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EL MODELO DE DESARROLLO NEOLIBERAL OBLIGA A REDEFINIR ÁREAS TEMÁTICAS

~a nueva ruta de la investigación
latinoamericana a fines de siglo
Javier Esteinou Madrid

El proceso de transformación moderna
que han experimentado México yAmérica
Latina desde los años ochenta con los pre-
parativos para consolidar el Tratado de Li-
bre Comercio, el Mercadó Común Cen-
troamericano y el Merco Sur, están
produciendo profundos cambios en las
estructuras económicas, políticas, socia-
les, agrícolas, tecnológicas, mentales, le-
gales, etcétera, de nuestra región. Tales
realidades a su vez están modificando los
sistemas de vida, organización, trabajo,
educación, producción y competencia
de la mayoría de la población latinoa-
mericana.

Esas modificaciones no sólo están re-
percutiendo en la base económica y polí-
tica de la sociedad mexicana, sino sobre
todo en la estructura cultural e informa-
tiva del continente. Al mismo tiempo di-
chas transformaciones han impactado
profundamente sobre las políticas edu-
cativas y de investigación de la comuni-
cación en la zona. Por ello, hoyes suma-
mente, importante analizar cómo la
aplicación de las leyes del mercado en
la etapa de la globalización cultural es-
tán transformando el esqueleto y la di-
námica de nuestra comunicación nacio-
nal y regional.

En ese sentido podemos afirmar
que para que el modelo de desarrollo
modernizador se pueda consolidar en
México y América Latina, ha sido indis-
pensable la presencia de nuevas condi-
ciones legislativas, productivas, técni-
cas, laborales y jurídicas, pero además
ha exigido la existencia insustituible de
una nueva conciencia modernizadora
que respalde y afiance las acciones ante-
riores. Tal mentalidad ha producido, a
través de los medios electrónicos de co-
municación, las condiciones subjetivas
necesarias para el funcionamiento de
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nuestras sociedades dentro de las nuevas
relaciones competitivas del mercado
mundial.

La presencia de esa conciencia mo-
dernizadora significa que hoy entramos
en las etapas de desarrollos nacionales
en las que se formula que ante la nueva
globalidad internacional para ser eficien-
tes, especialmente en el terreno comuni-
cacional, hay que aceptar la propuesta de
asimilar -casi de manera indiscrimina-
da- los principios del laissez [aire in-
formativo en el terreno comunicativo o
cultural o, lo que es lo mismo, asimilar la
mentalidad de que "lo que no deja dinero
a nivel cultural, no sirve". Bases que, lle-
vadas a sus últimas consecuencias, en la
práctica real plantean el peligro de que
en vez de fortalecerse nuestras estructu-
ras mentales y educativas nacionales fren-
te al período de apertura cultural, éstas se
flexibilicen y en ocasiones hasta )rosio-

o

nen más sus valores para incorporarnos
eficientemente como sociedades margi-
nales y sin restricciones algunas a la
nueva estructura de competencia y de
acumulación de los mercados mundiales.

En otras palabras:, ante el floreci-
miento en nuestros países de las tesis
modernizadoras que sostienen el adel-
gazamiento, la privatización, el replie-
gue, la desregulación, la globalización y
la transnacionalización de todos los cam-
pos de lo público, hoy se formula, cada
vez más con mayor convencimiento, que
la rectoría cultural de las sociedades
mexicana y latinoamericanas no debe
conducirse por la acción interventora de
políticas planificadoras del Estado, sino
que debe ser conducida por el equilibrio
natural y perfecto que produce el juego
de las libres reglas del mercado entre
productores y consumidores. De esa for-
ma, para adecuar el espacio cultural de la
sociedad mexicana a las nuevas necesida-
des del mercado, se altera la concepción
tradicional de la actividad comunicativa
que la comprendía como un producto so-
cial y se pasa, con mayor velocidad, a en-
tenderla ahora como una simple mercan-
cía más que debe estar regida por los
principios de la oferta y la demanda.

Con la introducción extensiva de los
principios de las leyes del mercado al te-
rreno cultural y comunicativo, en Améri-
ca Latina oficialmente se ha planteado
que dichas actividades se volverán más
productivas, que se romperán los mo-
nopolios tradicionales en ese rubro al
promoverse la libre competencia cultu-
ral, que se aumentará la calidad de los
productos elaborados, que se abrirán
nuevos espacios de participación social
dentro de ellos, que se elevará la eficacia
de las dinámicas culturales, que se agiliza-
rá la producción comunicativa, que se
acelerará la modernización informativa,
que se ampliarán y diversificarán las fuen-
tes de financiamiento de las empresas cul-
turales, que se acelerará la apertura de
nuestra estructura mental al flujo mun-
dial de información, que se creará una in-



vestigación de la información más avanza-
da, etcétera. En una idea: que fundamen-
talmente se enriquecerán estas activida-
des al vincularse con los procesos de la
modernidad.

