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INTROOUCC 10"'1 

Nadie que esté .interesado en el uso de la comunicación masiva 

para la adquisición de actitudes o cambio de conducta de la 

gente en el procesó de desarrollo nacíonal 9 pu~de permitirse

ignorar el caso de China Comunista. 

En la década 1949-59, un partido político basado en las masas 

estableció ' en China un nuevo gobierno. unificó un país desga 

rrado por décadas d.e guerras y regionalismo político 9 indus ·· 

trializó una economía predominanteM.ente agraria hasta la pr2._ 

duccion de niveles que excedían en 150 por ciento los. máximos 

alcánzados én la época de pre liberación. duplicó la tasa de 

alfábetisni.o predominante en la sociedad China tradicional y 

'movilizó al incividuo hacia la acción socialista ••• y el 

pensamiento comunista. 

Jos ejemplos sirven para demostrar el grado de movilización 

de los individuos logrado por las prácticas persuasivas chi -

nas. ')Úrarite la semana que comenzó el 13 de enero de 1964, &.! 
. ! ., 

rededor de 16 millones de chinos realizaron manifestaciones a 

lo largo del país por el retiro de los 1:<':stados Unidos de Pana 

m~.En 1966, la zemana del 3 de novi~mhre se inició en Pekín, 

con ia concurr~ncia de 2 millones de personas a una manifest~ 

cióri masiva , en la que los participantes agitaban copias del 

Pequeño Libro Rojo y gritaban al unísono 9 '· larga vida al j~ 

fe Mao::: la misma semana finalizó con 600,000 Guardias ~ojos

desfilando durante más de 6 horas en 6,000 camiones, cuando

:fado i;,asaba revista a las tropas en Pekín. Estas instan -

cías de conducta masiva son a la vez productoras y producto-
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de la persuación de masas en China Comunista. 

Sería ingenuo atribuír tal conducta de masas o tal salto en el 

desarrollo económico, únicamente al poder persuasivo de los me 

dios mi;lsivos de comunicación. Por cierto qué los medios de ma 
·¡: • 

sa convencionales crecieron sustancialmente durante el desarro 
' -

llo del régimen comunista. En la década que se inició en 1949, 

la circulación de periódicos se cuadruplicó, los receptores de 

radio se quintuplicaron, y la asistencia al cine se incremen-

tó en más de diez veces. Mi argumento es, sin embargo. que la 

eficacia de la persuación de masas de China Comunista no es in 

her ente al rápido crecimiento de las f ac,ilidades .de produc 

ción de sus medios masivos, ni al monopolio que ejerce el Pª!. 

tido sobre los mensajes O los COHtenidos, emitidos ,Ma·s· bien·;·ia 11!!_ 

ve del éxito de la persuasión de m~sas de China Comunista radi 

ca en s.u original combinación de comunicación o emisión de 

mensajes poi medios masivos y el uso de canales de comunicación 

interpersonales; 

L!l unidad primaria de esta combinación es el 11 grupo de estu, -

dio ;' . A través de la combinación de la organización interper

sonal de base y el uso de los medios masivos bajo control cen

tralizado, el liderazgo de China Comunista ha adquirido resul

tad9s sin precedentes en persuasión masiva. Examinemos algu

nas razones por las cuales podría ser efectiva esta particular 

combinación de los medios raasivos de comunicación. 

China es una nación en desarrollo. Corao tal, para e~la tienen 

una especial importancia los canales de comunicación cara aa 

cara. Ante todo, como nación en desarrollo, una gran propor -

ción de la población de China Comunista opera de acuerdo a 

.... / / 
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las modalidades de las sociedades tradicionales. Una de las 

principales características de la comunicación en las socieda

des tradicionales es la confianza de la gente en los canales -

de comunicación interpresonales. Pool ( 1 )ha anotado que en 

esas sociedades las comunicaciones están 

11 enclavadas en un proceso elaboradamente organizado de pa!_ 

ticularistas relaciones entre personas, más que en un aporte -

( output ) de los medios hacia una masa impersonal • •• la va

lidez del mensaje depende L1as de su función social que de su 

verdadero valor, el cual, en la tradición occidental, ~salgo

independiente del comunicador, y sus motivaciones ••• las afir

maciones deben ser validadas usualmente por una autoridad in -

terna del grupo antes de que sean aceptadas. De este ~odo, la 

comunicación interpersonal es más confiable que las fuentes es 

critas 0 

En segundo lugar, como nación comunista, China asigna gran pe

so al efecto del comunicador sobre las declaraciones que él mi~ 

mo hace. Así, Pool (2) anota que el código de la comunicación 

comunista implica que : 

11 la disciplina · ·en hacer afirmaciones II correctas' 1 por los 

medios de comunicación es importante, pero no tanto, por el i~ 

pacto directo de las afirmaciones hechas, sino cono medio para 

producir los cambios caracterologicos en la dirección de la 

disciplina y conformidad " 

Pool (3) remarca la fe comunista en la comunicación cara-a-ca

ra corao un raedio de promover cambio social 11 diciendo que : 
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" ••• ello requiere una combinación de los medios y del conta~ 

to personal directo para mover a la acción. Es solo a través 

de la participación en la acción que se canbian las actitudes 

profundamente mantenidas. Esas actitudes pueden ser cambiadas 

por medio de la acción, aún cuando ello requiera canbiar la 

personali~ad básica del individuo 11 

Así,se podría esperar que corno nación conunista en desarrollog 

China Comunista este fuertemente ligada a la conunicación in

terpersonal para ~l propósito de la adquisición de cambio· de 

actitudes políticas de la pobalción • 

. Sin duda, China Comunista es una nación donde la mitad de la 

población pasa la mitad de su tiempo persuadiéndose a sí misma 

y a la otra mitad sobre la correcta ideología. Los medios de 

comunicación masiva convencionales emplean una cantidad subs -

tancial de fuerza de trabajo. Aunque no se dispone de cifras · 

precisas sobre el número de tales empleados, uno se puede ha

cer una idea sobre ello en base al número de instituciones de 

medios de comunicación en la nación. En 1959, había mas de 

1,811 estaciones de radio y 40 estudios cinematograficos a ni 

vel provinciali regional y nacional. ~urante el mismo año. se 

publicaban más de 456 diarios y 859 periódicos po~ encima del 

nivel provincial (4). En total esto representa nás de 3,000 -

instituciones productoras de medios masivos desde él nivel pr.Q_ 

vincial, empleando cada una un número €levado de personas que, 

como profesionales comprometidos en el proceso de persuadir a 

otros de lo correcto de la ideología, sbaultaneamente se están 

persuadiendo a sí mismos de esta corrección. 

Quizá de mayor significación que la autopersuación de los pro-

ductores de medios filnsivos sea la autopersuacion, del gran 

... // 
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número de personas comprometidas en el proselirismo ~nterpers~ 

nal (cara-cara· ), 

Operando a un nivel. casi cara a cara, se encuentran los radiodi_ 

fusores en las 10,739 estaciones de radio institucionales y c~ 

munales, y los periodistas de mas de 1,000 periódicos de nivel 

local y zonal en 1959 (5). Estos equipos de propagandistas es 

probable que hablen y escrib~.n para gente con la que_ tienen mu 

tuo conocimí~nto en las instituciones locales. 

A nivel más íntimo, operan los equipos de proyección de pelíc~ 

las, grupos tetrales y relatores de cuentas. De acuerdo con 

Liu (6), durante 1959 había 9,212 equipos móviles de proyeCción 

recorriendo el país y explicando sus películas a la población. 

