plusval ía-
relativa, empleada en la fase de la gran producci6n industrial.

A partir de estos momentos, se modifica sustancialmente la ba-

se tecnológica que sustenta el desarrollo econ6mico de la sociedad -
europea, y el rendimiento de ~as 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
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fuerzas productivas. provoca como consecuencia la producción de una
gran masa de mercancías que requieren su salida al mercado 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 "el producto no está realmente terminado hasta en tanto no
se encuentre en el mercado". (43).

En .consecuencia. la venta y la reinversión de la masa de mer--
cancías elaboradas en el proceso directo de la producción indusrria1
0,10 qu e r e s lo mismo. el tránsito del capital a su momento dinero,
y éste nuevamente a su momento de capital productivo (e .• o - e')' y
así sucesivamente; requiere la indispensable realización del proceso
de circulación del capital. Eilo debido. primordialmente, a que es-
te proceso P'3 1 = rnnA1,..':::-

_ ••••• 0 •••. 1 •••• IVII 1~d¡spensabje para la realización del ca-
pital como nuevo valor, ya que la renovación de la producción depen-
de de la venta de los productos aca~ados, y ésta, de la circulación.

Ahor~ bien, si "~a trayectoria que describe el capital para p!
ra pasar de una de estas determinaciones a las otras constituye sec-
ciones de la circulación, y estas secciones. se recorren en determi-
nadas espacios de tiempo •••• entonces la cantidad de productos que.
se pueden producir en un espacio de tiempo dado, la frecuencia con
que un capital pueda valorizarse en un espacio de tiempo dado. con -
que puede repraducir y multiplicar su valor; dependerá de la veloci-
dad de la circulación, del tiempo en que se recorre esta Gltima" __
(44). Esto significa, que la producción en la cual el mismo capital
en un espacio dado de tiempo. pueda repetir el prOceso de producción
(creación de valor nuevo). constituye evidentemente una condición _



que no ha sido puesta directamente por el proceso productivo. Por-
consiiuiente. si bien la circulaci6n no genera ningQn aumento en la-
determinaci6n 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.
s~.hasta cierto punto. la masa de los valores". (45).

De lo expuesto anteriormente, se deriva que el tiempo de ~ircu-
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 fo~
ma. deüido d que ei capital mientras circula. no funciona como capi-
t~1 ~r0~~cti~u Y. por io ~an~o, no produce mercan~ras. ni plusvalrJ.
Por e l lo , "el tiempo de circulaci6n se presenta, pues, como barr2-
ra a la productividad del trabajo necesario = mErma del tiempo de
plus-trabajo = merma de plusvalor = freno, barrera del proceso de
valoriz3c~5n del ca~ital". ,. ",\ •• o ) •

Por lo tanto. "el tiempo de circulación del capital limita. en
términos generales~ su tiempo de producción y. por consiguiente su -
proceso de valorizac~Ón. Y los limita. concret2mente, en proporción
a lo que dura ••• Por eso. cuanto más ideales sean las metamorfosis-
circulatorias del capital; es decir. cuanto más se reduzca a O ó - -

tienda a reducirse a O el tiempo de circulación. más funcionará el -
capital. mayores seran su productividad y su autovalorización". (47) •

.En otros t€rminos, esto manifiesta ~ue "el tiempo de circula--
c16n no es más que una barrera opuesta a esta realización de valor y

por lo tanto a la creación de valor; una barrera especffica que no -
surge de la producción en general. sino de la producción del capital.
y abolir a la cual o la lucha por su pe r a r l av p e r t e n e c e también al de-
sarrollo específicamente económico del capital ... (48). Así, debido
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a que, en primer t~rmino, "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 ~sfera
donde se valoriza el trabajo puesto en marcha por el capital; y en -
tercero, en la medida en que se realiza un trafico masivo ••• ; la pr2.
ducción de medios de circulación y de transporte mas baratos se con-
vierte en condición de la producción fundada en el capital, y por --
consiguiente, ~ste 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 ffsicas del intercambio -de los medios de comunicaci6n y

de transporte-, se convierte para ~l, Y en una medida totalmentedis
tinta, en una necesidad: .la anulación del espacio por el tiempo". (50).

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, ~ste dedica constantemente, .pero espe---
cialmente, a finales del siglo XVIII y principios del siglo xrx, una
porción de la masa de su valor excedente, a la anulación de la misma.
La disolución de dicho antagonismo se efectúa en dos fases, cada -
una de las cuales,corresponde a cada uno de los dos momentos distin-
tos que componen el proceso de circulación: el momento que transcu--
rre entre la transportaci6n de las mercancías de su lugar de produc-
ción, 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 per'odo-
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del a e i r e u 1 a e ió n s e g e s t a a par t ir del in s tan t e e n q u e e 1 e a Pl tal -
productivo destina una porción de su riqueza exedente, a la creación
y desarrollo de las vías generales de comunicación y transporte mat~
r Ia l , De esta forma, crea los medios de circulación o instrumentos -
de comunicación materiales, que son aquellas vías infraestructurales
que posibil itan, por su parte, el tránsito de las materias primas de
su lugar de extracción, a su zona de transformación; y por otrG, 1a-
movilización física de los productos desde su centro de producción,-

..•.su centro de intercambio y consumo. (51).
As-f-. a partir del s1g10 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 l a nq u ed o c , el puente de Westmillster, -
el canal de Wors1ey, el puente de Shaffhaussen en el Rin, el canal -
de Gante, el puente de hierro de Co o l b r o o kd a l e , el canal de San Qui~
Un, los muelles de las Indias Occidentales, el canal de Eider, el -
puente de Meanf, el tune1 del canal de Stándedge, e t c • , e t c • Asf--
mismo, inventa medios de transporte como el vapor lento, el remo1ca-
~or de Charlote Dundas, el barco de vapor de Clermont y de Orleans,
el Buque de vapor de Joufray y de Canet, etc.

Debido a ello. en este periodo del modo de producción capita--
lista la acumulación de valor dependió fundamentalmente de la comer-
cializaci6n de las m e r c a n c f a s , más que de su producción. Por esto las gra~
des potencias económicas se vieron obligadas a adecuar consta~temente el desarro-
llo de s~s vfas materiales de transportación al desarrollo de los nuevos mercados
ya la creciente demanda de los productos. Las ciudades que aS1 lo hicieron se -
transformaron en los nuevos centros urbanos de importancia en la comercialización
y en el tráti'fico de dinero. Los importc.ntes descubrimientos mar í t t-

mos dieron un giro de trascendental a las posibilidades de acumular,
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nofrecieron a la burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad. -
Los mercados de la India y China, la colo~ización de América, el
intercambio con las colonias, la multiplicación de los medios de cam
bio y de las mercancfas en general, imrrimi~ror. al co~ercic. a la na
vegación y a la industria. un impulso hasta entonces desconocido; y

aceleraron con ello, el desarrollo del elemento revolucionario de la
sociedad feudal en descomposici6n". (52),

Ocasionada por esta expansi6n vertiginosa del proceso de comer
cializaci6n capital ista, el modo de producci6n feudal entra en un -
"proceso de descomposici6n al no poder hacerle frente a las exigen--
cías del mercado". La antigua organízaci6n ••• general de la indus---.
tría ya no pod1a satisfacer la demanda que crecía con la apertura de
nuevos mercados. y vino a ocupar su puesto la manufactura. El esta-
mento medio industrial suplant6 a los maestros de los gremios; la di
visi6n del trabajo entre las diferentes corporaciones desapareció an
te la división del trabajo en el seno del mismo taller •.•• pero 105-

mercados crecían sin cesar ••• , ya no bastaba tampoco la manufactura.
El vapor y la máquina revolucionan entonces la producción indus---
trial. La gran industria moderna sustituye, entonces, a la manufac-
tura". (53).

De esta manera, encontramos que analizada en perspectiva hist~
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 desarrollo influyó a su vez en el auge
de la indu~tria y a medida que se iba~ extend~endo la industria, - ,

1:1

rnmprr;n 1;:11 n:luon:lr;/\" " 'I"\~ .ft"\ ••• ""' ••.• ,..~ ••••••. i'l"\r ~ ••...,.. ..•__ ""'ltL.. ....,._ 1 ... L.. •• _._ _.-._ •. _ .. _._:J-- J ••..•••••..• , •.•••.. ~ ••••.... .,J~ •••••••. ..J~.IVIIUVY,J..,;."" 10.1""1--

gues1a, multiplicando sus capitales y relegando a un segundo término
a todas las clases legadas por la Edad Media". (54).
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e o n e 11 o, "1 a g r a n industr ia u n iver sa 1 izó 1 a e o m p e ten e i.3 ••• , -

creó 'os medios de comunicación y el moderno mercado mundial, scmetió
a su férula al comercio, convirtió todo el capital en capital indus-
tria1. 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-
ción, la burgues1a arrastra a la corriente de la civil ización a to--
das las naciones, hasta las más bárbaras ••• Obliga a todos los pa1-
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 (e-CI

