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Las tecnologías
de información y
la confección
del Estado ampliado

JAVIER ESTEINOU MADRID

la emergencia de los medios de comunicaci6n dentro de las
superestructuras ideol6gicas de las sociedades capit~listas,
no sólo representa la radical transformación del interior de
la sociedad civil, sino Que, básicamente, el fenómeno más re-
levante que produce, es la ~reaci6n de una nueva dimensi6n
ideológica de la sociedad. Esto es, en ténninos generales,
puede pensarse que con la presencia de los medios de comunica-
ción la sociedad en su conjunto sufre una gran di)ataci6n cul-
tural, desde el momento en que todos los individuos o grupos
sociales pueden extender la realizaci6n de sus tareas o fun-
ciones especfficas a través de las técnicas de infonnaci6n. (1)

la sociedad entra ento~ces, en la fase de producir nuevos
procesos culturales de consecuencias sociales amplificadas e
insospechadas. Sin embargo, debido a que los medios de comu-
nicaci6ri, no son entidades "aut6nomas" o "neutrales" como
10 presentan las versiones funcionalistas de la comunicaci6n(2),
sino que son intermediarios técnico-industriales de las rela-
ciones sociales que se dan al. interior de la sociedad, s6la-
mente pueden participar a través de estos aquellos grupos que
tienen acceso al control y direcci6n de los mismos.

Por consiguiente, siendo que en la sociedad capitalista,
las grandes tecnologTas de informaci6n (prensa, cine, radio,



televisión, cablevisión, satél ites, computadores, redes de da-
tos, etc.) estan subordinados por las fracciones gobernantes
med iante factores primarios (propiedad de los medios, desem-
peño como industrias culturales, financiamiento institucional
y marco jurfdico) y factores secundarios de poder (control
de la produccción, circulación e infusión del sentido), única-
mente pueden actuar por medio de estos los estratos dirigen-
tes(3). Estas funciones dominantes son quienes forman en esen-
cia al estado en sentido ampl io. En consecuencia, quien puede
intervenir socialmente via estos aparatos de información, no
son todos los sectores de la sociedad, sino el estado en sen-
tido extenso.

Es por ello, que con la presencia de los medios de comuni-
cación 10 que se transform~ a corto plazo es el esqueleto ideo-
lógico del estado, y a largo plazo, el de toda la sociedad en
su conjunto. De esta manera, con la acción de las tecnologías
de información el estado experimenta una gran transformación
al interior de su estructura cultural, pues las tareas de cons-
trucción, dirección y cohesión ideológica que realiza, entran
en una nueva fase de extensión geométrica que da origen a una
nueva faceta del poder: el moderno estado ampliado. (4)

Históricamente esta dilata~ión del estado no se inicia con
la presencia de las tecnologias de información, sino con la
aparición de las primeras instituciones ideológ-icas como la
famil ia, la iglesia, las organizaciones culturales, la escuela,
etc., que posibilitan las primeras expansiones culturales del
gobierno, Sin embargo, éon el desarrollo de estas nuevas he-
rramientas intelectuales productoras de conciencia, los apara-
tos de hegemonía tradicionales sufren un desplazamiento sus-
tancial del lugar central que ocupan, para dar paso al surgi-
miento de una nueva ampl iación del bloque en el poder, via
las modernas tecnologias de comunicación. (S)

Por este motivo, el nacimiento de esta nueva zona del esta-
do ampliado se encuentra en íntima correspondencia con la evo-
lución y organización que adopta cada nuevo sistema y proceso
de comunicación que aparece: a mayor producción de máquinas
cu 1tu ra 1es, mayor expans ión de 1 es tado amp 1iado; y a menor de-
sarrollo de las tecnologias de comunicación, menor ampl iación
del estado, Asi observamos que la emergencia y desarrollo de
todo medio de información, provoca una nueva transformación o
desdoblamiento del estado ampl iado y de la sociedad. En efec-
t0, anal izando a groso modo, la expansión de los medios elec-
trónicos, encontramos tre~ grandes rasgos de evolución que
ha presentado el estado ampl iado, según ha sido el grado de
30

~~~f~:C~~~~~~ento tecnológico y social q~e ha alcanzado cada

Conel germina:- de la primera genera 'ó d
municación entre 1907 y 1920 (T V CI n e aparatos de co-
de amp lit d dI" en blanco y neg ro, rad iou mo u ada, reducida cobertura radiofónica b 'consumo televisivo del auditorio t ) , aJo
cara embrionaria del estado am I ~ de c. , aparece una .primeraI f' p la o que se caracteriza poe re uerzo aislado y burocrático de 1 " r
ciones 'privadas y gubernamentales a t aSéPr~nc~pales institu-
período los medios son empleados comorav s e estas. En este
!f~~~~a~~~ne~:rce cada ap~rato estata,7e~~~ ~~r!~:~~=;rd:n'f;
t d 'ó proye~tos e cohesión nacional, sino simplemen-e e unl n Y extensión ministerial.