En promedio, cada equipo se componía de tres personas, y había 

un equipo por cada mil miembros adultos de la población; otro 

dos por ciento de la población adulta pertenece a grupos tea -

trales de aficionados~ de los cuales había 280,000 en 1959~con 

un promedio de 30 personas por grupo (7). Y todavía otros0.3 

por ciento de la población adulta sori relatores profesionales 

de cuentos que difund en el <logma directa~ente por sus labios(8), 

Finalmente, una proporción importante de la población está com 

prometida en la autopersuación no profesional. Este es el ca

so del 60% de la población adulta 9 que son participantes regu-_ 

lares de grupos de estudio, desde que a todos. los miembros de 

tales grupos se les~requíere que tomen posición política y la 

defiendan en las reuniones de grupos pequemos (9), Este es tam 

bien el caso del 35% de la población adulta que han escrito 

TATZEPAO ( carteles de grandes caracteres) durante el curso de 

campañas (10). Por último, es .el caso de los cuadros políticos, 
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14 millones de miembros del Partido y 25 millones de miembros 

de la liga Comunista de Jovenes, que son todos propagandistas 
11 full time " y aún quienes podrían cubrir el 10% de la pobl!!_ 

ción adulta de los que restring~n su propaganda y proseliti.§. 

mo solo a ellos mismos. 

Aquí vemos la '' linea de masas ' 1 en acción. De acuerdo a la 

:'línea de masa " la comunicaciOn masiva no es simplemente una 

élite ideol6gica que a traves de los medios persuade a las ma_ 

sas desideologizadas ( desenfranchized ). Es algo mas sutil -

que eso, porque son la élite y las masas persuadiéndose a e -

llas mismas. Imagine solo el frenesí ideológico que debe en -

gcndrarse durante una campaña nacional tal como ' j el estudio 

de las obras de Mao Tse Tung " a través de la operacii5n concer

tada y a tiempo completo de los encargados de los programas de 

radio, editorialistas de diarios 2 periodistas de revistas,~ 

critores de guiones de c;ne, actores y productores.ª- nivel na
cional; locutores, periodistas~ operadores de cin~. P.rupos tea

trales y relatores de cuentos a nivel local; y miembros del 

Partido y Jóvenes de las Ligas conduciendo grupos de estudio y 

organizando pinturas de TATZE'.PAO en sus propios grupos peque -

ños a nivel institucional en China Comunista _( 11 ) . 

De todos estos canales institucionalizados d~ comunicación in

terpersonal, los grupos de estudio parecieran ser los mas impo.E_ 

tantes como complemento social a los medios de Comunicación Ma 

siva, Los grupos de estudio son importantes en dos sentidos. 

Actúan como multiplicadores de los medios, al diseninar los m&n 

sajes de los medios masivos entre la poblaci6n, Y segundo 2 

sirven para agregar una dimensión personal básica al consumo de 

... / / 
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medios y en consecuencia 2 aumentan el impacto de los mensajes 

de los nedios sobre las actitudes. 

En el total de las naciones del mundo, el grado en que la co

municación interpersonal sirve para multiplicar la difusión -
de los mensajes de los medios masivos está en función de dos 
variables: nivel de desarrollo y estilo de gobierno. En gene
ral, cuanto más bajo es el nivel de desarrollo nacional y/o 
mayor el impacto de las reglas comunistas, los mensajes de 
los medios masivos son u1as amplificados por canales interpe.E_ 
sonales. 

Uniendo la información y datos de investigaciones de los ca
sos de Estados Unidos, Rusia, Turquía y China Comunista, el 
Cuadro I demuestra ia veracidad de la siguiente proposición: 
cuanto más bajo es el nivel de desarrollo económico, mayor es 
el grado de exposición de los adultos a las facilidades de m~ 
diOS disponibles, tanto para periódicos como para radio. Pa-
recería que cuando una sociedad se satura de medios masivos -
en el curso de su desarrollo, el impacto de diseminación de 
cualquier tipo de medios desciende. 

El efecto de estilo de gobierno sobre la amplificación inter
personal de los mensajes de los medios masivos puede observar 
se comparando los dos casos relevantes. 

CUADRO I: COMPARACION DEL GRADO DE EXPOSICION A LAS FACILIDA
::>ES DE LOS HEDIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, RUSIA,TUR-
QUIA Y CHINA COMUNISTA (circa 1960) 

Estados 
Rusia Turquía Chin~ 

,', 

Unidos Comunista 

Exposición Exposición Exposición Exposición 
(E/F)* (E/F) ··· (E/F) (E/F) 

Periódicos G-2% (1.6:1) 82%(1.8:1) 30%(3.9:1) 39¡;(7 .8:1) 
Radio 80% (1 : 2) 76%(2:1) 54%(6.5:1) 58%(30.2:1) 
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China Comunista utiliza los grupos de discusión formal cara a 

cara, para suplementar el consumo de los medios de masa llevan 

dolo a un grado mayor que en cualquier otro país del mundo 

Podemos comparar el consumo de medios en China Comunista con 

el de las naciones en desarrollo no--comunistas, de niveles -
comparables de alfabetismo, urbanización y desarrollo económi 
co, por ejemplo, Turquía (12) . 

En base al nivel ~.e facilidades per capita en los medios en am · 
bas naciones registradas en el Cuadro Ir', y a datos de inves-

tigaciones de los des países para 1962, vemos que en general, 
Turquía dispone de más periódicos y .receptores de radio per 
capita, pero China Comunista es capaz de sacar mas partido -

de lo que tiene; es decir, tiene mayores promedios de exposi

ción per cápita. 

* Expos;, ion significa porcentaje de adultos que se exponen 
,; regularmentc1

' a los medios, de acuerdo a lo que estable 
cen los datos de investigación. Facilidades significa:
copias o ejemplares de periódicos diarios o número d~ re
ceptores de radio disponibles por adulto circa 1960. 
E/Fes la relación entre exposición y facilidades por a -
dulto. 

Los datos dé Turkía fueron adaptados de Frederick W. Frey, 
The Mass Media and Rural Development in Turkey, M.I.T., -
CENIS Honograph, Cambridge. 1966 

Los datos de China Comunista, de Hiniker, op. cit. 

Los datos de E. E.U .U., de Hideya Kumata, Progress Report 
on Five Nation Study, rcanuscrito in€dito. Departamento -
·ae Comunicación, Michigan State University, East Lansing, 
1967 • 

Los datos de la Unión Soviética, adaptados de .Rosemarie 
Straussnigg Rogers,The Soviet Audience : How it uses the 
ma~s media, disertación doctoral no publicada, M.I.T. Cam 
bridge, Mass.» 1967 

.. // 
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CUADRO II. NIVEL COMPARATIVO DE FACILIDADES DE PRODUCCION EN 

ESTADOS UNIDOS, RUSIA, TURQUIA y CHINA crn.nnüsTA, 

EN 1960 * 

Estados China Co-

Ut:idos Rusia Turquía munista('S9) 

Diarios 1 ejem./ 1 ejem./ 1 ejem./ 1 ejem./ 
2 adultos 3 adultos 13 adultos 20 adultos 

Radio l. 6 apari!_ l aparato/ 1 aparato/ 1 aparato/ 
tos/ad. 3 adultos** 12 adultos 52 adultos** 

Cine 20 proyec,/ 30 proycc./ 2 proyec,/ 10.4 proyec./ 
ad. ad. adulto adulto 

Televi- 1 aparato I 1 aparato/ 1 aparato/ 1 aparato/"° .... 2 adultos 21 adultos 20,000 ad. 20,000 ad. Sl.On 

El Cuadro I mostraba que en China Comunista normalmente por -
cada ejemplar de periódico diario hay 8 personas expuestas. 