Todas esas tendencias modernizado-
ras, y otras más que han surgido a nivel
cultural y comunicativo en la región,
han impactado sustancialmente en el
campo de la investigación y han dado
origen a una nueva etapa del estudio de
la comunicación en México y América
Latina.

Investigar en tiempos del TLe

Debido al cultivo de la tendencia mer-
cantilista y pragmática que ha caracteriza-
do el desarrollo de la estructura cultural
del modelo neoliberal en México y Amé-
rica Latina al final de la década de los
ochenta y principios de los noventa, se ha
acentuado la dinámica de desproteger e
incluso desaparecer la investigación de la
comunicación de carácter humanista y so-
cial. Asimismo, desde las políticas oficia-
les científicas y educativas de los Estados
nacionales latinoamericanos, se han im-
pulsado desmedidamente los estudios de
corte tecnológico, pragmático y eficientis-
ta de la información.

En ese. sentido, por ejemplo, en la re-
gión han surgido las investigaciones so-
bre las características físicas de las nuevas
tecnologías de información, la amplia-
ción de la televisión directa, la intro-
ducción de Internet, la expansión de
los satélites, el empleo de las nuevas
computadoras, el estudio de las intertex-
tualidades, el examen del ciberespacio, la
interacción de las máquinas de informa-
ción de la última generación, el examen
de la adaptación de los medios virtuales,
la comunicación organizacional, y la re-
flexión sobre la interconectividad, etcéte-
ra. En contraste, se ha descuidado u olvi-
dado drásticamente el análisis elemental
de los procesos de democratización de
los medios de comunicación, el empleo
de las nuevas tecnologías para impulsar
el desarrollo social, el uso de las infraes-
tructuras informativas para defender la
ecología, el empleo de los medios para
producir alimentos, el aprovechamiento
de dichas tecnologías para reducir la vio-
lencia, el uso de la comunicación para la
rehumanización de las ciudades, la uti-
lización de los recursos comunicativos
para la conservación de las cadenas bioló-
gicas de manutención de la vida, la reuti-
lización de las estructuras de comunica-
ción para crear culturas básicas para la
sobrevivencia social, su aprovechamiento
para el rescate de las culturas indígenas.

Así pues, con el lugar estratégico que
el nuevo modelo de desarrollo rnoderni-
zador le ha concedido al mercado para

ser el eje fundamental que dirija y modele
a los procesos sociales y educativos en
América Latina, éste se ha convertido en
el condicionan te y el disparador central
del cual se ha derivado el origen, el senti-
do y el destino de la producción cultural-
comunicativa en nuestros países, espe-
cialmente de la investigación de la
comunicación. Es decir: el reciente pa-
trón de crecimiento neoliberal asumido
por América Latina para la reactivación
del proyecto de investigación social de la
comunicación y de las culturas naciona-
les, no ha resurgido de la antiquísima de-
manda de los grupos sociales básicos por
resolver las necesidades sociales más
apremiantes, sino que se ha derivado de
la incorporación acelerada de nuestras
sociedades al mercado mundial, que no
es otra realidad que la reactivación y la
ampliación intensiva del proyecto econó-
mico super transnacional en la periferia.

Desde una perspectiva humana ello
significa que, cada vez más, el mercado se
ha convertido en la autoridad que deter-
mina el valor de las personas y la vida, y
no las fuerzas y procesos sociales en los
que están inscritos. En términos educati-
vos, eso representa que son cada vez más
las bases de la mercadotecnia las que go-
biernan la orientación y la acción de las
instituciones culturales y comunicativas
de nuestras naciones y de la región, y no
las directrices del desarrollo social y espi-
ritual de nuestras comunidades. Por
tanto, la modernización neo liberal bási-
camente ha reducido el proyecto comu-
nicativo y cultural del Estado y de la socie-
dad a fortalecer y expandir las relaciones
de mercado en nuestras comunidades, y
no a ampliar y reforzar los procesos cul-
turales más abiertos, democráticos y par-

ticipativos que durante tanto tiempo han
demandado los grandes sectores básicos
de nuestros territorios.

Todo ello significa que al ser progre-
sivamente regida la cultura por las leyes
de la Mano Invisible del Mercado, el
proyecto neoliberal de investigación de
la comunicación producido en nuestra
región a través de los centros de inves-
tigación y de otras infraestructuras cul-
turales, constituye crecientemente una
propuesta gobernada por los siguientes
principios:

En primer término, a diferencia de
las décadas anteriores, la investigación
de la comunicación ha buscado conse-
guir la ganancia, cada vez más, a corto
plazo. Mientras menor sea el tiempo de
recuperación de la inversión intelectual
realizada, mayor atractivo genera el
proyecto investigativo. Tal circunstan-
cia ha significado que las inversiones
mayoritarias en el terreno de la investi-
gación comunicativa sean definidas
muy directamente por la rapidez de la
recuperación de la ganancia económica, y
no por otros criterios más humanos y
equilibrados orientados al sentido de la
ganancia social que hace tiempo introdu-
jo el Estado Benefactor o Planificador.