mun~on !a presencia de la segunda generación de medios de co-
Icaclón electrónicos entre 1920 y 1950 (T V Itos portát'l' • , co or , apara-rad' d'f I es, radiO en frecuencia modulada mayor cobertura

et ') I usore , aumento del tiempo de expOSición a los medios
ti~~u~ su~ge un s~9undo rostro del es~ado ampliado que se di~-
cion I po prodUCir programas de integración y conducción na-
de l~ a través de estos. Con ello, se amplía la base social

s regimenes democráticos o de otro corte al oroveer de, .
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mayor difusión de información a todos los sectores sociales,
lo que se traduce en una mayor participación social. En esta
etapa las tecnologías de informaci6n entran en estrecha coor-
dinación con las industrias nacionales, a fin de consolidar
sus proyectos de concentraci6n y acumulaci6n de capital. Asf,
se elabora una nueva identidad del estado basada en los pro-
yectos de homogenizaci6n y maslflcación cultural de la pobla-
ci6n.

Finalmente, con el nacimiento de la tercera generación de
medios de comunicaci6n de 1950 a 1985 (cablevisi6n, satéli-
tes, videodiscos, teletexto, computadoras, con enorme cober-
tura y gran rating de audiencia, rápido flujo de programaci6n,
gran versatilidad de ubicaci6n, etc.), aparece una nueva fas-
ceta del estado.ampliado nacional que entra en oposici6n con
el estado ampliado transnacional. Se da asf una cara hibrida
del estado provocada por la lucha y yuxtaposici6n cultural
que libra el proyecto multinacional y el proyecto nacional,
a través de los medios de comunicaci6n.

La especificidad de este flamante estado ampl iado, se ca-
racteriza porque, a través del nuevo tejido te~nol6gico que
construyen los medios de comunicaci6n en la superestructura'
social, estas alcanzan una nueva inserci6n orgánica ~ás pro-
funda que la que obtiene la iglesia, la escuela, los partidos
po lIt l.cos, etc. como aparatos de hegemonra. Con estas nuevas
herramientas culturales el estado riega, abona y cultiva per-
manentemente el tejido social con las ideologras conyuntura-
les que cotidianamente produce desde su base material. Con
ello, en algunos casos fortalece y vitamina las células eco-
nómicas y polTticas que le dan vida, y en otros, "cura" o
"restituye" aquellos 6rganos que entran en fase de "putre-
facci6n social".

Esta nueva articulaci6n estructural se efectua de manera
más integrada con los aparatos de comunicación que con las
tradicionales instituciones de hegemonra, debido a las nuevas
capacidades orgáni~as que estos conquistan para cohesionar a
la población, y que son: su al to grado de penetración ideo-
lógica, su contacto permanente que establecen con el audito-
rio, y la saturación constante que alcanzan sobre los campos
de conciencia de la mayorTa de los grupos sociales.

De esta forma, mediante los apoyos tecnol6gicos que le
b~indan los medios de comunic~ción, el estado conquista una
nueva capacid~d orgánica para realizar de manera más competen-
te las funciones culturales Que debe ejecutar como instancia
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rectora de la sociedad. Es decir I f' .
que antaño ejercía el estad ,as unciones Ideológicas
ticos aparatos administrat'o a t~avés de pesados y burocrá-
gicos, económicos etc ah'vos, Jurrdicos, fiscales, pedag6-, •, ora Son rea l. dreza o suavidad por med' d 1 Iza os con mayor I ige-
sin que por ello la "1 f'o e as tecnologías de informaci6n, n raestructura o '. ,meros desaparezca sino • 1 rganlzatlva de los pri-, que slmp emente se reforma.