Turquía solo alcanza a la mitad de este nivel de exposición. 

Así mismo~ como promedio en China Comunista hay 30 personas e_! 

Puestas a cada receptor de radio, mientras que en Turquía so-

lo se alcanza a alrededor de la quinta parte de ese nivel -

de eficiencia de exposición. El último fenómeno es parcial 

mente explicable por el hecho de que más de la mitad de los 

receptores de radío tienen altoparlantes , .ubicados en lugares: 

con alta .densidad de poblaciOn,·. tales como esquinas de calles, 

* Dates de China Ccmuni&ta de Híniker, op.cit. 
Datos de Turquía de Frey, op.cit. . 
Datos de E.E.U.U. y U.R.S.S. de Bruce M. Russet etJ1l., 
World Handbook of Political and Social Indicators.New Ha
ven: Yale Universüy Press,1964. 

** Arabas na~iones comunistas tienen un sistema dual de rece.E_ 
tores de radio. COi.llpuesto de equipos receptores comunales 
y sistema de altopar.lantes conectados al sistema central. 

.. I I 



10 

come.dores públicos y variadas empresas econOmicas. Pero el 

Primer fenómeno de exposición a periódicos se explica mejor -

por la predominancia de grupos formales de lectores de peri§_ 

dicos en China Comunista, Cierto que en ella se re.curre . a va 

rios mecanismos parn ftumentar la lectura de periódicos, tales 
como pegarlos en las paredes. colocarlos en bibliotecas · en 

las distintas instituciones laborales,~ aún alquilándolos por 

tiempo en 'las gra..~des ciudades; sin embargo, estos mecanismos 

no superan la barrera del analfabetismo para la exposición a 

la prensa. Los grupos d~ . estudio·'sÍ. lo: hac~n. 

Se calcula que el 40 por ciento de los adultos asisten regu

lannente a reuniones .en las que se leen o discuten periódi -

cos (13 ) • En contraste con nuestra noeion de ª elite de los 

medios" ea_sig~if±cativo .q~~ .CE\$1, el 100% de los cuadros poli 

ticos en la nación asista regularmente a tales reuniones (14) 
f 

Así, la predominancia de la discusión en grupos, de los mcn -
sajes difundidos, provee una posible explicación para los ni-

vele.s relativamente. alt,os de. exposición múltiple por cada ve

hículo de con:unitación en Chin.a Comunistu. 

Forums y Viedios de Comunicacion en los Países no Comunistas 

?-~ 1~ Com.unicac~ó~ intE:!rp~r-so~_a_l sirve para multiplice.r lo~¡: 

mensajes de los medios, el refuer-zo de los foruns sirve para 
robustecer el impacto de los mensajes or~entados al cambio,al 
i:~ducir las-- ~bílidade·s -- d·e :·exposic-±ón--select-i'7a. El im~~-cto

fortal.ecido . .toma la .. fo.rm~ de cambio de ·act:itud ·y d'e conciu~ta.-· 
Aunque Turquía n.o . ti:en.e ·grupos forma;le$ ~e discusión de lo$ .. 

. , . J. •• • ,. 

::nedios ~ otras naciones en desarrolló han ado,p.tado. la prática 
de los ~rrupos para discusión de los raensajes difundidos ••• pe 

,, .. 

..// 
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ro en una forma mucho manos extendida que en China Comunista. 

Todos los grupos o forums para discusión de los medios de los 

que trataremos ,aquí, siguen cierto patrOn básico . Estos fo -

rums comprenden un equipo de líderes que conducen regularmen

te pequeños grupos organizados de discusiOn entre grupos de 

participantes, estando cantrado el tema de discusión alrede -· 

dor de contenidos especialmente adaptados y difundidos por 

los medios de comunicación, y suplementados con guías escri -

tas para la discusión. El tiempo de proceso de la difusión y 

la discusión en el foru1:1 es regulado por la comunicacion re

.tornada (Feedback) de los participantes, a través de los 

lideres de forum 2 hasta los medios de difusión~ en un intento 
de maximizar los efectos deseados de los forums sobre los Pª!. 
tícípantes (15 ) . 

Los estudios 
.,. 

mas completos sobre forums en las naciones en de 

sarrollo son los de los radioforums agrícolas de India 9 que 

han sido investigados por N2urath 9 comenzando en 1956 (16 ). 

Informa que en 1956 9 cerca de 30,000 aldeas hindúes poseían~ 

quipos comunales de radio. En 1962 esta cifra había llegado

a 70POOO. Esta cantidad representa solo el 14% del medio mi

llón de este tipo de aldeas. Durante ese tiempo Neurath con 

dujo un experim,=nto de campo en el cual constituyo 20 forums

agrícolas en una muestra ezperi~ental de 20 aldeas y comparo 

el efecto sobre esas rersonas con las de 20 aldeas de una 

muestrade control que tenían equipos de radío, pero no grupos 

organizados de discusión. Los contenidos de las transmisio -

nes radiales en el período de tres meses trataban sobre temas 
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de desarrollo rural. ( El cliseñ.0 era en realidad t ,ás conplí-

cado, pero aq1JÍ nuestro interés principal radica en sus resul 

tados generales). 

Es·cos resultados fueron que los participantes de los forums -

gana ron significativamente más conoc i níentos sobre los temas 
propalados, que los quz sólo ugaron la radío, s:í.n pa1·ticipar_, 

en forums. Ambos grupos aprendieron sign:i.fic~1.tivan.ente más ·-

que un grupo de base sin radio. Además los analfabetos gana-

ron aprec:Lnblemente m5s conocim:i.entos que los alfabetos e.n 

los radio-for urr.s, mient;:as que hubo poca ciferencia en el coT 

;iod.rüento adquirido entre alf;:ibetos y no alfabetos <le las al 

<leas donde no hubo forums, A.:;:i.raisno, cor:io evidencia del im -

pacto de la élcción de los f o:;.:urns. t1eur ath presenta una lista 

de conductas· provechosas adoptadas por J.os participantes de 

los forums , que corresponden con el contenick"' de las t:ransmi

sioaGs ra<lialcs. Los observadores anotaron que loo forums 

' ' e~1 conjunto f1.mci1..mar.J'n r,i.uy bien1
• y la rea,.:ción de los mi.;n 

bros de lo's for,.us al programa fu ,2 en general fa.vorahj_e, 

Le.e ::adío escuelas d.E:dica<las a reducir el alfaba 1~ism0 en las

lejane.s arf,as n .1rales f ueron iniciadas tempran:imente en Colo~ 

bia por un sacerdote J esuita (17). En 1947, ~l Padre Josf Joa 

q" "'1.n "ale ·a · .,. · · r 1 ... , -'e e o orgaru.zo r .3..:.1::_o-rorums eu s•.1 p'.!eblo, centr.:i.dos a 

rededor de la transmisión por Radio Sutc.tenza, con textos p,1-

ra escuela pr.ovist~s principalmente por una organización Je -

suíta local, co::1 c.lgún f:i.ranciamiénto pcr par t e del gobiern;). 