), depende de la -
existencia y del grado de desarrollo de los medios de comunicaci6n -
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-
rrol10 de las vías de comunicación materiales; y a menor grado de cir
cu1ación de los oroductos, menor requerimiento de la presencia y

feccionamiento de las vías de comunicaci~n infr~p~tr"(turale5. ti ~ í..- • s

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~
ti1 simple, en e l modo de producción capital t s t z en su fase de manu-
factura y en su fase de gra1 industria monop51 !c~, son cualitativa y
cuantitativaaente distintos, puesto que en cada una de estas fases,
su proceso de circulación de bienes exige resolver muy distintas ne-
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cesidades de espacio y tiempo de rotación.
Por ello, observamos que, por ejemplo, en el tránsito del si--

g10 XVII al XVIII, "la producci6n agrícola e industrial determin6, a
su·vez, un cambio revolucionario en cuanto a las condiciones genera-
les del proceso social de producci6n, o sea, en cua~to a los medios
de comunicaci6n y transporte. Como 10smedfos cuyo pilar .•• eran la
pequeña agricultura (con su industria casera accesoria y el artesano
urbano), no podfan ya en modo alguno bastar a las necesidades de pr~
ducci6n del período manufacturero, con su acentuada divisi6n del tr~
bajo, la concentraci6n de los instrumentos de trabajo de los obreros
y de sus mercados coloniales; hubieron de-transfo-rmar-s~.-como1!-n-efec-
to, se modificaron las comunicaciones y los medios de transporte le-

gados por el perfodo manufacturero. A su vez, estos no tardaron en
convertirse en una traba insoportable puesta a la gran industria, con
su celeridad febril de producci6n y las concatenaciones recién crea-
das dentro del mercado mundial. De aquí, que -aún prescindiendo de
la navegación a vela, completamente revolucionada-, el sistema de co
municaci6n y de transporte, se adaptase poco a poco al régimen de
producci6n de la gran industria por medio de una red de barcos fluvia
les de vapor, de ferrocarriles, trasatlánticos y telegráfos". (57).

Asf, en la medida en que la producción industrial aumentó, las
principales regiones económicas del mundo modernizaron sus vfas gen~
ra1es de circulación material. Los casos más claros se registran en
la región Centro Europea, Británica, Rusa, Oriental Asiática y Amer!
cana a finales del siglo XIX, en donde se observa que, la extensión
de sus v~as férreas y de su marina mercante, aumenta considerableme~
te, como lo muestra el cuadro No 1
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CUADRO No.
EXTEtISION DE LAS VIAS DE CIRCULACION MATERIAL EN LAS PRINCIPALES

REGIONES ECONOMICAS DEL MUNDO EN 1916

~~inciPales Regiones ro ro

conómicas del Mundo s, -'" "O o s;
ClJ ClJ "O ...,

ClJ e ••...- .•..- V1

"C ClJ o c:: o. VI "O VI :::s
"O ..- 'o ClJ ro e ro "O

V1 - ..- ••.•. "O a> "O :::s "O e
ClI VI V1 - U "O ro ....... ••...
e- a> a> E roVl ..- ..-
011'I e ~ ...,Q) e ClJ OClJ ro
.- o o .•.. e s; c: 'o e s; c: .-
..- "O .- E ClJ 00 .00 ~ o_ /ti ..- ""-' 0...- ~..., ClJ..., ClJ I'CI

E s; ~ c: E~' I'CI .•.. "O s;
"O E Q) Q) .•...•.. UClJ .s: (lJ Q)

e I'CI - ..., E "O "O V1 c:
CIJ :::s e c:- (lJ (lJ ClJ e o~
-u ClJ VI ro V1 Q) "O V1 "O V1 V1""G V'>- I'CI- U I'CI e:-o (lJ CIJ :::s o Q)

ClJII'I ClJII'I s; "O 'o c: c: c: e C"l c:

- o c: s; o Q) re .~ 11'I \Q o 'o o Q) ••••• o
u ~ 'O s; ~ E •....u Q) .•..•.... .•.. ..- -o I'CI ..-.•.. ...., .~ 'Q) ...., Q) ", •....- u .- u •.... ..-

•••• ClJ U •••• ClJ '"" e: ~.- t"I') u .•.. u .•.. 0..- .~
s, E I'CI E e o s, E o I'CI E :::s E ~.~ E
QJ 'o ..- ""O

.~...., o u s; -o CJ ~
0...- .o I'CI ..- s; o.c:~ ~ c: oe: E x c:
:::s.~ o .,...~ lO Q) X Q) lO X Q) s; Q) ':::l ll.J c.:
Vl ~ e, >.o,¡:; ~"O w-E w- 0..- Z +-'-

1.- Centroeuropea ••••. 27.6 388 204 8 41 251 15 26

~.-
(23.6) (146 )

Británica ••.••.••. 28.9 398 140 10 25 249 9 51
(28.6) (355)

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

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

S.- Americana ••••••..• 30 148 378 6 14 245 14 19

! ! __ .1

De esta manera, nuevamente las vtas 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 d1as. Asf, surge el canal de - -
Go t h a e n S u e e ia. el tú n e 1 del R 1o T á m e s e. el can al d e Me r r f s e nE. U.

Fu en te: Le ni n , V. Il i ch. El 1m p e r ; al; S:TI o, Fa s e S u o er io r del e a~ -
l t smo , en: Obras Escogidas, Tomo I, Ed. Progreso, la. Ed.,
Moscú, 1966, p. 768.
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A •• el canal de Suez. el canal de Panamá. etc. Se construye también
el ~ren 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-Italia •
el ferrocarril electrico, la locomotora diese1. el turbo-tren, la 10
comotora de gas, el zeppe1 in, el aeropl ano, el he1 Ic é p t e r o , el subma
rino atómico. el complejo de información cibernética, los sa!el ites
de comunicación. etc. Situación que constantemente se vuelve a re-

pe t i r ~h a s t a --nue s t ro srd fa s;-en-cad a--p-e-rlu-do en erque---s-elllocti1'ic-a-e-l-"-
proceso global de producción en cualquiera de sus fases: producción,
distribución, intercambio y consumo. (Al respecto, consultar en el
apéndice las mutaciones que el desarrollo de las fuerzas productivas
le imponen al desarrollo de las vfas generales de comunicación y - -

transporte material de 1450 a 1950).

Con la modificación de las vfas materiales de transportación -
"d e~ 1o s_ pro d u c t o s , e 1 pro C e so d e e ir e u 1 a e ió n del o s m i sm o s e n t r a en -
una nueva etapa de operación histórica. Esta se inicia, desde el m~
mento en que posibil ita que la movilización de los bienes de su zo-
na de producción a su centro de consumo, se efectúe con mayor rapi--
dez, agil idad y ahorro. Con esta modernización material de la esfe-
ra de rotación del capital, el proceso de producción capital ista • -
resuelve la contradicción que se interpone entre la producción de -
las mercancías y su tiempo cte 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.
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Pero el proceso de creación de las vfas materiales de comunica
ci6n y transporte en esta fase de la internacionalización 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 organización social.

En primer término, desde el momento en que el capital requiere
resolver esta primera barrera de su proceso de rotación, se enc~n--
tra obligado a efectuar nuevos gastos improductivos que no agregan -
ningún valor al producto elaborado, sino que simplemente crean las -
condiciones indispensables de su circulación. Erogaciones que, en -
una primera fase, impl ican la disminución de su tasa de ganancia, y

que, por consiguiente, en última instancia, deben ser cargados al va
lar 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 segGn sea su grado de realización, aumenta el precio de las mer-
canclas, y que bajo el patrocinio de cualquiera de los protagonistas
que lo ejecutan (el Estado o el capital), se cargan al consumidor. -
Es asf como la fuerza de trabajo asalariada, finalmente, subvenciona
el surgimiento y el desarrollo de las vfas generales de comunlcación
y transporte. Principio desigual, que más adelante, con la misma a~
plitud, se volverá a aplicar al proceso de surgimiento y funciona---
miento de los A.D.M.

En segundo término, siendo que la economfa capitalista, para -
existir como dominante. exige ser controlada en su totalidad por el
sector dirigente a nivel nacional o int~rnaciona1, y considerando -
que las vías generales de comunicación y transporte forman parte su~
tancial del proceso de circulación; su control y administración no -
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puede qU2dar libremente ejercido. Como partes m~dulares del proceso
general de prod~cción, requieren ser absolutamente orientadas y som~
tidas por los requerimientos que presenta el capital en cada una de
las coyunturas por las que atraviesa. De 10 contrario, una sóla va-
cilación en el gobierno del proceso directo de producción, de circu-
lación. y de consumo, es suficiente para introducir la crisis econó-
mica al sistema capitalista, y con ello. la anarquía social.

[s por ello, que por ejemplo de 1890 a 1913 en Europa. el 80%
de la propiedad de los ferrocarriles como v í a s de transporte material,
son controladas por las 5 grandes potencias capitalistas del momento.
(Cuadro No. 2}.

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
Imperio Británico •••••••• 107 208 101
Rus ia •••••••••••••••••••• 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 Capit~lismo, obra c í t . , p. 770.
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Norma econ6mica que. con los años se vuelve a aplicar al desa--
rrollo de los A.D.M. correspondientes. como elementos integrantes del

-proceso de cfrculación en su fase de consumo.
y en tercer término. respondiendo a la tendencia desigual que -

el proceso de producción capitalista impone a todo el proceso económ.!.
co. la dinámica de creaci6n de las v1as materiales de comunicación y

transporte. queda igualmente afectada en ~a l1nea y ritmo en que se -
deben desarrollar las ~Dndicione$ de circulación. Esto significa _

que, como constante histérica, las Pilocipales vfas materiales de co
munfcación y transporte. surgen en los centros ~eográficos 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 ja existentes. sino que contri-
buye a repartir el mundo en nuevas zonas de mercados internacionales.