Dichas funci ones son mú It i les r.. ..
ras y los ciclos hist6ricos p 1 Y var an segun las conyutu-
tan, dependiendo de lo ante~~~ os qu~ a~raviesan, e impac-
tores de la sociedad A f r, e~ distintos procesos y sec-
ticas ideol6gicas la~ te~n¿IPO~a~nd a~o; a tr~vés ~e sus prác-
las áreas polfticas económ'og e In ormaCl6n, Influyen en, Icas, morales psf •e~c., ete., del cuerpo social Por ' ~ulcas, sexuales,
llzan operaciones financieras' d otro! me~lante éstas rea-
reproducci6n de la energTa 1 be elmodernlzaC!6n cultural, de
alimenticios. de control na":l r~ 'l~~ mut~cl6n de hábitos
IÚdicos, de reordenamiento oo • .e. I eracl6n de·instintos
cularizaci6n masiva de I Pllftlco, de secularizaci6n o dese-. • a cu tura de part" 'ótlzacI6n social. de organizació' . IClpacl n o marco-
de valor, etc., etc. n económica, de concentración

Dentro de esta última' ama d
realizaci6n de las SigUie~tes'lOesta~a~dPor su importancia la
sicas para la reproducci6n d act!vl ades ideológicas bá-
las tecnologfas de informaci~nla sOf;edad. que a través de
más rápida, extensa y continua; se evan a cabo de manera

a. la socializaci6n e internalizaci6n d I
normas que fundamentan y posibilit I e o~ valores y
ducción de el Sistema y el camb' danl a.producclón y repro-

10 e miSmo.
b; la conservaci6n y t "ó(tradición. cu'ltura formaransmls~ n ~el acervo hist6rico

factor de cohesió~ 'equ'I'~ ?rganlzat!va~ y operativas), como
• liriO y contInuidad de la sociedad.

c. la incorporaci6n de la .
dad establecida por medio de ~ nue~a~lge~eraclones a la socie-
tradición heredada de S"ISt a daslmllacl6n colectiva de I~I • emas e va ores p d .a enseñanza de solidaridades entre ind" 'd re omlnantes, de
~stos con la sociedad y el estado. IVI uos y grupos, y de

red:dorLa integraci6n y cohesi6n cultural de la pobia 'ó
de un programa de identificaci6n nacional. CI n

e. La educación y organización polftica de la sociedad

al-
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según los requerimientos de cada coyuntura social.

f. La regulación ideológica de los conflictos que amena-o
zan la renovac ión hegem6n ica de 1a soc iedad. .

g. La elevación de la gran masa de la población a un de-
terminado nivel de educación técnico, cultural y moral que
corr~sponda a las necesid~des de desarrollo del sistema y a
los Intereses de la fraCCión hegem6nica.

h. la movilización colectiva de la sociedad en función a
las necesidades econ6micas, políticas y culturales que exige
cada coyun tu ra soci al.

l, La creaci6n y consol idación del conformismo general,
como modo de refuerzo de la legitimidad y del consenso en
favor del estado, y de. la aceptaci6n de la hegemonía de cier-
tas fracciones y clases sobre otras.

j. Contribución a la emergencia y mantenimiento de un pro-
totipo de personal idad básica. (6)

A través de la ejecución de estas actividades ideológicas,
el estado efectua distintas tareas culturales de carácter or-
gánico y no orgánico con el conjunto de. la población. Dentro
de las misiones orgánicas, es decir, aquellas que contribuyen
a reproducir la estructura principal del proyecto de desarro-
llo establecido, figuran, entre otras, la contribución al pro-
ceso de acumulación de capital, la renovación de la capacita-
ci6n de la mano de obra, la producción cultural de la identi-
dad nacional, la extensión del código linquístico de relación
básica entre los habitantes, la centralización del poder de
la federación sobre las regiones y municipios, la reproducción
psíquica de la fuerza de trabajo, la planificación de la nata-
lidad, la educación política cotidiana, etc.

Dentro de las funciones no orgánicas, es decir, aquellas
que no inciden relevantemente en la reproducción del esquele-
to del proyecto histórico de sociedad, sino que simplemente
contribuyen a resolver problemas aislados y coyunturales de
la convivencia social, destacan, los servicios urbanos de in-
formación múltiple, la asistencia civil para urgencias, la
orientación vial. las campañas de prevención médica, los pro-
gramas de racionalización del uso del agua y la energía, etc.
etc.