Los líderes de los grupos o ,: asistentes ,: fueron s e lecciona

dos por lo::; sac2rdotes de la parroquia loce.l y entrenados <?C. 

un centro. Havens (18 ) informa que hay cerca de 16,000 radio 

.. 
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escuelas en Colombia, que atienden unos 130,000 estudiantes , 

de los cuales un tercio tiene menos de 14 años de <::dad, y re

sidiendo el 90% en áreas rurales. Del 60% de aquellos parti

cipantes de las escuelas que habían manifestado ser analfabe

tos al comenzar su adiestramiento, el 64% se había alfabetiz~ 

do cono resultado de un curso de un año, Otro informe hecho

por Martín (19) es menos veheraente, estableciendo que se ha

bí3n inscrito en el programa 325,568 estudiantes, pero que s~ 

lo se había alfabetizado el 25% de ellos, y ello solo después 

.:e 3 años de participación. 

Otro ensayo de radio-forum en Latinoaraerica he. sido descrito

por Rhiads y Piper . (20) . Las escu,"las radiof onicas de 
El Salvador y Hondura fueron similares a las de Colombia, pe:.. 

ro no comenzaron hasta 1963, Sus principalés resultadoG son 

ijY@ 15% de la muestra decían haber aprendido a leer en menos

de un año con el programa de las escuelas radiofónicas; 90% h~ 

bían aprendido alguna información sobre cultivos; y 67% habían 

puesto en practica alguna de las informaciones, Quizá más

sobresaliente es el hecho de que los nuevos alfabetos nanife2., 

taron que ellos creían todo lo que leían ¡ Pareciera existir 

un Sran afecto de primacía en la adquisición de nuevo conocí 

miento a través d0; los medios; sin duda, pareciera que estos

foruras tienen un pqtencíal real y todavía inexplotado en la 
conducción del desarrollo nacional en las áreas en desarrollo. 

En los orogramas expcrimeritales comentados de las tres nacio
nes en desarrollo es notorio que los medios masivos, unidos a 

los grupos de discusión formaless fueron eficaces en producir 
nuevas destrezas y cambios de conducta, fuera de sus efectos 

de diseminar información nueva. 
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Sin embargos estos forums, como los propios medios masivos ha 

cen su aparición primero en las naciones desarrolladas del 

mundo. La noción de educación de adultos a través de grupos 

de. oyentes de radio comenzó probablemente en Gran Bretaiia en 

1928 y fue alentada más tarde por la BBC; sin embarg·o, <les-
pués de 19 años de operación, los miembros de los forums lle-

gaban solo a 4,000 mientras que los que poseían radio habían 

llegado a los once millones (21 ). 

En forma similar, los grupos de oyentes aparecieron en Canadá 

en 1941 como un experimento en educación de adultos de los es 

tratos humildes en los días de la protesta agrícola por la de

presión. Terminó. oficialmente en 1965 por la " apatía " des -

pues de varios años relativamente prósperos de la agricultura. 

En sus días de apogeo ( 1948--51 ), los forums canadienses eran 
1,606, con 20,769 participantes, que alcanzaban al 0.8n de 
la población de habla inglesa (22). Los mismos autores anotan 
numerosas acciones provechosas producidas a consecuencia de fo 
rums,tales como la formación de cooperativas y bibliotecas.A-

demás, el 70% de los forums informaba. el establccimie11.to de -
una '· vida mejor de la comunidad : y 39~i los veía como contri
buyendo a la educación. 

En. 1954 Francia vió la iniciación de un programa de ·· teleclub' ' 

entre su~ agricultores, auspiciado por la mrrscc ( 23 ) . De 

formato similar a los rndioforums canadienses, eí programa de 

teleclub produjo impresionantes resultados en términos de ex -

tensió.n de la discusión y cambio dz actitudes hacia la moderni 
zación agrícola. En tGrminos de 7P.sultadoD en acción~ los te
leclubs eran vistos como ir.s~rumentales en cosas tales como -

la formación de cooperativas y la instalaciou de agua corrien

te en los pueblos. Lo que es más importante, ~l prosrama fue 

.. / I 
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extendido en los años posteriores~ y en 1959 se informó que 

continuaba creciendo . 

Finalmente, Italia vio también la introducción en 1955 de una 

'; telescuela .. auspiciada por la UNESCO, dedicada a la Juventud 

del Sur. Por 1958, se habían formado 10,000 grupos comunales

de espectadores impulsados por organizaciones educativas y a -
grícolas. Es notable que los lugares acostumbrados de reunión 
?ara los forums fueran en los cafés y bares. Los gregarios 

italianos son gente que ama al vino. Los espectáculos ~e TV 

más populares son vistos por 30 millones de personas, con so

lo un millón de a~arato3 una tasa verdaderamente alta de 
expos'ición multiple por vehículo ¡ Los resultados del progra-· 

ma son todavía ambiguos (24 ). 

A modo de resumen, s e: puede decir que· estos forums l:nn sido e

fectivos en la introducción de conductas y en cambiar actitu -

des en áreas rurales de los países desarrollados donde han si

do ensayados; 

Forums en Países Comunistas 

De manera que vemos que en países no comunistas en desarrollo 
o desarrollados los grupos para discusión de medíos colectivos 
o forums se han establecido en pocos lugares, principalmente a 

modo experimental, centradas en general alrededor de medíos e

lectrónicos y primordialmente con el propósito de educar a los 

segmentos más atrasados de la población. 

Comparando los forums de los países comunistas con los de los
no comunistas, lo primero que notamos es que en aquellos, los 

00 / / 
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forums están más basado~ en los rriedics impresos que; en los · 

electrónicos. Segundo, son aplicados en forma relativamente~ 

niversal, a través de unidades de producción de la sociedad más 

que en grupos fragmentarios de la pobl.:tción. Tercero, su pro
p6sito aparente es la adoctrinaci6n de la política nacional -

más que la adquisición e~ pequeña escala de logros tenpcrarios. 

Finalmente, son organizados por cuadros de equipos disciplina

dos, los que predican conyencidos una ideología nacional común. 

Se podría decir que el uso de forums en forma masiva fue inicia 

do por los comunistas rusos, y perfeccionado por los comunis

tas chinos. d as tarde, tuvio2ron un desarrollo paralelo pero -

menos impresionante en el mundo no comunista. Los países com~ 

Distas han tenido desde tiempo atrás la tradición de la orga

nización de la educación polít i ca del pueblo a través de los me 
dios masivos de comunicación. La tradición fue originada en ·
tre la élite política, con la educacir5n de los· miembros de.l -

Partido y de l¿s cuadros políticos.. Gradualmente, la practica 

se filtro a las masas . Con ellas, se utilizo a la vez con el 

Propósito político de adoctrinamiento y con el propósito de 

promover la participación de las masns en el desarrollo economi 

co. 

El estilo comunista de los forums tomo 1~ forma de reuniones de 

agitación en Rusia. Aquí, un cuadr o político leía y explicaba 

el contenido de los periódicos y documentos especialmente pre

parados para su lectura, para ccnjuntos relativamente grandes 

de personas.. Tanto en Rus ia como. en China, las rewüones de 

estudio político eran más como seminarios por su t~T.ll9.tÍO 'Y esti 

lo de operacíén, pero también estaban centradas en la lectura-

y explicación de items en los diarios o periódicos Jel país. 

.. // 
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Del mismo moda que~ los forums comunistas fueron al principio 

instituídos por Lenin y sus continuadores como una práctica 

política estandariz'ada dentro del Partirlo Revolucionario de 

Rusia Comunista, los dos tipos básicos d,:! los foruns del es

tilo de seminarios, también tuvieron sus tempranos análogos 

con los comunistas ru3os. El primero, la práctica china de-! 