Es por ello, que en relación a la introducción y explotación -
de la nueva fuerza de locomoción motriz, Lenin expresa en 1919 "que
los ferrocarriles constituyen el baiance de las principales ramas de

la industria capitalista, de la industria del carbón, y del hierro;
el balance r el tndice más palmario del desarrollo del comercio mun-
dial y de la civilización democrátfc~ burguesa ... Pero, la constru~
ctón de los ferrocarriles es en dparlencia una empresa simple. natu-
ral, d emo c r á t tc a , cu1tural, civilizadora: Asl la presentan lo~pro-
fesores burgueses, pagados para embellecer la esclavitud capitalista
y los fi11steos pequeños burgueses. En realidad, los múltiples la--
zos capttalistas. mediante los cuale~ esas empresas se hallan liga--
das a la propiedad privada sobre 10$ medios de producLión en genera~
ba n t r a n S f o r m a d o d i e ha con <; t r 11 r r: "( 6 r. e ~ !.!:': ::-:::::! ~ e p ü r ii ü P '"¡111 -¡ r d 11I i i -
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mtllones de seres (en las colonias y semicolonias) es decir. a más de
la mitad de la población de la tierra en los pafses dependientes y a
los e se 1a v O s a s a 1a r ia d o s del cap ~ tal en los pa f s e s "c i v ; 1 iza d o s " .(58 ) .

R e e 1 ida d :;:.;c , e o " o t ( a s n, o J a lid a ci e s , s e v u e I vea a p 1 ie a r a 1 s u r
gimfento y evolución de los A.D.M. contemporSneos.

En res~men, se puede pensar como tendencia histórica, que se--
gGn sea el perfodo y la coyuntura de desarrollo por la que atraviesa
el r~gimen capitalfsta de producción, siempre construye y transforma
los medios de circulación material que demanda la distribución espe-
cffica de cada mercanc'a. Esto 10 efectúa, al implementar, -por una
parte, las y'as de transporte y de comunicación según sea la magni--
tud que requier~ cada escala de la producción. Todo esto, con la fi
nalidad de acelerar su proceso de valorización de plusval'a, y en
consecuencia, de acumulación de capital.

B.l. LA D08LE MODALIDAD DEL CAPITAL PARA CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTU-
RA DE COMUNICACION MATERIAL

la aplicación de esta porción de masa de capital a la creación
de 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 p1usval'a. No debemos olvidar, que "el capital sólo acomete em--
presas ventajosas, y ventajosas desde su punto de vista" (59). En--
tonces, para que el capitalista emprenda la edificación de los medios
de comunicación, como negocio a su costa, se requi~ren diversas con-
dfciones, todas las cuales coinciden en ésta: que el modo de produc-
ción fundado en el capital, se haya desarrollado hasta ·su m~s alto -
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nivel. Esto implica. los siguientes momentos:

Primero: "Que se de por supuesta una magnitud del capital
(del concentrado en sus manos). como para poder emprender trabajos -
de tales proporciones de rotaci6n 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 Oltima, en -
la cual está puesto, no sólamente en 'sI , según su sustancia. sino se
gOn su forma como fuerza y producto soc1a1".

Segundo: ·Se exige de él. que reditOe intereses no benéficos -
(puede redituar más que intereses, pero no es necesario) ••• N

Ter~ero: "Como supuesto. se requiere un trSfico 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 pagaria
tan carau•

Cuarto: -Que ha de gastarse en estos art1culos de locomorión -
u n a par t e del o s réd Ito s o b ten ido s por 1 a r iq u e z a qu e los a pro v e e 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 inter!s; b.- par~ les c~pit~les prcductl
vos o a r a ""~ •..•,,+~ "',..•...~_ ...• 1.......... -

significar una valorización de si mismos ••• " (60).

Por otra parte, cuando dicha empresa no rcd1túa ningún interés
l uc r a t iv c al c a p t t a l , o c u a n d o ésta d e l e q a 1" misión al Estado, p r e>
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sentándola Como obra de interes público, cua~do en realidad es una -
necesidad particular del capital, que ~ste no absorbe por no ser al-
tamente rentable. As1, presenciamos que, en tales circunstancias, -
-el capital hecha la carga sobre los hombros del estado, o bien. --
al11 donde ~ste último ocupa tradicionalmente aún una .posición supe-
rior con respecto al capital, el Estado todav1a tiene el privilegio
y la voluntad de compeler a la colectividad a invertir una parte de
su r~dito, no de su capital, en tales trabajos de utilidad pública,-
que al mismo tiempo se presentan como condiciones generales dé la -
producción, y por tanto, no como condic~ón particular para ~ste o -
aquel capitalista. (Mientras el capital no adopta la forma de socie
dad por acciones, busca ·siempre sólo las condiciones particulares de
su valorización; las colectivas las transfiere al ra1s entero en ca-

.-fdadde--n ec es-í ifa--cfe-s-naclon-ale"n n~-·( 61) •

En conclusión~ bajo una modalidad u otra. el capital siempre -
vigila la existencia y la reproducción 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 producción. y en
consecuencia. de su acumulación contemporánea.

C.- EL SURGIMIENTO DE LOS APARATOS DE DIFUSION DE MASAS

la simple existencia de las vfas materiales de transportación
de las mercancfas. que permiten el traslado de estas de su centro de
distribución. no resuelve por s t misma el problema total del proceso
de circulación del capital. puesto que. aún queda pendiente la reali
zación del segundo p e r f o d o de circulación de las mismas: la reducción
del tiempo que transcurre entre la ubicación come~cial de los produ~
tos y su venta final. No podemos olvidar. que el proceso deproducci6n
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capitalista se retrasa o permanece incompleto, en la medida en que -
se dilata o se abstiene el consumo de los bienes. Con~ecuentemente,
podemos pensar que la real ización de la plusva1fa requiere a veces -
un cierto nivel de convencimiento; es decir, la necesidad de consu--
mfr no existe tiene que ser creada para satisfacer el ciclo de reposi
ción del capital". (62).

De no efectuarse este segundo momento, las mercancías quedan -
imposibilitadas para encontrar salida 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, "la 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 proteger1as contra estas influencias, hay-
que desembolsar capital adicional, tanto en instrumentos de tr~b~j0
en forma material izada, como en fuerza de trabajo". (63).

En suma, presenciamos que el retraso en el consumo de los sa--
tisfactof~s, provoc~ gastos adicionales de almacenamiento, consiste~
tes, en: "1.- Una disminución cuantitativa d" la m~sa d~ pro1~:~o: -
(por ejemplo, cuando la mercancfa almacenada .se harina); 2.- En un -
deterioro de la calidad; "3.- En el trabajo material izado y vivo que
se requiere para consevar las mercancías almacenadas". (64). Por e~
te motivo, el vendedor siempre procura deshacerse 10 antes posible -
de sus productos. Para éste, la mercancía sigue representando s1m--
p1emente el exponente de su valor de cambio, y en consecuencia, sólo
puede actuar como tal cuando abandona su forma de mercancía para ad-
quirfrla forma dinero. Es decir, al productor y al comerciante 10
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único que le interesa en esta fase de la circulación es la venta de-
las mercancías, puesto que ésta es la única forma mediante la cual -
recobra el capital invertido incialmente y obtiene sus util idades de
rivadas del plusvalor.

Por 10 tanto, si en relación a lo anterior, consideramos que -
todo cambio practicado sobre cualquiera de las fases del proceso de
producción (particularmente pn el proceso directo de producción)
afecta proporcionalmente a las fases restantes, observ~mos que "una
producción específica determina un consumo, una distribución, un in-
tercambio determinado, y relaciones determinadas entre los diferen--
tes momentos". (65). Por esta raz6n, desde el instante en que en -
las últimas décadas del siglo XVIII y en las primeras del siglo XIX,
la revolución industrial modifica los elementos tecnoló~icos del pr~
ceso productivo, y con esto, incrementa el grado de productividad de
las fuerzas productivas; la dinámica de la reproducción ampliada del
capital central se ve obl igada a modificar proporcicnal~ente :a
ción existente entre la producción y el consumo de los bienes. Así,
el capital industrial entra en una nueva fase de adaptación históri-
ca. que transforma la proporción del consumo de mercaderfas que se -
establece de un nivel local y restringido, a un nivel continuo, masi
vo y mundial de las mismas. Esto debido, a que ~sta es la Onica v1a
rentable que puede dar salida a la gran producción acelerada y perm~
nente de satfsfactores que arroja el incesante proceso f a b r í I, en su
nueva fase económica.

Con ello, se armoniza el ritmo y volumen de la producción, con
la velocidad y la masa de mercanc1as consumidas; es decir, para la -
producción a gran escala, se crea un consumo masificado que se extie~
de, primero, en un espacio regional, y segundo, en una cobertura in--
ternacional. Con el reajuste de estas relaciones económicas, el cap!
tal contemporáneo entra en su etapa de internacional ización producti

32



va,que le exige, entre otras.una permanente r e no v ac ié n t e c no l ó q ic a áe
los bienes materiales.