En segundo término, la ganancia pro-
ducida por la investigación de la comuni-
cación ha sido solicitada en términos
monetarios y no de otro tipo de retribu-
ción, como puede ser el enriquecimiento
social, o la humanización de la pobla-
ción, o la formación de una nueva con-
ciencia social para el desarrollo, o la
creación de una comunicación susten-
table para sobrevivir. Para la realidad
cultural e informativa eso significa que
aquellas actividades que no producen
ganancias pecuniarias, según la con-
cepción del cálculo morietarista de la vi-
da, no son apoyadas por las principales
instituciones académicas de la comunica-
ción de nuestros países. Por consiguiente,
los proyectos de investigación de apoyo
al desarrollo social han quedado crecien-
temente marginados o han desaparecido
en la medida en que no han respondido
a los intereses del mercado.

En tercer término, los pocos proyec-
tos investigativos de la comunicación
con orientación social que han sobrevi-
vido en la región, se han refugiado en
las reducidísimas islas intelectuales que
quedan de la vieja estructura del Estado
del Bienestar, especialmente en las uni-
versidades públicas de México y Améri-
ca Latina. Dichos proyectos reducidos
no han funcionado de manera aislada,
sino que también han sufrido los reajus-
tes de la producción del conocimiento
impuestos por las necesidades del mer-
cado.
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Atmósfera productlvlsta

En ese contexto, la investigación de la
comunicación realizada en los centros
académicos ha sido afectada por la intro-
ducción de la ideología de la Excelencia
Académica neoliberal, cuya dinámica si-
gue la lógica del productivismo industrial
de las fábricas pero en el campo cultural,
para generar el productivismo intelec-
tual. La elaboración de tal atmósfera
productivista en las universidades ha
ocasionado, entre otras, las siguientes
consecuencias para la investigación so-
cial de la comunicación en México y
América Latina:

a) Se han producido muchas investiga-
ciones fragmentadas y atomizadas que no
tienen continuidad epistemológica para
hacer avanzar la teoría de la comunica-
ción. Más bien sólo operan como grandes
volúmenes de ensayos informativos o
descriptivos que sirven para realizar mé-
ritos académicos con el afán de defender
el salario universitario. (Lograr puntos
para avanzar en los escalafones de los ta-
buladores universitarios).

b) Las temáticas humanistas, éticas o
filosóficas de la investigación de la comu-
nicación paulatinamente se han deslegiti-
mizado para dar lugar a los asuntos que
parten de los intereses de la razón instru-
mental o pragmática. Hoy vivimos un
reencantamiento intelectual por los te-
mas de investigación que fija las necesida-
des de la Mano Invisible del Mercado.

e) Se han privilegiado las políticas de
investigación vinculadas a los proyectos
inmediatistas, utilitaristas, fragmentados
y de f!1uycorto plazo, que en el mejor de
los casos sólo incrementan el conoci-
miento del reducido campo comunicati-
vo de nuestra profesión, pero que no
aportan para el conocimiento de las nece-
sidades comunicativas fundamentales.

d) La instalación de este contexto pro-
ductivista ha propiciado que el tipo de in-
vestigación realizada en los centros aca-
démicos sea cada vez más de naturaleza
individual, aislada y fragmentada, y no
producto de la reflexión y dinámica del
trabajo intelectual colectivo. De esa for-
ma, la investigación de la comunicación
surgida dentro del modelo neoliberal ha
sido marcadarnente individual y no con-
lleva la riqueza de la reflexión grupal.
Son excepciones muy contadas las inves-
tigaciones que hoy día se efectúan colec-
tivamente.

En cuarto término, así como en el te-
rreno productivo para conservar el pre-
cio de las mercancías, la ley de la oferta y
la demanda del mercado obliga a desper-
diciar miles de toneladas de productos en
nuestros países plagados de carencias, de
igual forma la aplicación de los principios
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del mercado al campo de la investiga-
ción de la comunicación ha presionado
a producir -a través de los centros de re-
flexión culturales- investigaciones más
lucrativas y rentables para la expansión
del mercado y no las que nos constitu-
yen como comunidad, memoria y nacio-
nes. En otras palabras: en una sociedad
regida exclusiva o mayoritariamente por
los principios de la oferta y la demanda,
el mercado está liquidando naturalmen-
te todos aquellos proyectos de investiga-
ción que son ineficientes para respaldar e
impulsar el proceso de sobreacumula-
ción y super consumo social, y fomentar
a las que sí permiten su expansión mate-
rial.