" 2studio '" (hsueh hsi). se inspiró en 

"estudio político ; ( politzanyatiya ). 
la práctica rusa del 
El segundo, la prac-

tica china de ~ayor implicación emocional, la pugna ( tou 

cheng ) , luego denominada O lavado de cerebro 1
• en Occidente, 

se inspiró en la práctica rusa de II crítica ·- auto-crítica" 

( kritikasamo-kritica). La practica de ·' estudio¡¡ fue mu~he 
más ampliamente usada en China como método de movilización -

de masas. La práctica <le la ' 7pugna" fue mayormente adoptada 
a las condiciones chinns por M:ao Tse-Tung y sus continuado -

res y aplicada asimismo en forma mucho mas masiva. En alto 

grado la ;1pugna· 1 social en China tomó el lugar del estilo s

talinista de las purgas y terrorismo. En términos sicológi
cos, la internalización de actitudes inducida por la ;:pugna1

' 

parecería un medio más efectivo d3 dirigir el cambio social, 
qu,2 la aceptación inducida por el terrorismo. 

La practica de les fórur:::: con m,~dios masivos e.s m5s difundi

da en los países comur..istc:..s que en las no comunistas. Como 
nación en desarrollo, China ha insituido el método de discu
sión de grupos en una escala no íeualada en la ur..ss' :Zl cua·-

dro III muestra una conparacíón de la pc<i.rticipacion regular 

en las reuniries de agitación política de los grupos sociales 

en la Rusia Stalinista durante los años 40, y cifras contern

porane.as para China Comunista durante fines de los años 50 

y principios de 1960. Ambos grupos de cifras provienen de 
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refugiados en las respectivas naciones. Los datos d(: Rusia :

incluyen tanto reuniones de agitricion política estilo confc, -

rencias, corno reuniones de estudios pclí::icos estilo scmina 

río, teniendo en cuEc,ata que en las de Chin.:i Comunista están -

restringidas la reunión estilo seminario. 

CUADRO. III. Cür::PARACION ;:m LA PARTICIPACION REGULAR EN LAS RE 

UNIONES DE AGITACION POLI'i'ICA. EN CHWA COMUNISTA 

( 1962) y URSS ( 1940) 

Intelectuales 

Empleados 

Obreros Especia 
lizados 

Obreros Comunes 

Agricultores de 
Granjas colectivas 

Total de la muestra 

Por Grupo Social 

China Comu -
nista * 

0,812 
. (106) 
0,913 
( 23) 

o. 7.5!+ 
( 57) 
0.535 
( 43) 
0.557 
( 83) 

(317) 

U.R.S.S . 

0.241 
(.599) 
0.165 
(633) 

o. 144 
(243) 
0.078 
(404) 
0.102 
(308) 

(2,187) 

China r.omunis-· 
ta /U.R.R.S. 

3.37 

5.53 

5.24 

6,86 

5. 4G 

Los datos de China Cor:iuniste. prov:í.enen de Hiniker,op.cit. Los 
datos de la URSS, <le Alcx y :z::i.ymond Bauer, ThL: :;oviet Citizen, 
Cambriclge, Rarvard University Press 1561. pp .. .:.59- 188 • 

k: No hemos podido integrar en esos grupos las siguientf..:S ca.;.. 
tegorías de inkeles. Pescadores O. 35 7 OA) ,. P..I!!ás de casa 
0.564(55)~dcsempleados 0.292(9)otros 0.769 03).Para China Co 
m.inísta la proyección de la muestra. total 8S del 0.594(414),
para la Unión Soviética la proyección de la muestra total es 
O .119 (2, 187) ~ empleando la siguiente proporción de 1 a pobla
ción derivada dGl c~nso <le 1939:intelectuales O.o871; empl~
ados 0.0735; blm, collar 0.399S ; campesinos 0.4396: por ll0.2 
millones de adultoo. 
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En general, vemos GUe para los cinco grupos sociales estudia

dos, la participación en China. Comunista en 19ó2 es cinco ve
ces el nivel dG participación de la URSS, en los años 1940. 
Esta proposición se mantiene verdadera para las proyecciones 
globales de la participación total de adultos en las dos na -

c:i.ones, estimados en E.Oí~ y 12% para China y URSS, repectiva 

mente. 

Otra tendencia significativa para ambos países es el crecien

te nivel de participación de los grupos sociales a medida que 

asciende la escala educativa. El estudio no es privile_gi_o -

del proletariado, como podría dictaminar la teor:í.a conmnista, 

ni tampoco el estudio est? concentrado en los 2l~mento~ educa 

!ivamente atrasados de la poblt:.ción, co::no dictamina el estilo 

en Ot,:cidente, mnás bien, esta con~entrad.a '3n aquellos elemen-_ 

tos clave de la poblaciün corno fuerza de i::rabcrjo ea el des'.l-· 

rrollo económico, por ejemplo. el trabajado:- calificado Y , el 

educado. 

Para ambos países comunistas, la prácti.ca es cn::;i universal -

entre los cuadros políticos donde la practica tuvo su origen, 
pero solo en CHinaComunista la practica . se ha extendido on 

gran escala a.las masas. Las reuniones de agitaci6n polÍ.ti-

c,:1 o el método de discusión de grupos con medios de comunica·

ción son partt~ integral del estilo exhortativo de la moviliza 

ción social del pueblo en Ch:i.nn Comunista. Creo que su uso 
esta intimamentG ligado con. su método para adquirir rápido de 

sarrollo económico. 
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Escuelas Políticas en la Unión Soviética 

Complementando la convocación relativamente ad hoc de las reu 

Iliones de agitación, tanto bajo stalin como bajo Krushchev e

xistía un aparato de instrucción política más institucíonal_f. 
zada. diseñado para la propngand.a interpersonal organizada, -

conjunt:amentc con materiales escriton 1 preparados para el con 
surao popular . Sería prndaúte examinar la extensión de este
sistema, en vista de nuestra aseveración de que los dirigentes 

de China Comunista se han embarcado en organizar la proselit.f. 

zación interpersonal entre las masas en un grado no igualado 

por ninguna nación. En nuestro escueto análisis de la histo
ria de las escuelas políticas ~n lD Union Soviétic~ veremos -

que son más de la elite y más institucionalizadas que los er~ 

pos de estudio chino, y asimismo menos extendido su alcnncl"< -

entre las masas. 

El sistema de instrucción de la Unión Soviética tiene tres ni 

veles básicos de escuelas políticas, divididas sobre la base 

del nivel educacional e ideológico (25), fa¡ el primer y mas 

bajo nivel 2stan las " escuelas de gecu,:!le,s de iniciación po-

litican ( polítshkola ) par.a la educación política 'básica de 

aquellos de bajo nivel político; en el nivel r.1edio están los 

círculos y semim1rios tcorü:os soore las bases del marxismo -

leninismo; er.. lo~; niveles r.:ás :ütos hay un juego co;;:pleto <le 

" Seminarios teóricos · ,"'nglobando estudios mas independientes 

pare los niveles de nivel pol"Ítico nv~nzado~ sobre temas esp~ 
cializados de economía político, Marxista-Leninismo, problema 
de ateísmo, materialismo dialéctico, ztc. La cunbre del sis-

tema es la Universidad Nocturna de Marxismo-Leninismo. 