Para alcanzar 10 anterior, el capital comercial, además de ha--
ber desarrollado ampliamente las v1as materiales de transporte, que
reducen la contradicción que se atraviesa entre el capital y su tiem
po de rotación; en este mismo per10do histórico, se encuentra ob1ig~
do una vez más. a producir e implementar. ahora a nivel superestruc-
tural. una nueva división social del trabajo dentro de la esfera de
la circulación que. paralelamente a la dinámica de producci6n indus-
trfa1 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---
c16n espec1fica de su masa de valor excedente; y en otros. mediante
la recuperación reconvertida de los adelantos tecno16gicos. 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. ac-
túan como cata1izadores 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 las mercancías, 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 -
verita de las mercanc'as, especialmente, cuando el discurso de los --
aparatos de masas se construye sobre el parámetro fetichista de las
mercanc'as que, introduce como relación social el valor de uso cultu
ra1 de las mismas. Ello permite que éstas sean consumidas, no por -
10 que encierran sus cualidades materiales, sino, por 10 que éstas -
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representan socialmente. Así, podemos decir:¡ue si la industrializa -
c i ó n del capital m a s i t t c a la producción, la práctica publ icitaria de
los aparatos de la cultura de masas masifica el consumo.

En este sentido, podemos pensar ~ue el nuevo modo de . ~lr..o:-ma--
ción de masas, a través del discurso pub1 icitario que transporta, i~
prime un incremento sustancial a la velocidad del proceso de real iz~
ción del valor, y b~j0 esta modal id~~. se in~crta ~cdu1arment2 E~ E~

p-roceso global de la circulación o e l capital. Esto significa, que -
la operación de los aparatos de difusión de masas no crea valor a1g~
no. Su funcionamiento contribuye exclusivamente a posibil itar las -
condiciones de real t z a c t ó n de la p l u s v a l ia a nivel de rotación del -
ea p 1t al.

En consecuencia, analizando el fen.5meno 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 Gltima instancia, su -
correlativo im~acto superestructural en los elementos supraeconómicos
que componen el proceso de circulación: f,sí para cad a nueva m od i f lc a c i ó n
en el desarrollo de las fuerzas productivas, se susclta la creación
y modernización de nuevas vías infraestructurales de comunicación y

transporte material; y frente a éstas, se requiEre la presencia de -
nuevos y más perfectos aparatos cultura les de comunicación masiva. -
En este sentido, podemos decir que, en última instancia, en la f o rma
c;ón capital ista existe una relación de dependencia dialéctica, 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 también, que si la realización --
del ciclo de rotación del capital depende intrínsicamente del tiempo
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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 resuel tas en el proceso de la cir-
culación material: A mayor sol icitud de circulación de mercancías, -
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 colectiva.

Por ello, según cada fase histórica 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 explica que, en la fase mercantilista (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 alfabetizaci6n masiva del sector trabajador, y con ello hc-
mogeniza su preparación y rendimiento en función a las demandas que
impone la maquinización del proceso productivo: ense~a a leer y a es
cribir al proletariado y a efectuar las operaciones b~sicas que se -
emplean en la producción.

En la fase monopolista (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 -
mecinica movida por vapor y carb6n para uniformar la ideología del

futura expansi6n mundial. En la fase mo n o p é l ica y colonial ista
(1850-1920) en la que la economía c ap i t a l f s t a se reproduce a escala
ampliada mediante la captación de nuevas zonas de sumínistro de mate
rías primas, y a través del control de nuevos mercados internaciona-
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les; el capital dispone de la prensa telegráfica y del tel~fono 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 información útiles para la
producción de los grandes monopol ios; se crea la cultura de masas; -
se estandarizan las noticias, las fotografías, los editoriales y el e~
tilo de difusión de la información 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-
110 transnacional (1920-1980) en la que los grandes Trust invaden al
mundo y en la que se e~ige la creación de un centro de comercializa-
ción planetario, el capital construye y recupera al cine, la radio,
la televisión, los satélites y la cibernética, con objeto de crear a
través de la publ icidad una ideologla universal ~ue le permita su --
reproducción en dimensiones cósmicas. A partir de este perfodo, el
modo de información capitalista entra en su fase masiva de comercia
1 ización e internacional ización cultural. (66). (Revisar en el ane
xo, la correlación histórica que, desde 1450 a 1950, se entabla en-
tre las fases por las que atraviesa el modo de producción capital i~
ta, la evolución tecnológica de las fuerzas productivas, y el desa-
rrollo de los aparatos de difusión cultural).

Pero el desarrollo histórico de los aparatos de transmisión -
de masas, no sólo queda determinado por las necesidades materiales
que impone el desarrollo de las grandes fases económicas por las --
que atraviesa la evolución del capital; sino también, al interior -
de e a d a u n a de é s t o 5, 5U r gen con d ic ion a n t e s qu e, en Ú 1 t im a in s tan c i a ,
determinan el funcionamiento de los aparatos de masas en los ciclos
económicos cortos que se ~re5entan al interior óe la estructura 50--
cial. Se expl ica así por qué "a un 1 iberal ismo económico, correspo!!.
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de un estado 1 iberal que permite que los medios y la comunicación -
sean manejados en forma 1 iberal tanto en el sentido (1 ibertad de - -
prensa, de reunión, de información), e o m o práctica (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 m5s directa del mismo est~
do, quien se comporta respecto a los medios de cOffiunicación de acuer
do a los diferentes estadios que recorre la economía (censura previa,
represión de escritores y comentaristas de oposición, requisns 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 e t a o a de la centralización 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 irracic-
nal del modo de producción capital ista a todo el proceso de la circu
lación, ~stos quedan igualmente afectados por la ley capital ista del
desarrollo desigual. De ello, r e s u l tan nuevamente tres conSEcuen---
cuencias que afeclan al proceso global de producció~, y a su conse--
cuente sistema de organización social.

En p r im e r término, desde el m o m e n t o en que' el capital producti
vo des~'a cierta porción de su masa excedente de su final idad primo~
d í a l , y la destina no a producir sino a real izar la plusval ía por m~
dio de la aceleración del consumo v i a publicidad; la economía c a p i t e
lista ejerce un nuevo gasto improductivo que no aumenta las cual ida-
des de las mercanc~as, y sí incrementa el costo de las mismas: las -
inversiones publ icitarias y propagandísticas sólo gastan valor sin -
producirlo. No podemos desconocer, qu e tanto "la circulación como -
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el comercio, no agregan nada al total de los valores producidos, si-
no que más bien se ocupan de la tran~formación de los valores ya
existentes, de la forma moneda a la forma mercancfa o viceversa".(68).

En tales circunstancias, la e c o n o o f a capitalista pierde la po!:.
ción de la plusvalía dedicada a las actividades de la circulación, -
lo que se opone a su principio de máxima gananc ia. Por ello, el ca-
pital resuelve esta contradicción cargando los gastos de la circula-
ción superestructural a los costos de producción de los bienes, como
si ~stos realmente fueran gastos producti~os creddores de valor. De
esta forma. la fuerza de trabajo como sector consumidor, una v~z más,

Jno 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 más caros los productos que consume.

Esto significa, que la función de promoción consumlsta, 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 dif~
rencias estructurales que se establecen en!re 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 depauoeración creciente del proletariado.
En segundo término, desde el instante en que los A.D.M. emer--

gen cemo una condición indispensable de la real ización histórica del
plusvalor en el terreno de la circulación, su operación queda íntim~
mente integrada al proceso general de la producción. De aquí, que -
como elemento fundamental del régimen de producción capitalista, te!:
gan que ser sustan:ialmente controlados por la clase que coordina el
proceso social de la producción nacional e internacional.
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Esto impl í c a , que a partir de este control, los A.D.M. d e sa r ro
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 d in á m i c a y la d i r e c c i ó n que debe adoptar el -
consenso de masas que construyen los aparatos de difusión social, en
la sociedad civil contemporánea. Pero no obstante esta determina---
c·ión que. en ü i t im e i n s t a n c i a , impone la base material sobre el rum-
~u y ~1 ritmo que adopta e1 modo de comunicación co~ectiva; sus so--
portes de implementación tambi6n que~an atravesados por la din5mica
de la lucha de clases que en períodos de crisis econ6mico-pol ítica -
se reduce notahlemente, hasta alcanzar un grado cero de expresión -
subalterna a través del aparato dominante de la cultura de masas.

Por Gltimo. en tercer t~rmino. derivado de lo anterior, d1sti~
guimos que al ser los medios elementos fundamentales de la actual f~

se del consumo capitalista, éstos tienen que funcionar prioritaria--
mente en las areas del consumo real, y posteriormente en los perlme-
tros geográficos del consumo potencial. Es por ello, que los A.D.M.
in fc 1a 1m e n te s u r gen en l·as p r f n e ip a 1 e s m e t ró po 1 is m un d ia 1 e s ( 1n g 1 a t~
rra. Francia y E.U.A.) Y paulatinamente se expanden a las regiones -
centrales, donde aparecen nuevos mercados que poseen grandes masas a
salariadas, que están en condiciones de incorporarse al proceso de
conclusión del ciclo de real ización del valor, a través del consumo
colectivo.