Por ejemplo, en el área de la forma-
ción de conocimientos, la aplicación de
Ley del Mercado al campo educativo está
cancelando en México las carreras de Fi-
losofía, Antropología, Sociología, Ciencia
Política, Historia y otras disciplinas huma-
nistas por asegurar que no son rentables
o necesarias para los criterios de la mo-
dernidad. Ante esta realidad debemos
preguntamos: ¿Qué sucederá con una so-
ciedad que progresivamente cancela la
existencia de las disciplinas especializa-
das en su autoconocimiento como socie-
dad? Frente a ese panorama, es preciso
decir que al aplicarse políticas tan prag-
máticas y de muy corto plazo se están for-
mando las bases de una ceguera soci~l de
inmensas dimensiones, pues Ios princi-
pios del mercado están abortando las
áreas del conocimiento humano especia-
lizadas en el análisis propio de la comuni-
dad. Ante ello, debemos interrogamos:
lA dónde va una sociedad que ve todo,
excepto a sí misma?

Hay que recordar que el mercado por
sí mismo no tiene ética ni corazón, ni se
preocupa por lo humano y lo social. Su
objetivo es la rápida y creciente acumula-
ción de riqueza a expensas de lo que sea.
Por consiguiente es una ley que en la me-
dida en que funciona autónomamente,
sin sólidos contrapesos planificadores,
puede introducir en las comunidades una
relación social de comunicación salvaje.

¿Privilegiar lo superfluo?

En quinto lugar, este proceso neolibe-
ral de mercantilización extrema de la in-
vestigación de la comunicación ha funcio-
nado bajo la tendencia de producir,
mayoritariamente, aquella investigación
que sea funcional para incrementar el
proyecto de acumulación de capital, en
especial a escala mega transnacional; y ha
marginado la construcción de las políti-
cas de investigación orgánicas que requie-
ren generar nuestros proyectos de desa-
rrollo natural. Así, al acercarse el final del
siglo XX, el proyecto neoliberal está for-

mando intensivamente una nueva Cultu-
ra Chatarra de la expansión del capital y
una reducción de la Cultura de la vida y
de la humanización que ~nto requiere
nuestra sobrevivencia nacional y regio-
nal. Esto debido a que el impulso a una
investigación en favor de la vida no es
una actividad lucrativa que valga la pena
fomentar a corto plazo, por la dinámica
del mercado, a menos que la evolución
de la dinámica social llegue a fases críticas
en las que el deterioro humano y social se
desmorone tanto que entre en contradic-
ción con la tasa de produción y concen-
tración de la riqueza.

Es decir: si al concluir el siglo XX la
investigación de la comunicación en
México y América Latina son regidas bá-
sicamente por los principios de la eco-
nomía de mercado y no por otras racio-
nalidades sociales más equilibradas,
corremos el riesgo de ser conducidos a
un sistema de comunicación salvaje. Tal
proceso de comunicación se caracteri-
zará por privilegiar lo superfluo por en-
cima de lo básico; el espectáculo por
encima del pensamiento profundo; la
evasión de la realidad por encima del in-
cremento de nuestros niveles de concien-. .
cia; la incitación al consumo por encima
de la participación ciudadana; el financia-
miento de los proyectos eminentemente
lucrativos por encima de los humanistas;
la cosificación de nuestros sentidos por
encima de la humanización de nuestra
conciencia; la homogenización mental
por encima de la diferenciación cultural;
la COmunicación de una cultura parasita-
ria por encima de una dinámica de la co-
municación sustentable, etcétera.

Debemos considerar con todo rigor
que "la no preocupación del conocimien-
to por la comprensión y transformación
de la realidad social, constituye un acto
de delincuencia académica e intelec-
tual".l De aquí, la enorme importancia
estratégica de efectuar un profundo al-
to intelectual en la vertiginosa dinámica
cultural de la modernidad latinoameri-
cana, que nos lleva a correr y correr sin
saber hacia dónde vamos, para repen-
sar desde las condiciones elementales
de conservación de nuestras vidas, cuá-
les son las prioridades en el campo de
la comunicación que debemos investi-
gar para sobrevivir como sociedades in-
dependientes, democráticas, equilibra-
das, sustentables y humanas en América
Latina .•

NOTA

1) La no preocupacion del conocimiento
por la comprensión y la transformación de la
realidad, constituye un acto de delincuencia
académica e intelectual. Poster difundido por
los estudiantes de la Escuela de Comunica-
ción en las paredes de la Universidad de Sao
Paulo (USP),·Brasil,en 1996.
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