.. I I 
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Bajo Stalin~ se creó una oficina <le los comitc's locales del 

Partido, encargado de ¡, proporcionar estudios y métodos de a

sistencia a aquellos que estud:ian la teoría Mnrxista-Lenini_§_ 

ta11 • Bajo Krushchev, estas oficinas se ampliaron en" bibli~ 

tecas" que: eran en realidad dentros de entrenamiento para in_§_ 

tructorcs en el sistema de instrucción política de adultos Y 
para organizar la adoctrinacion en general. Desde 1956, las 
bibliotecas del Partido han sido transformadas más adelante -

en ncasa de la cultura política'1 está formada por el Comité -

distrital del Partido, mientras la " oficina de cultura poli 
tica 11 está forr.iada por el comité distrital del Partido o por 

grandes organiz~ciones primarias ;}el Pc.rti:lo . 

El Sistema Soviético 
.,. 

es mas institucionalizado que el chino. 

En el caso chino, la organización del i;estudio1
' es controlado 

dentro de una unidad <le producción básica tal como una fábri

ca, o una brigada de producción agrícola, más que en una gran 

unidad administrativa tal corno una ciudad. El control inmedia 

to del" grupo de escudio" chino deriva del delegado del con_!. 

té del Partido para la propaganda, quien a su vez depende del 

secretario del Partido para to<lo propósito para la unidad de 
producción,. en contraste con el caso sovi.ético, dGmde . la 
11 instrucciót1'' opera bajo un especialista en propaganda de mas 
alto nivel d.e · integracié;in funciortal ~en· el. casó · de los 11grupos 
de estudio~' chinos es la unidad de producción; -en el caso sovié
tico, el níve~ más alto es 1~ cíudad o municipio, que incluyen 
diferentes unidades ele producción. 

. . / / 
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El que el sistema cr.íno de ' estudío 11 tenga un alcance masi

vo mayor que el sistema soviético <le ;, culturización política'' 

se, despercnde del sieuíetne examen histórico. Bajo Stalin 

el sistema de ilustración política creció considerablemente, 

pero retuvo cierto carácter <le élite. En 1930 había 53,000 

escuelas políticas y círculos de estudio 9 que enrolaban a un 

millón de adultos ( 1% de adultos). En 1933 el sistema se 

había expendido a 210,000 escuelas políticas y círculos de es 

tudío que incluían 4.5 millones de adultos ( 4% de adultos), 

cerca del 50% de los cuales eram miembros del P~rtido. Lue~ 

go de la gran purga de 1936-38 9 el Comité Central del Partí 

do promulgó en 1938 una resolución titulada " Con relación a 

la estructura de la propaganda del Partido en conexión con la 

publicación del Curso Corto en la Historia de VKP (bf'. Esta 

resolución intentaba integrar la intelectualidad soviética 

con la sociedad soviética ; sin embargo, aún ·con este erifoque 
sobre la -intelectualidad, aún con la llegada de la segunda 
guerra mundial y la consiguiente fuerza patriótica en relación 
al mundo comunista.:, la adoctrinación de las ·masas !Jb .. disminuyó. 

Se ha informado que el número total de agitadores y propagan

distas en el país alcanzaba a los 3 millones en 1942. En 1945, 

una gran red de escuelas distritales del Partido, escuelas p~ 

líticas elementales, círculos y sen.iinarios, habían desarroll~ 
do su operación en las organizaciones primarias del Partido. 
Es en este momento ( circa 1940) que nuestros datos provenie!!. 
tes de la encuesta de inkeles entre los refugiados indican 

que 13 millones de personas ( 12% de adultos ) participan'1frS: 

Cuentemente" en las reuniones de agitación. Desde el momento 

que en 1939 había solo 2.3 millones de miembros del Partido, 

.. / / 
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aún asumiendo que todos ellos participaron regularnente en ta 

les reuniones, los miembros del Partido podrían representar -
un máximo de 18% de los adultos participantes, 

Las cifras · comparables para la parlicipacion '1 regular v: en 

los ri grupos de estudio ¡¡ chinos, es de 250 millones de adul 
tos ( 60% de adultos) Asumiendo una participación de 
100% por parte de los 13 millones de miembros del Partido, 
ello representaría solo un 5% de la participaci6n total, Pare 
ce claro.que durante los períodos de pre-guerra y post-guerra 
en la era stalinista de Rusia~ el grado de proselitismo in 
terpersonal organizado del Partido, nunca alcanzó el nivel de 
proselitismo organizado entre las masas, evidenciado en China 
Comunista en los comienzos del 60. 

Durante la época de Kruchshev. el sistema de instrucción po_!_í 
tica de la Unión Soviética se expandió en alto grado. Según
el discurso de Kruchshev en el XX Congreso del Partido en 
1956,llamando a la _ reforma del Partido y a una mayor concie.!!_ 
tizac ion política de las masas, encontramos la primera evi-

dencia ' de tal expansión. La expansión continuó firmemente 
hasta la destitución de Kruchshev en octubre de 1964. en 
1957-58, de los 6.2 millones de adultos (4% de adultos) enro-

lados en el sistema de instrucción política, 85% eran miem 
bros del Partido. En los dos años siguientes, se doblo el ?n 
rolamiento en el sistema, alcanzando a 12.9 millones ( 9% de 
adultos), de los cuales 47% eran miembros del Partido. El pu~ 

to más alto . en el sistema de, instrucción política fue alcan
zado en setiembre de 1964 (un mes antes de la caí.da de Kruch
shev) con un enrolamiento de 36 millones (22% de adultos) de 

los cuales 22% eran miembros del Partido. Bajo el liderazgo 

de Kosygin y Breshnev el sistema disminuyó en tamaño y se 
volvió de carácter más de élite. En Febrero de 1966 el enro
lamiento había bajado en 2/3, a 12 millones (7% de adultos), 
75% de los cual~s eran miembros del Partido. 
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En suma, entonces, aún durante su más alto punto en 1964, ba
jo Kruchshev, el sistema de instrucción política del Soviet -
alcanzó solo a 1/3 de la proporción de la población adulta de 
los II grupos de estudio" chinos alcanzada a principios del 
60, y de ninguna manera el sistema sovietic-0 envuelve una pr~ 
porción relativa tan alta de personas que no son del Partido, 
como en el sistema chino. 

Grupos de Estudio en China Comunista 

China Comunista ha institucionado un procedimiento especial -
de grupos de discusión. Antes que nada, los grupos de estudio 
o forums como se les denomina an China Comunista, están~ 
tados con los medios masivos de comunicación. Se estima que 
el 96%-de adultos asisten regularmente a las reuniones en Ch.!. 
na Comunista, algunas de las cuales se destinan exclusivamen
te a planificar el trabajo y a la designación de tareas; pero 
60% de los adultos asisten regulai:mente a reuniones en las que 

~e .. ~~-~~--~-Ei~~-~-~en .. períod !co_s, y 40% de los adultos a t-dsten -

regularmente a reuniones donde se leen o discuten diarios (26) 

A menudo, se preparan localmente para las reuniones folletos -

especiales y materiales de estudio. El uso de gruJos de dis
cusion con radio (radio forums) era una práctica común a co -
mienzos de la década del SO, cuando los medios de comunicación 

en China .estaban relativamente poco desarrolladas, y era nece

sario enviar instrucciones a los cuadros políticos ubicadoo a 
grandes distancias de los centros de administración; pero esta 

practica parece haber decaído luego del desarrollo de los me

dios impresos y los sistemas satisfactorios de distribución. 