Ya consolidada esta primera fase y conservando las caracteris-
tlcas de un fenómeno netamente cosmopo1 1ta, el nuevo modo de comuni-
cación colectiva se expande a la p~riferia de: sistema, siguiendo el
rftmo y la dirección que le impone el proceso de reproducción ampl i~
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da del capital transnacional. Es así, como los A.D.M. penetran en -
los márgenes del capital ismo dependiente y paulatinamente crean las
condiciones de circulación del capital, nacional}' transnacional, a
través de la masificación del consumo de la periferia. Se observa -
así, que el surgimiento y la distribución espacial de los aparatos -
de información colectiva, se dá en relación directa con las zonas de
realización de la plusva1ía: a mayor extracción de la plusval~a por
cordenadas geográficas, mayor concentración de los aparatos de difu
sión de masas, y viceversa.

Esto es el caso del capital ismo mexicano. en donde se observa,
que de 1976 a 1978 la radio y la televisión se expanden a las cfuda-
des que cuentan con mayor cantidad de habitantes y con salarios más
alto s , Por esta razón, las 10 ciudades con mayor población e ingre-
sos en el país, reunen la más alta concentración de telehogares y r~
diohogares; y las 10 ciudades con menor población e ingresos del -
país. cuentan con el menor volumen de radioescuchas y telereceptores,
como 10 demuestra el cuadro No. 3.

La organización de este nuevo modo de información social no s6
10 asegura la presencia de las condiciones del segundo momento de la
circulación del capital: sino que taffibi~n. conlleva la imposici6n 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 días. el capital ismo central impone colectivamente sobre su
periferia nacional e internacional, a través 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, e t c i j , hasta sus formas más com-
plejas (prensa. cine, radio, televisión). los aparatos de comunica--
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ción surgen paralelamente al desarrollo de las formas de producción
del capitalismo central (Norteamericano, Franc~s e Ingl~s); y cada -
una de e11as, 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 vprsión funcional ista
sobre la g~nesis de la comunicación de masas y sus instrumentos de -

implementación, es necesario marcar que ~stos 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
log~a primaria de cada medio, y con ello, la atención para no com---
prenderlos como un producto propio y necesario de la expansión impc-
rialista, sino como resultado de la continua evolución tecnológica -
del proceso de modernización de la civil ización occidental; nosotros
pensamos, que éstos realmente aparecen sólo después de que la tecno-
logía comunicativa se transforma, con la revolución industrial, de -
su fase mecánica, a su fase dinámica de dffusfón ~omercial, continua,
acelerada y masiva que culmina con la transmisión electrónica de los
mismos. De esta forma, aunque la acumulación de su tecnología prim~
ria es fundamental para la consol idación de la comunicación, la pre~
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 -
rápida, rentable y colectiva del primerperiódico de masas: el "New -
York Sun". 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 fraccio
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nes comerciales presenten sus proyecciones masivas a un reducido cos-
to en Parfs 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
naciente monopolio de la Westinhouse transmite desde Pittsburgh su -
primera difusión comercial a través de su estación KDKA. Por Oltimo,
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 BBe 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 Oltima instancia, a
las necesidades que presenta el proceso de acumulaci5n de capital en -
su fase financiera. Se convierten así en apéndices orgánicos del c~
pital, que si bien, aceptan la expresi6n d~ 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 acumulilci6n de valor que imponen las ne-
cesidades de rep~oducción ampl iada del capital.
protagonistas de la historia desigual.

Son en este sentido,

En conclusión, encontramos que es al interior del surgimiento

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

y desarrollo del colonialismo clásico, del capital fjnanciero y de -
los monopol ios, como emerge el moderno modo de producción, de circu-
lación y de introyección de la informaci6n que requiere el capital -
en su nueva fase de reproducción histórica.

1 V • - e o r: s 1 D E R A e ION E S FIN A L_U .
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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 comuricación demues
tra que éstos nacen como una segregación superestructural del capi--
tal central, ante sus necesidades de reproducción ampl iada en los al
bares del siglo XIX y XX. Por lo tanto, debemos entender que los a-
paratos de difusión de masas irrumpen en la historia, a partir del -
momento en que el modelo de a cumu l a c í ó n del c a p í t a l 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 d-é su p lu sv a l I a ; y por o-tra, 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 orígen e historia no debe interpretarse como un pro--
ducto autónomo de la "permanente superación cultural" de las socieda
des modernas; sino como la introducción de un especifico factor eco-
nómico cultural al segundo momento del proceso de circulación, que -
demanda al naciente capital monopólico. Por lo tanto, hay que anal;
zarlos como parte fundamental del capital constante que requiere el
colonialismo contemporáneo para surgir y afianzarse en su nueva fase
multinacional.
C.- Como instituciones generadas por las necesidades de reproduc--
ci6n ampliada del capital central, los aparatos de comunicación d~ -
masas nacen y se desarrollan condicionados, en Gltima instancia, por
los requerimientos de la reproducción am p l iada del capital. En e s t e
sentido, se observa, que aunque en estos existe un margen de funcio-
namiento relativamente autónomo, que varfa segGn las distintas coyu~
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turas históricas; la operación económico-cultural de los intelectua-
lt5 que laboran dentro de ~st05, los materiales ideológicos que se -
produc~n, las formas en que se distribuyen e inculcan 10$ discursos
de la cultura de masas, etc., están determinados, en última instan--
cia, por las necesidades que demanda la dinámica de reproducción ex-
pa n s í v a del capital.

Esto no significa, que los aparatos de masas sean entidades ~o
nolíticamente estables que no introducen contradicciones dE clase en
su interior; sino que, presentando multitud de antagonismos de caric
ter bfsicamente s~cundario, están orientados, prioritariamente, por
las fracciones hegcmóncias, hacia la ejecución de algunas de ~as pri~
cipales funciones orgánicas que requiere el proceso de circulació~ y

su proceso de legitimación.
D.- AUitqüE los p o s t u l ado s f o n c lo n a l is t a s plantean que lOS aparatos

lectiva, en re~lidad, debido a las necesidades que impone el prcc~sc
de reproducción de capital, éstos no se introducen en la historia co
mo medios de comunicación, sino como aparatos de información de ma--
SeiS. Siguiendo la re1ación que en el proceso productivo se estable
ce entre el trabajador y el capital, se observa que la vinculación -
que se da entre uno y otro, es una relación de subordinación estruc-
tural del primero al segundo; y es esta misma relación, la que bajo
distintas modalidades sociales, se establece en todo el orden capit~
lista que coordina el capital, especialmente, en el nivel de la cul-
tura.

Adoptando rigurosamente la formulaci6n del proceso de informa-
ción (emisor-mensaje-receptor), y de comunicación funcional ista (emí
sor-mensaje-receptor-retroalimentación del Sistema), se constata que
los aparatos de difusión de masas generados 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 -
qu e i e s 10 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 ésta se incorpore funciona1mente 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 términos culturales, esta relación de sojuzgamiento de la -
f u e r z a d e t r a b a j o a 1 cap i tal, a d e m á s d e t r a d u c ir s e é:l 1 a' in tu 1 e a e ió n
de la ideología burguesa, se refleja en la imposición de una relación
infor~ativa del capital sobre el conjunto de las fuerzas productivas.
Re 1 a e ió n q u e p red o m i n a n t e m e n t e t r a n S ro r ta u n a v i s ió n m o n o p Ó ~>~-cá d e -
la realidad: la t n t e r p r e t a c t é n de la historia 'por el capital.

En este sentido, no es nada casual ni extraño, encontrar que -
desde 1830 hasta nuestros días, la organización y el desarrollo de -
las técnicas de información de masas, que ha crea~u y recuperado el
capital, no pretenden genera la c o m u n i c a c id n entre 'íos múltiples sec
tores que tra·nsforman la formaci6n social, sino que exclusivamente -
buscan establecer, hacia el conglomerado social, la relación informa
tiva que demanda la reproducción del mismo.
E.- Del análisis materialista sobre la génesis de la comunicación
d e m a s a s , n o só los e de 5 e u b r e r. 1 a s J n t é r io r e s re r s p e c t ivas dei n ter-
pretaci6r. histórica; sino que, probablemente, lo más importante para
la sociedades dependientes, es que se revela el surgimiento de este
fen6meno econ6mico-cultural, como un hecho propio y caracter'stico -
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de las formaciones -capital istas centrales, que paralela y paulatina-
mente a su dinámica de expan~i6n imperial, van introduciendo en las
formaciones periféricas. Esto significa que, a partir del momento -
en que se introducen estas modal idades tecnológicas en las socieda--
des dependientes, 10 que se está incorporardo no es una moderna tec-
nología neutr~ que fJci1ita y catal iza su proceso de modernización -
cultural: sino 10 que ~~ ~~i~¡ Ld ~on las condicicnes 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 export~ e~t2 ~roceso de circulación cultural, la ideolo--
g1a dominante de la ec6nómia monop61 ica pcnetra en las culturas per!
féricas, dando origcn a la dependencia cultural. Esta legitima masi
vamente el proyecto geoeconómico-pol'tico de la expansi6n colonia1i~
ta que se da en la regi6n dependiente; y contribuye a asentar lasba
ses para la dominación del proyecto multinacional.