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De esta manera a través de la real ización más eficiente de
estas tareas, las tecnologías de información se convierten en
las principales instituciones productoras de hegemonra. Esta
nueva posi7i~n estruct~ral que conquistan la obtienen a partir
de las actiVidades SOCiales que ejercen por vía de las ideo-
logras que producen, circulan e inculcan.

Sin em~argo, la primacía de las tecnologias de información
en la articulación y consol idación de esta relación estructu-
ral, básicamente la observamos, entre otras por la m6ltiple
insersión orgánica que efectGan estas en el 'proceso de repro-
ducción fundamental de la formación capitalista. Es decir
~ tr~vés.de las pr~cti7as simbólico culturales ·que operan 'as
InstitUCiones de difUSión de masas, se real izan simultáneamen-
te, entre otras, las siguientes cinco funciones vertebrales -
que req~ie~e la es~ructura global del sistema capitalista,
para eXistir y relnstalarse c~~ relación dominante dentro
del conjunto de relaciones sociale~ que comprenden la forma-
ción económico-Social.

a. La aceleración del proceso de circulación material de
las mercancfas, b. La inculcación de la ideología dominante
c. Su contribudón a la reproducción de la cual ificació •.•de '
la fuerza de trabajo, d. La formación cul tural del estado
nación, y e. La expansión de la lengua; y otras más.

Con la realización amplificada de estas tareas culturales
a través de las más modernas tecnologfas de información, el
e~tado queda.facultado para orQanizar y cohesionar a la Pobla-
ción en funcl6n al proyecto de desarrollo que instaura desde
sus relaciones sociales de producción. Mediante ello, se am-
pITan sus bases de legal idad y se incrementa su poder para
coordinar y cohesionar coyunturalmente a la población. Con
esto; se obtiene la forma más segura el conocimiento activo o
pasivo que requiere la conducción del conjunt~ social. Asi,
reduce la distancia existente entre cúpula dirigente, inte~
lectuales orgánicos y masa de individuos, 10 que a su vez, re-
percute en la creación de un estado más sólido. En una idea,
conquista la dirección intelectual y moral del conjunto social.

De esta forma, con la adquisición de estos modernos brazos
tecnológicos, el estado nmpl iado alcanza una nueva capacidad
para ordenar y restaurar permanentemente el tejido social.
Así, real iza dp manera más eficiente dos grandes articulacio~
nes culturales de la sociedad. Por una parte, realiza diaria-
mente, en forma masiva y casi intangible, la articulación con-
Sensual de la base económica de la formaciqn histórica, con .
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su superestructura política e ide~lógica de organización y r~"
gulación social. Por otra, coheslona culturalmente a la socIe-
dad política con la sociedad civil, es decir, vincula !os ap~"
ratos de coerción (poI icía, fuerzas armadas, burocracia, trl~
bunales, etc,), con los aparatos de hegemonía (escuelas, fa"
milia, iglesias, partidos polTticos, sindicatos, medios de co~
municación, etc.) y viceversa. Estas dos articulaciones o
direcciones del estado se distinguen porque a diferencia de la
conducción represiva que es clara y brutalmente coercitiva,
estas nuevas direcciones son sutilmente pedagógicas.

A partir de la incorporación de los aparatos de i~formaci6n
al campo de acci6n del estado, se produce la proyeccl6n y am-
pl iación de éste sobre la trama "privada de la sociedad" y se
da la expansión molecular de la clase dominante sobre el con"
junto de la vida soc le l. (])

De esta forma, se incrementan notablemente las facu~t~de~
prácticas del estado para integrar culturalmente a los distin-
tos grupo~ sociales alrededor del progr~ma de des~rrollo que
requiere dirigir. En una idea, con la Incorporacl6n de los
36

medios de comunicaci6n y las nuevas tecnologTas de informa-
ci6n al aparato gubernamental, aumenta sustancialmente el po~
tencial del estado para producir y conservar su hegemonTa.

por ello, podemos decir que en las formaciones capitalistas
contemporáneas, y en particular, en las formaciones depepdien-
tes de América latina, los medios de difusión colectiva y las
nuevas tecnologías de producción de símbolos y sentidos, se
han convertido en los principales instrumentos culturales que
crean y mantienen la hegemonTa que reproduce ideológicamente
al sistema.