En segundo término, los grupos de estudio son organizados y 

funcionan bajo la dirección de cuadros políticos disciplinados. 
se · estima que casi el 100% de los miembros del Partido, Ligas -
Juveniles, funcionarios del gobierno, asisten en forma regular 
a las reuniones de estudio. Algunas de esas reuniones se rea
lizan dentro de la organización política de los propios cua 
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dros (por ejemplo, una reunion de estudio que conste solo de 
miembros del Partido) pero es el cuadro político el encargado 
de descender del ámbito de su organización, para conducir los 
grupos de estudio de las masas~ en la mayoría de los casos • 
En unos pocos casos, los grupos de estudio de las masas son -

conducidos por acttvistas políticos elegidos por el propio p~ 
queño grupo, más que señalado por los cuadros. 

En tercer lugar, los grupos de estudio están enclavados en el 
contexto de una organización. Por lo general, tienen lugar -
entre las masas de un contexto organizacional de una unidad de 
trabajo; en los equipos o brigadas de producción en las comu -
nas rurales; en las secciones de producción de fabricas en las 
áreas industriales; en los grupos de empleados de oficina en 
las empresas financieras u oficinas de gobierno; en los peque
ños grupos de las clases, en instituciones de educación supe -
rior; en péqueños grupos de residencia de comités de no emple2_ 

dos, y amas de casa de las ciudades. 

Dentro de cualquier unidad de producción los grupos se dividen 
a menudo sobre la base del nivel educativo o político de sus 
miembros. En la mayoría de las unidades de producción, los di_ 

rectivos o cuadros de gobierno mantienen sus propias reuniones 

separadamente, Lo esencial es que el pequeño grupo de estudio 
este compuesto de personas mutuamente faniliarizadas por una 

interacciOn frecuente, a menudo viviendo y trabajando juntos 

diariamente. 

Finalmente, los grupos de estudio están ligados a la ideología • . 
La ideología es lo que legitima el papel de los cuadros políti
cos que conducen la discusión. Es la autoridad en ideología -
de los cuadros lo que les da derecho a conducir. Esta es eva -
luada por las normas del grupo. Es su conocimiento de la ideo
logía corao un sis.tema de mensajes lo que le permite interpretar 
los temas de los r.1edios masivos para la situación local partic~ 

lar de su grupo. Y es la ideología la que sirve para explicar 

.... // 
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la verdad o grado de ,cortección de las acciones invocadas por 

el cuadro para los miembros de sus grupos de estudio, sea en 
términos del trabajo que debe hacerse, o las decisiones polí
ticas a ser tomadas. 

Además de sus medios masivos, y contexto organizacionai e ide~ 

lógico, el &rupo mismo tiene ciertas características relativa 
mente invariables. El grupo siempre tiene un líder, ya sea~ 
legido o designado, y los miembros se estructuran a veces en 

Comités, para la división de trabajo relacionado con el estudio. 

Los miembros de los grupos son personas que tienen frecuente -
interacción en su trabajo o en su vida.· Se intenta mantener una 
cierta homogeneidad entre los miembros, en cuanto a su nivel ·
educativo o político (27). El tamaño del grupo puede variar 
de 4 a 30 miembros, pero las cifras más frecu¿ntes son de 13-20. 
El tema de discusión depende de la línea económica o política -

general del Partido en ese momento, y a menudo esta representada 
en la campaña que se realiza. Los materiales de estudio se ob · ~ 

tienen de Jos diarios, periOdícos o documentos especialmente 
.E!.!.E..,arados. intentándose integrar la función particular de los 
miembros del grupo. con la tarea g2neral nacional del momento. 
1as reuniones son generalmente semanales o quincenales y su du-
ración es de 1 a 2 horas, · pero durante la culminación de una 
campaña, las reuniones SE: realizan varias veces a la semana y 
pueden durar el día entero.. Usualmente las reuniones se reali 
zan en la noche, pero a veces durante las horas de trabajo. 

Aparte del contexto en que tiene lugar el grupo de estudio, el 
proceso interno de los grupos en China Comunista también . es orí 
ginal. Una reunión de estudio es mejor definida en t:gRM-rNOS ·DE 
su proceso. Una reunión de estudio es un método de adoctrina -
ción en el cual un mierabro del .cuadro lee o dirije la lectura 
de ' ' materiales ideológicos 1 ~n un pequeño grupo cara-a-cara -

de compañeros de trabajo íntimamente relacionados. El cuadro 
mantiene estricto control, y dirije una sesión de discusión de 
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grupo en la que cada miembro dchc toillar posicion sobre el asun 
to en discusión y decir en voz alta su opinión frente al grup;. 

La discusión comienza con los enfoques ideológicos de los ele
mentos más progn~sistas, le sigucm los medianamentG avanzados 
(seguidores) y termina con los r(~trasados. Si un miembro no ac 

cede a declarar una opinión aceptable o convinventc es sucepti-

ble de ser Ct!nsurado o sanc{onado ( struggled). 

:Jna reunión de pugna es un método de remodelar la opinión de 

los reticentes y ocurre en el contexto del pequeño grupo bajo -
el estricto control del cuadro, ayudado por los miembros " pro
gresistas" y tomando al individuo como blanco, Su esencia es 

la autocrítica <le la persona por si misma y la crítica dirigida 

a él, por cada niembro de su pequeño grupo de amigos íntimos. -

Si un miembro del grupo deja de criticar al blan.co,entonces 81, 

a su vez, se vuelve objeto de la pugna. Sí el objeto de la crí

tica no demuestra aceptación, s2 le aplican progresivamente san 

Ciones nayores :; a) pugna a un mayor nivel institucional; b) rn::i

yor humillación del objeto de la crítica y sus íntimos en cada 
sucesiva reunión de pugna; e) ostracismo por parte dé su grupo -
o asociados y pérdida clel er-,pleo; d) reforma a través del traba
jo manual, e) ejecucion. (sic), 

Algunos Efectos SicolOgicos del Proselitismo Interpersonal y Gru 

pos de Estudio 

Así como hay algunas fuertes rnzones socíolo1:,icas para la iMpor
tancia de la cor.mnicación interpersonal en la estabilización y -

el canbi,J de actitudes en lns naciones en desarrollo, ha algunas 
fuertes razones psiccloeicas que inciden sobre la importancia 

del prosel:i.tial'lo interpersonal y los grupos de discusión organi

zados, para los cambios de actitud en el desarrollo nacional. 

El proceso del grupo de estudio en China Comunista puede v112rse -

• o • • / / 
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desde la perspectiva de la construcción de cambios de actitu
des en los miembros individuales. Con este propósito, los gr.!!_ 

pos de estudio pueden analizarse como sistemas sociales dise

ñados para la creación de inconsistencia o disonancia en los 

miembros individuales y la reducción controlada de tal incon

sistencia, a través del cambio de actitud, 

Asumiremos en principio que esas personas tienen una ten-

dencia básica a mantener una consistencia cognoscitiva entre 
sus creencias, actitudes y conductas (28). Veamos algunas si, 
tuaciones de comunicación relativamente institucionalizados -~ 
en la sociedad conunista china, desde la perspectiva de la i.!!_ 
consistencia psicológica, su creación y reducción. Las situa
ciones de comunicación que trataremos son aquellas cuya impo!. 

tancia desde el punto de vista social, vimos al principio de 

este estudio: la exposición a los medios masivos convenciona
les por parte de la población, o sea, la prensa y radio cont.E_o 
lados; las manifestaciones de grandes cantidades de gente an
te símbolos nacionales apreciados u odiados; la aceptación 
ideológica forzada de raillones de propagandistas; la práctica 

masiva de estudios políticos , y el empleo extensivo de la pu_g_ 
na social. 