En conclusi6n. todo esto confirma que el origen y la evolución
de 105 modernos aparatos de difusi6n colectiva y de su cultura de m~
sas, en última instancia. no son otra realidad que. una segregación
superestructural, propia de las necesidades dei desarrollo de las --
fuerzas productivas, que requiere el modelo de acumulación de capt--
tal en su fase de reproducción contemporánea.
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(* ) Agradezco al Centro de Servicio y Promoción Social de la Unl
versidad Iberoamericana, la autorización concedida para uti-
lizar una primera versión del tercer capítulo, 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 (A.D.IL) entendemos al con
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 amplia,
y con la incidencia más constante sobre los múltiples campos
de conciencia de los diversos grupos sociales que componen -
la formación social donde se inscrihen. Todo esto con obje-
to de conval idar colectivamente sus intereses y necesidades
de fracción de clase particular para reproducir-e en la esfe
ra de poder que le corresponde, según sean las, ecesidades ~
de cada coyuntura histórica por la que atraviesa.
Entre las modal idades más sobresal 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
flsica a través de satél ites, comunicación axial, teleprensa,
micro-ondas, etc.
Para a m p I iar 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: Ideologia y Medios de Comunicación, Autores -
Va r io s, B u e n o s A i r e s , A r gen t in a, E d. Am o r r o r tu, 1 a. e d ., - -
1974, p-l16; Ensenzberger, Hans Magnus. Integrantes de una
Teoría de los Medios de Comunicación Masiva, en: Los Medios
de Comunicación C01ectiva\ Jaime Goded (Compilador), México,
D.F. Universidad Au tó n o m a Nacional, F.C.P.S., UNAM, Serie -
lecturas No. 1, la. ed., 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 a n en este período, c o n su l tar "La Primera -
G u e r r a r·, un d ia 1 '1 1 a T eo ría He can i c i s t a "E s t ím u 1 0- R e s p u e s t a " ,
en: T e o r ia s del a Co m u n ic a e ió n i·~a s iva, r~.L. O e F 1 e u r, Ed. -
Paidos, Serie Mundo Moderno No. 57, Buenos Aires, Argentina,
p-165, 174.
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(3) Para una v i s i ó n 910bal sobre l a s p r i n c i p a l e s características
del f un c ion a 1 i S!i1 o a 1 a n a iza r I a c o Ir,u n i e a e ió n d e m a s a s, con-
sult~r nucst~J tr~bajo [1 [stu~iv ~ateria1 ista de la Co~uni-
cación de Masas, Centro de Dccu~cntación Para la Comunica---
c i ó n I'~a s i va, t f I e o r~), [1e p " r t ¿¡ m e n lo d 0 [ d u e a e i ó n y Co m u n i c a - -
c i ó n, U n i ver s ida d A u t ó nn rna )'1e t r o p o 1 i t J n a - X o c lo i mil c o, r·, é x i c o ,
D.F., 1979, p-33.

( 4. ) H i 1 1 i a m s, R c1 y;n 0 n d • Lo s ¡.¡ e dio S d 0 CO m u n i c a c i ó n So c i al, Bar e e
lona, España, Ed. Península, la. Ed. 19/.f, p-33.

(5) Mc.Luhan, t1arshal1. La Compresión de los Medios Como loS Ex-
ten s ion e s del H o '71 b " e, ;·1é x i e o, D. F ., Ed , O i a n a, 1 a. Ed ., 1 9 6 5 ,
p-28. Para ccmprobar co~o dicho autor anal iza el origen de
la prensa, comics, cine, radio y televisión como medios masi
vos de comunicación, revisar respectivamente en la segurlda :-
p a r t e del mismo t r a b a j o los siguientes capítulos: 21, 17,29,
30 Y 31.

(6) Wagner, Fernando. La te1-e~~~Técnica Z Expresión Oramá-
t 'i c a, Bar c e 1 o n a, E s p a ñ a, E el. L a b o r, S. A ., r~u e v a Coi e c <. i ó n L a
bo r -Il o. 1 43. 1 972. p - 1 4 .

(7) Schramm, Wilburt. ~1 Desarrollo de las Comunicaciones i el
Proceso de [)esal'ro118, en: Ev o l u c i ó n Política y Comunicación
<ier:lasils, Pr+i n c e t o n University i'ress, Varios Autores, la.-
Ed., 1965, p-30-~7.

( (l ) ~,c. Q u a i 1, Oe n i s . S o c i o 1 (1 '1 j 2 ci r: 1 o s r·, e dio s t-1a s i v o s d e r::0 11 U -

n i c a c i ó n , Elu e n o s ;\ i r:es,-----¡\i:- q e n t i 11,). E d. Pa ido s, 1 a. Ed ., 1 9 7 '2 ,
-p - 1 3 . -'

( * ) Oa y i d R i e s nia n y o t r o s , T h e Lo n 1 e 'j Cr o \':e d, Ne ~I Ha ven, Ya 1 e -
Un i ver s i t Y Pr E S s , 1 950, e s ;; e r: i 2 1nien t e cap. l. ( Ha y t r a d u c - -
c i ó n: L a nu c h e G u r;;b r e S o 1 i t il r i a, Elu e n o s A i r e s, 1 9 6 4 ) •

( 9) R i ver s, \.! i 1 1 i a rns L. Y Sc h r a mrn , ti i 1 bu r . El 1m n il c t o del a s C0-
mu n i e a r: ion e s d e ~:a s a s , en: Re s Don s a b i 1 ida d y Co mu n i c a c i ó n d e
}1a s a s, l$u e ño s ;\ i r e s, A" gen t i n él, Ed. T r o q u el, 1 a. Ed ., 1 9 7 3 ,
p-14-15.

(10) Wright, Charles R. Comunicación de Masas, Buenos Aires, Ar-
9 p n t i n a , E d . D" i d C' s, 3?. ~ el •• 1 9 7 2, ;;" f~

(11 ) El 1m [) a c t o d <. l;¡ <; r.n m 1I ni r" ( i" n ~ <; ri o M ~ ~ " ~ ,

gentina, Ed. Paidos, 3a. Ed., 1972, p-15.

(12) Gutiérrez VEgc, Hugo. Ob s e r v e c t o n c s Sohre el Cine, la P.2dio,
1 él Te 1 e '1 i s i Ó n ./ 1 3 S H i s +. o r i 3 5 C5;TI i c ~ s , en: f: e v i s tan e x i can a
de Ciencia Po1 i t i c a No. ¡,¡, ;·iéx-~D.F" Ed. Universidad de
¡'léxico, Fa c u l t a o de CiEilcias Po l Lt i c a s j' Sociales, Año XIZ,-
Nueva Epoca, Octubre-Dicic~brc de 1973, pags. 5 a 13. Aunque
E' 1 a u t O)', e ~ e ~ t c ;; r j ::::: r ; f <;. s e d e s ü pro d iJ C e j e 11 con s t l' U Y ~ -
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una verSlon muy historicista de la transformación de los apa
ratos de difusión de masas, en ura s2g~nd~ época de su formi
ción supera considerablemente estos planteamientos al inter=
pretar la din~mica de transformación de los medios ligada -
con el proceso de r e p r o d u c c i ó n de la formación capitalista -
contemporánea. Nos referimos al trabajo Información y Socie-
dad, Fo n d o d e Cu 1 t u r a Econ ó m i c a, S e r i e A r c h i vos del F o n J u --
No. 13, México, O.F., 1974.

(13) Gutiérrez Chavcro, Rafael. Los Itinerarios de 1ft Comunica---
ción, En: Revista t1exicana de -Ciencia Pol i t i c a No. 69, Méxi-
~ O • F ., Ed. U n i ver S ida d A u t ó n o !iJ a d e t1é x i c o, F a e u 1 t a d d e -
Cicncias Políticas y Sociales, Año XVIII, Nu e v a Epoca, julio
-septiembre de 1972, pags. 95 a 99.

(14) Tcrrou, Fernando. La Información, Caracas, Venezuela, Ed. -
Harte Avila, la. Ed. 1969.

( 1 5 )

( 1 G )

(17)

( 1 8 )

Rodríguez, Mauro. Los Mrdios de Comunicación ¿Están Creando
una Nueva HUrlanidadT:Re-:;'-ista de Revistas No. 137,15 de ene
r o del 9 7 5, ¡,¡éxTco, D. F ., P - 2 O- 2 1 .

Frug,l\gmar. Del Telégrilfo al Satélite (Primera Parte), en:
Revista Antena 'io. 17, Or q a n o Oficial de la Cámara Nacional
de la Industria de Radio y Televisión, México, D.F., Diciem-
bre de 1972, p-14,15~ Y Del Telégrafo al Satélit~ (Segunda -
Par te). en: R e v i s t a A n ten a Tia. 23, ¡.¡ é x i e o. D. F ., j u n i o de -
1973, p-5.

Salazar Ro v i r o s a , Al f o n s o . Historia de la Radiodifusión, en:
Revista Antena ::0.2<1, OrganoDficial de la Cámara de la--
Industria de Radio y Televisi6n Mexicana Mexicana D.F., ju--
lio de 1973, p-25 Y 25.

Villamil Duarte, José A. Pu b l f c i d a d !-iexicana. Su Historia,-
S t1 sIn s t ; t u e ion e s , S u s H0:-1 U r e s : 1 J OO - 1 97 1)~-Ed • oe.'Tios'copTil, -
S.A. Y I-:cdios Pu b l t c í ta r t o s ¡-:exicañO-S; néxico, D.F., 1971,-
p-123, 124 Y 162, 153.

( 1 9 ) R a b e 1 l. ~ía 1 k a h • ti i s í.. e r i a d c: 1 r e 1- j o d i s InO: S u s r r ime r o s P a s o s ,
El Ola, 22-I'v'-79, p-10.