De aqu l, la enorme importancia de descubrir de donde parte
la lógica de producción y expansión de·las tecnologfas de
información, Determinarlo, será comprender el punto de parti-
da que .da vida a este nuevo estado ampl iado contemporáneo.

(1) Una concepción intuitiva pero tpmblén idealista sobre la
forma como la sociedad se modifica con la presencia de
las tecnologías informativas, la encontramos de manera
emb riona ria en el pcnsam ien to de Ha rsha 11 ~Ic luhan. Con-
sultar de Mc Luhan. La Compresl6n de los Medios como
las Extensiones del Hombre, Ed. Diana, S.A., México D.F.,
1979. Una critica moderada al pensamiento de Le Luh~¡
puede consultarse en Gianpiero Gauraleri, La Galaxia de
Mc luhan, Edit. ATE, España, 1981.
Para un panorama general sobre la línea de evolución que
han seguido las tecnologías de información desde el telé-
grafo en 1840 hasta la comercializaci6n de los cristales
de sil icio, consultar Un solo Mundo, Voces M~ltiple5-
Comunicación e información en Nuestro Tiempo, Ed. Fondo
de Cultura Económica, primera edición, México D.F., 1980,
páginas 31.-36.

(2) Consultar nuestro trabajo El Estudio Materialista de la
Comunicación de Masas, Cuadernos del TICON Nb.l, Departa-
mento de Educación y Comunicación, Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco, marzo de 1973.

O) Debemos recordar que, "con el fin de conservar el equil i-
brio que requiere el imperio del .capital, los dirigentes
criol los o foráneos, a través de sus acciones directas o
med iante la intervención del estado que los representa,
se ven permanentemente obl igados a dominar y a organizar
alrededor de su proyecto hist6rico, al sistema global de
comunicaci6n e información, y muy en particular, a los
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medios de difusión colectiva. De estos últimos, prio-
ritariamente monopoliza a los de tecnología más avanza-
da, puesto que son los que les ofrecen mayor poder de
creaci6n de consenso y de subordinaci6n colectiva". Con-
sultar nuestro trabajo El Condicionamiento Social de los
Medios de Comunicación de Masas, en Seminario de C~~uni-
caci6n Social, Serie Ensayos H6.10, Universidad Aut6noma
Metropilitana-Azcapotzalco, México D.F.,1983, p. 19-20.

(4) Pensamos que es debido a este tipo de insersi6n altamen~
te orgánica que han alcanzado los medios de comunicación
dentro del estado y el funcionamiento estructural de la
sociedad, que es muy dificil su transformación profunda.
Los intentos frustados más recientes que pretendían modi-
ficar la estructura global de los medios de comunicación,
los encontramos en el proyecto RETELVE de Venezuela en
1977 y en los proyectos de Derecho a la Información en
1981 y de Democratización de la Comunicación en 1983 en
México. Para ampliar este último, consultar de Javier
Solorzano Zinser, COmunicaci6n Social y Voluntad Polftica~
El Día, 18-junio-1983.

(S) El concepto de estado ampl iado, es una categoría analíti-
ca totalmente abandonada por la reflexi6n crítica de la
comunicaci6n europea y latinoamericana. La Gnica disci-
plina que ha retornado y desarrollado ha sido la ciencia
política a través de la teoría de los aparatos de hege-
monía, representada, especialmente, por los brillantes
trabajos de Christine Buci-Glucksmann.

Nuestro esfuerzo consiste en recuperar dicho arsenal te6-
rico olvidado para enriquecerlo y expanderlo con las
aportaciones que ha ofrecido la evolución material de
los medios de comunicación v de las tecnoloqías de in-
formación sobre la t ramaide los aparatos de hegemonTa tra-
dicionales. Estamos convencidos que esta matriz· teórica
es una de las principales vetas y directrices conceptua-
les que nos permiten comprender las funciones y transfor-
maciones que ejercen las tecnologías de comunicación den-
tro del ~mbito del poder.

(6) Para ampl iar este panorama.consultor de Marcos Kaplan,
E~tado y 5r~iedad, Ed. Universidad Nacional Autónoma de
México, M~x¡co, 198o, Páginas 213-214

(7) Para profundizar, consultar de Mabel Piccini, Sobre la
Produccló~ Oiscursiva, la Comunicación y las Ideologías,
Universidad Áüt6n~na Hetropol itana-Xochimilco, mimeogra-
fiado, agosto de \98\, p~ginas 24 a 26.
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