(20) Nos referimos a las ser;?s de estudios descriptivos y atomi-
z a d o s e l s b o " a d o s oo r d iver s o s G r u n () < d P él c; P <; () r P <; rl P 1 rl 11 t¡ ;: '> -
CO, sobre las po] fticas de com~ni~aci6n y cul tura en América
latina, que no r e b a s c n el¿mbito t e c n o l ó q i c o del problema, y
pretenden aportar un patrón de objetividad histórica para a-
n a l í z a r la comunicación de masas e n cada país de ia región.
Re v í s a r las s e r í c s : "Políticas de Comunicación" y "Políticas
Cu -¡ t u r a i e s", En t r e 1 a s r.1i s s o b r e s a 1 i e n t e s f i 9 !.J r a n por S u a 1 -
t o g r a don a r r a t ~v O, Fo n s e c a 1-'.. J il ; "1e . L a s Po 1 í tic a s d e e o -
rntlnic?'ci5n nq C~s::.~ P i c a , Pc:r~~, EJ. U!:ESC-C,l ~97S.35 p.; D~

Ca rn a r-q o , Ne l l y , las Política~ de Comunicación en el Brasil,
Pa r f s , Ed. U¡IESCO, 1975, p a q , 83; Ca r r ez u s a Aljama, Alberto;
Botero Páramo, Ivan; Ar e n a s , Luis Alberto y Uma ñ a , Alberto.
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las Políticas de Comunicación en Colomo13, París, Ed. UNESCO,
T976, pag~.49; y mucha$ otras más.
Al parecer, todavía a finales de 1979, esta oo l i t t c e de in--
vestigación, de la más relevante institución cultural del -
mundo occidental, no ha cambiado, sino que al contrario, sus
programas de trabajo hablan de un nuevo reforzamiento de es~
ta tendencia. - Es decir, las directrices de investigación de
la UNESCO, en 'materia de medios de comunicación, para los -
pr6ximos aHos, reflejan una fuerte inclinación para reprodu-
cir. en dimensión ampliada, la línea del historicismo fun--
cionalista en el campo de la historia de ~os aparatos de ma-
sa s.
El caso más destacado, 10 encontramos en el ambicioso proyec
to que. bajo fos auspicios de la Cinemateca BOlgura yde la-
UNESCO, persigue reconstruir crono16gica y detalladamente la
historia completa del cine mundial. Apoyado por un equipo de
15 países, cuya coordinación esta en manos de Guído Aristar-
co (Italia), Ronan Gubern (España) y Todor Andreykov (eulga-
ría), .se pretende escribir 17 volúmenes de un millar de pági
nas cada uno, -dividiendo la história del cine, en las 5i---~
guientes zonas mayores: antecedentes y cine mundo (Vol. 1 al
4 ), e in e s o n o r o h a s tal 9 3 9 (Vol. :; y 6), S e 9 u n d a G u e r r a 1·\u n -
dial (Vol. 7 y 8), periódo 1945 a 1960 (Vol. 9 al 12) y pe--
ri6do 1961 a 1930 (Vol. 13 al 17). A e s t o se agrega un VoL
18 por el índlce.
Aunque hasta el ~omento no existen acuerdos metodológicos de
finitivos, los avances de trabajo, e n este campo, nos hablan
de una clara reconstrucci6n de una historia funcional ista -
del cine, tanta de corte 1 ineal, como de perfil tecnocrático
Los avances m~s destacados nos muestran que después de adop-
tar algunas medidas técnicas de trabajo, l a comisión se pre~_
c u p a , p r io r i t er t am e n t e , por aspectos s e c u n d a r io s de la -i n v e s
tigaci6n, y no por el co~tcnido cientlfico de la misma. As¡~
envian-a China a Jovis Ivens para que no quede fuera esa in-
dustria cinemato~r5fica, y para estudiar descriptivamente o-
tras zonas de confl icto. Se acuerda también que la división
por ~pocas y volGmcnes será general para todos los pa'íses, -
pero que en cada uno de ellos se fijará el pormenor dp otras
divisiones. Para la cronologla del cine EspaRo1, por ejem--
p 1 o, p u e den im p e r t a r 1a s fe c ti a s d 2 C e m ie n 7. o y fin d e G u e r r a
Civil (1936-1939), o de la muerte de Franco (1975); mientras
(jut: a. C.~LdUU~ U~'IUOS le puede im p o r t a r mu c n o el impacto de -
1 a t e 1 ev i s ió n, con s u s con s e e u e n e ia s del 9 5 3 (c i n e e n r e 1 ie -
ve, Cine~aScope, Cinera~a, ete. l. Existi5 consenso en que -
el tema cinetogr~fico se amplla de varias maneras y que ESO
debe se~ reflejado en su historia, como es el caso de mani--
fcstacicne~ ~ar;!~:le~ (cj~c am¿¡teur, cinc indep0ndientt:, el
ne pornogr5fico, cine para T.V.), el de la producción comer-
cial de consumo, aunque no tenga inter~s artistico oropio, y
.el de ciertas e x p r e s t o n e s d e r t v a d a s , como son el festival, -
la revista y el libro de cine. Se plensa llegar incluso a -
u n a h i s t o r ia c o m p a'ra da con 6--tr o s m e d j o s de c o m un ic a e i6 n q u e
se han vinculado con el cine: la historieta, la radio, la te
levisiÓn. -
Sin embargo, en opinión de flamero Alsina Thevenet estos acuer
dos dejan pendientes enormes incognitas sobre la metodologli,
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cu e s e r a n e, t r a o a i o OC,l o r t r-e r a n c , p o r q u e r a o r é qu e e l e q i r
~. trc op- O~:S. La ~i5 cri~ ~Ci C'~~ ,e ~Led~ es~ribir ~on -
e é n r a s i s en los c r c ao r e , '.-: a o r t n , '.Jriffi:.n. t:iSer1stel1,
Berya~ n) o 21 es:;uel1, gé 2!"CS o ten~~~cias lcomeoia. aven-
tura, n e o r r e a t i s no c+c o c omen t a i i n q i é s }. Se la o u e e e escrl--

• r a no por a ñ o, j if. n tan d o por e j e ':1 p 1 o t o d (1 e 1 e i n e El u n d i a 1
de 1938 o el de 1962, Y ese dará i !ustrac~6n sobre Jlguras -
coordenaaJs entre un aaís y otro, pero 3 su vez ese enfoque
¡'O p e r m i t i r f a ver c l a r am e n t e ia e v c l u c t é n de p e r s o n a l í d a o e s
y de industria. Y como el cine es un arte colectivo, deberá
recordarse esa ca~plejidad, para que los escritores no que--
den oscurecidos por sus dircc~0res y para que se vea a Gre-
99 Toland detrás de Sanuel Goldwyn di! Orson Welles y de ~i--
11 i a m \,1 y 1 e r . Par a ma yo r in f o r rol il e ió n, e o n s u 1 t a r , 1 a U tl E S e o -
e a l' en t "" 'J '1: H i s ': J r i il del e i n -, l! '1") '.' á s !J no, 1 7 T Ir d e 7 o ;¡ - o é.

( "1) NJ S r e f e ~ i "1:) S a 1 o s t r a b a j e 3 L 2 T. V. L 1 e 9 a ;¡ T ~ e:-- r a d f' Fu -'. -
~. R e v i s t a R a d í o y T. V. ~lo. 1 2, R e v i s tal n ter n a-c ion a 1 d e fa

n d u s t r ja '\djial, '101.5, :·.tn'il de :969, p-l~ a 23; Pa n o rvrn.s
del a Te 1 e v i s i ó n e n Ee u a e o r, Re v i s t a Ra dio y T. V " N~---:-
Vol. 4, j J 1 i 1) d c: 1 9 e 7, P - I e - 2 J j 7 el ~ ~ S d é 1 P a c .; f í c o. De can a -
de las E--;isaras Ecuato!-i.lncs, Revista Radio y T.V. No. 11
y Q l. <1, p - o J' 1:J; J' ~i., n_r~PS 1e I a ~ ¡¡ dio d i f u s i ó r Gu a ya 1 i S u e -
ñ a, Re v i s t a P.a dio y T. V. :, o. j, Vol. 6, a g o s t o 1 969, p - 1 2- 15.

( 2 2 ) P a s q u a 1 i , A n ton i o . e o m u n i c a e i ií n 1. Cu 1 t u r a d e r·~a s a s, Ven e z u e -
1 a. Ed. ~¡on t e 1\ '.' i 1 a, 2 a. Ej.. 1 Y72, p - 550.

( 2 3 ) Sánchcz Aya l a , Fernando. La Telegrafía sin Hilos fué el.. 01';-
9 e n del a P ~ ~ i o, en: P.e v , !\ n ten e, :10. 78, f.. n o 7, 11é x i c o, D.
F .• ma yo= j u n i o e e 197), p-14-J9.

(24) Cremoux, Raúl. é Te l e v i s i ó n o Prisión Electr6nica?, Ed. Fondo
de Cultura EconÓ:lica, Serie Archivos del Fo n c o tl o , 12, la. -
Ed ., r1é x i c o, D. F ., 1 9 7 4, P - 1 1 - 1 5. Au n q u e e 1 p 1 a n t e a m i e n t o -
central en la primera eta~a, del trabajo expresa una concep-
c i ó n 1 i u e e l y t r a d i c i o n a l de esta real idad c o mu n i c a t i v a , en
la Gltima secci5n de la investigdci6n se revalQa ligeramente
L i e a ,- á L t l: r :; u !J C' I C: s L I U e ~ u, d ~ U t: I i.. ~ Á L. u d 'j í f I L r o ú u l. i r !II d r 9 i - -
n a 1 me n t e a 1 9 u n a s v a r i a b 1 e s C' con Ó~: i c a s del a r a dio y t e 1 e v i - -
s i ó n e n ~I é x i e o (e o n s u 1 t a r p ag. 1 O 9 a 1 1 7 ) ,

(25) Gálvez Concino, Fe1irr. Los Fr<licrs del Alba. La Primpra Dé-
c i'; el i1 rl p 1 rl ~ rl " i e, 1 i f" 5 ir. n '.: r< y 1 r=--,-;-.~T e s i s d e L i c ~ n c i a tu r a , E s
c U E: 1 a de P ~ ;.¡ ó ~ i s n G y e" i~ U n i e (; c i ó n , FJ C u 1 t a d de C i en c i a s Po-:
l i t í c a s y Sociales, U~¡;\;':, ;'léxic'J, D.F., 1975.

(26) Alvares Acosta, Miguel. La Radiodifusión, en: Primer Semina
r10 Para el Estudio de las Comunicaciones Y' los Lr e n s-po r t e s "
en México, Instituto de Estudios Políticos y Sociales (IEPES),
octubre de 1974.

(27) Vazquez E., Ha r c o A. Con Lucha v Entreqa se Desarrolla la Téc-
n i e a del J R iI dio d i f u s ió n, en: ? e v , f., n ten a rlo. 74, Or 9 a n o O f i
cial de la Cámara Nacional de Industria de Radio y T.V., A"~
6, ~1é x i c o. D. F ., 1 9 7 e.. p - 2 1 - 2 2 •
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(28) Hej1a Pr t e t o , .Io r q e . Hiqor.iade la Rddio y ia T.V. en r-,éxico,
O • F •• Ed. u e t a v i o Co , m e r:ares-, 1 9 7 2, P - 3 2 2. i.

(29) No referImos a os a~tic~los TELEVISA. Stntesis y Proyección
del a T. V ~ e o me r c i a 1 ¡-í e x i e a n a, en R e v .: A n ten a No. 64, A ñ o 6,
Marzo de 1974, p-14-iE; Y XXV Aniversario del Canal 5. Gonzá
le] Camarena, Pionero Gc n i a! , en: l b id , p-18-22.

(3 O)

( 31)

No s r e f e r j-mo s a t o d o s 1 o s t r a b a j o s s o b r e L a Te 1 e v i s i ó n r-le x i -
cana inclu{dos en el No. 29 de la Revista Comunicaciones y -
Irnsport.s. Ir! Ep o c a , México, D.f., julio-agosto de 1976.
Al parecer, en el caso de la historia de la radiodifusión m~
xicana, esta tendencia historista tambi~n se reforzó desde -
el momento en que se constituye oficialmente en 1977 la Aso-
ciación de "Iniciadores de la Televisión Mexicana" A.C. Pro-
puesta por Emil io Azcárraga Milmo, se constituye dicha aso--
e i a c ió n e o r. 6 O n i e'" b l' o S p i G ~. !; r o s del a r a dio d i f u s i ó n con o b -
jeto de realizar la historia de la T.V. Mexicana a base de -
películas, c i n e s c o p i o s , v i d e o t a p e s , f o t o q r a f i a s , e t c . , y e l a
boran un documento, que a juicio del Secreta~io de Goberna-~
ción, Lic. Jesús Reyes Heroles, d e b e formar parte del Archi-
vo General de la tlación. Quedé c o n s i t u i c o el GruDo "Tn i c t a d o s-
r e s del a Te 1 e v i s ió n H& ~( i can il, A _C . '": Ha r á n 1 a H i s-~ orlade-=-
Nuestra LV., El Heraldo de México, 31-- V - 1977, p-3-D.

ti e o s t a, Le o n a r do. ~1e dio s 1-1a s i vos e I d e o i o 9 í a 1in D e r ia 1 i s t a, -
en Rev. Casa de l a s Am é r i c a s Ilo. 77, Imperialismo y t-ledios-
de Comunicación, Año XiII, marzo-abril de 1973, La Habana, Cu~a
p-7.

(32) Verni, Vicente. El Ouinto Poder, Ed. Ibero !1exieana, M~x;co,
D.F., 1955, p-17-24.

(33)

(34)

Ar ; a s Ru í z , i\ n iba 1. E1 ~,u n d o del a Te 1 e v i s ió n , Ed. Gua dar r ama ,
la. tÚ., na c r i o , tspaña, 1971, p-27~43. ---

~Ii c h el, r-la n u el. Re f 1 e x ion e s S o h l' e 1 a T. V ., en: P r i me r S.e m i n a
r io de Estudio de los rroblemas e e los Medios de Co mu n ic ac t ón
en México, l n s t i t u t o de Estudios Políticos y So c i a l e s , [EPES,
Héx-icc, D.F., 19;;3, p-2-4. -

( 3 5) Go n z á 1 e z A1 o n s o, e a r los. E1 ~1u n d (\ ¡mn r e s o 1 vII, E1 Día, -
4 - IV - 1979 j 5 - V- 1 979. -_.-

(36) Arrieta ErdozainL Luis. ~otas P3ra una Semi5tica Estructura-
lista de la Imagen Cinematográfica, en¡ Cuadernos de Comuni-
cación No. 37-38, julio-agosto de 197&. Mixico. D.F •• p-6-9.

(37) Obgen, Lancelot. From Clave Paitinq To Comie Strip: A Kalei-
doscope of Human Comunication, Londres, 1949.

(38) Pérez, Aurelio. El O;-1gen de los Medios Masivos, en: Memorias
del Primer Seminario de Comunicación, Departamento de Cien--
cias de la Comunicación Social, Universidad Anahu~e, Mixico.
D.F •• 1973, p-147-161.
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(~:~ f-ara a c a n z a r un conocimiento qlobal sobre el tipo de desa--
(:01 ID que ha alcanzado la corriente cr'tfca de la comuntc~-
c,ón, e p e c i a lme n t e en Amér'ca Latina, o n su l t a r , p'ccini, -
"label. La investigac 'ón Sobre los Medios de Comunit::ación en
Am€rica Latina, en: Simposium Nacional' de la Comunicaci6n: -
t-a'-rxperiencia de América Latina, Frente a la Experiencia de
E.U.A., MéxiCO, D.F •• Universidad Iberoamericana, Departamen
to de Comunicación, 3 de Abril de 1978, p-l0-16; Assman, Hu~
90. Las Necesidades Emotivo-Utópicas de las Masas y la Comu-
nicación Masiva, en: Teologia desde la Praxis de la libera--
ci6n, Salamanca, España, Ed , Sígueme, 2a. Ed., 1976, p-247-
248; Y Martín Barbero JesGs. Comunicaci5n Masivd: Discurso y
Poder, Quito Ecuador, Ed , CIESPAL. Colección l n t y l la n , la. -
Ed., 1978, p-18 a 24.

(40) Hasta el momento los únicos trabajos críticos que conocemo~
que plantean de manera muy aproximada 21 origen históricc ée
los aparatos de comunicación de masas en la formación capita
1 í s t a , son Gandasegui, Marcos A. Estructura Social y Medios-
de Comunicación Masiva, en: Rev. Casa de las Américas, La Ha
bana, Cuba, mayo-junio de 1976, tomado del p e r í ó d o El Día, :-
Sección Testimonios y Documentos, 6 Sept. de 1976, p-19; Vi-
llagran, Carlos. Los Problemas de la Ideología y la Ciencia
de la Comunicación, en Rev. Mexicana de Ciencias Polfticas y
Sociales No. 86-87; México, D.F., UflAM, F.C.P.S., o c t= d t c- 9
77, enero-marzo de 1978, p-73 a 84; Periodismo v lucha de -
Clases, Obra cit., p-43 a 45 y 63 a 65; y ~ordenstreng, Kedi
le; Varis, Tapio. La No Homogeneidad del Estado ~acional y :-
la Corriente Internacional de la Comunicación; en: Revista -
CHASQUI, No, 7 Quito, Ecuador, 1974, p-58 a 70; Paz, Ida. Me-
dios Masivos, Ideología y Propaganda Imperialista; Ed. Cas-a-
del Libro, La Habana, Cuba, la. Ed., 1977, p-l09 a 116; Esu
parza, Luis. Los ;'paratos der.(1mllni~l5l1¡je Ma5as en laHistoria
del Capitalismo, Taller de Investigación para la Comunica---
ción Masiva (TICOM), Universidad Autónoma Metropol itana-Xo--
c h im i l c o , México, D.F., Ed. f1imeografiada, 1979, p-33. Por-
último, para el caso del surgimiento de la publ icidad y los
medios en México, vease, Bernal SahagGn, Victor; México: la
PUblicidad, en: T.V., Cine,Historietas y Publicidad, Cuader-
nos del Centro de Estudios de la Comunicación No. 2, Facul--
tad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM, México, D.F., _
1978, p-54-66; y del mismo autor, Anatomía de la Publ icidad
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