_?r~_JJ_E~er }.._u_g_a_r_, vearaos la situación de comunicación de medios 
masivos convencionales esqueraatizada en la figura lA, donde la 

fúentc (F, es decir, el Diario del Pueblo controlado por el 

Partido) envía un raensaje (H) a un receptor (P, digamos un ca.!!!. 

pesino rico) sobre un itera de opinión (X). Tomemos el caso 

donde el receptor está orientado positivamente hacia la fuente, 

pero negativ~Bente orientado hacia el ítem de opinión (digamos, 
la colectivización agrícola). Ahora existe allí disonancia en 
tre la nueva información en el mensaje, abogando por la adop-
ción de la ~olectivización agrícola y la propia opinión de P 
hacia la misma. P puede reducir su disonancia rehusándose a -
leer, cambiando su actitud hacia la fuente, o cambiando su ac 
titud hacia el ítem. Si la opinión es para P muy importante, 

/ / 
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probablemente qptara por dejar de lado el diario (sino está 

obligado a leer), o se reorientará hacia la fuente, o hará am 

bascosas, 

Este caso no involucra ninguna obligación de conducta; sin em 
bargo, todas las restantes situaciones de comunicación irrvol~ 
eran alguna clase <le obligación de conducta pública del indi-

viduo, acerca de su posición sobre una opinión. En el caso de 
J.;Lw.ni.f..es.~a1:J§.1!i. grandes conjuntos de individuos,. -~utÜament·e 

cercanos y mutuamente anónimos son llevados a expresar juntos, 

simultánea y públicaL1~nte, sus orientaciones emocionales ( B), 
sea pro o anti, hacia un símbolo compartido (X) sobre el que -
hay un alto grado de concenso emocional. Los símbolos occiden 

tales favoritos son ' 'Dios, Madre y País"; los símbolos chinos 

favoritos son :Marx, 11:ao y China. La "manifestaciones¡' occiden 
tales precominantcs ocurren con las celebraciones del ·4 de ju
lio hasta los partidos de futbol municipales o universitarios; 

las manifestaciones chinas predominantes se dan desde las cele 

braciones de Año Nuevo, hasta las demostraciones ''anti-nortea

mer icanast' . 

Aunque uno de lós efectos sicológicos de tales situaciones de 

comunicación bien pueden conducir a cambios de actitud en los -

disidentes hacia las orientaciones expresadas por el conjunto,, 

el efecto primario <le esta situación es la inducción de una 

solidaridad entre los miembros ( P, O, o1), del conjunto: es d~ 
cir, J_a inducción de una 1ligazol\ mutua y a la 11 identif icación1

' 

de grupo, 

El mecanismo involucrado en la inducción de la solidaridad 
bien puede ser descrita por Heider en su formalización de la 
ingenua psicología de la vida diaria. En términos simples, la 

nociones que al excluir las condiciones de competencia (bajo 

las cuales lo que una persona consigue, la otra lo pierde) si 

dos personas coraparten la misma orientación afectiva hacia el 

// 
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mismo objeto o situación, y si llegan a conocerlo, una mutua 

ligazón tiende a producirse entr8 arabas. Si se concibe la si 
tuacion de manifestación como una en la cual la comunidad de 

afecto por el símbolo es conocida simultáneamente entre los -
participantesf tendería a haber una ligazón outua entre ellos. 

Si la orientación -::nocional hacía el sírabolo es suficientet::1en 
te fuerte, la tendencia a la inducción a la solídari<lad puede 

ser suficientemente fu~rte no solo para producir unión entre 

los que previamente no se conocían, sino también sobreponer -
algunas animosidades previamente existentes, 

El concepto· de compulsión de conducte introducido al conside

rar el caso de la ~anífestación, se aplica a todas las situa

ciones posteriores, Es útil también para considerar los efe~ 

tos <le la exposición a los m-2díos masivos. Es un enfoque pa·· 
ra considerar los efectos de los medíos masivosen términos de 
su eficacia en inducir a la gente a adoptar las prácticas de 
conducta propuestas en sus mensajes; es un enfoque bastante -

diferente p~ra considerar las necesidades de los individuos -
para mantener la consistencia congnoscítiva, y preguntarse e.!!_ 
tonces cuál es la eficacia de los medíos 1,1asivos para estabi
lizar conductas que han sido inducidas por otros medios ( por 
ejemplo, directivas del gobie.rno~ del ejercito, o de las org~ 

nizaciones) proporcionando elementos cognoscitivos o raciona
lizaciones que apoyan la conducta indeseada hasta ese momento 

por el individuo. La práctica, del uso de los medios de roasa 
en China Comunista parece confirmar el último punto de vista. 
Los campesinos fueron inducidos a la colectivización agrícola 
por medio de las organizaciones. y entonces los medios masi-
vos se usaron para ayudar al campesino a racionalizar su nue
vo estado de conducta y su vieja posición de opinión, propor
cionando mensajes, por los medios !'.asivos nacionales, condu,"-

centcs a la colectivización~ uno ~e loG cuales era la promesa 
ideológica de que la colectivización conducirá eventualen1ente 

a la utopía conunista. En términos de la teoría del balance, 
el hecho de proporcionar soporte cognitivo conduce a increme.!!_:. 
tar el grado de balance en la estructura mental total, por el 
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n refuerzo ' . Presumiblemente, el ca:npesino es rnás receptivo 
a estos argumentos después del camoio de conducta y no antes. 

En la situación de aceptación forzada descrito al princ1.p1.o 
del capítulo y esque:matiz"'"da en la figura lC, P se comprome-,,,. 
te en algún tipo de conducta ( B, tal como decic un discurso) 
que respalda un item de opinión X, mientras que él .está ínter 
narnente contra X. Tal situación engendra ~na disonancia de -
aceptación forzada en la que el conoc,imiento de · P de que h~. 
ejecutado el acto manifiesto, es dLrnmmte con su propia opi 
nión. Esta disonancia es máxima cu2,ndo la inducción usada pa 
ra conseguir su compromiso en esta cont:ra actitud es mínima-:
ya que le provee menos medios de racionalizar su conducta 

consigo mismo, en razón de la fuprze. exterior q~!e se le apli_ 
cara. Puede reducir su disonancia ca:ubiando su propia opi- -· 

nión hacia la línea de conducta; de este modo la autopersua
eióñ a través del compromiso en los actos ¡:úblicos de propa
ganda pueden ser un fenómeno difunJid.o en China Comunista, -
dependiendo del g:::-ado de espontaneidad popular envuelta (29). 

Así como ni la comunicac1.on masiv:1, ni la ~xhortación, impli_ 
caba· necesariamente la vigil2.ncia de la 2<:::.,.ducta de · P por su 
grupo de referencia, las situac:.j_ones siguientes sí envuelven 
tal vigilancia y particip.:lciéi11 en pequeño.; grupos de asocia
dos en relación interperscnal. Ib la situaciór. típica de e.§. 
tudio esquematizadé'.. en la figura 1-D~ 1' esta envuelto en una 
red de vínculos personaler recíprocos qu~ lo líga' a otros .:. 
miembros del grup0, O y O, quienes des?ués de todo, son la~ 
mismas personas con. lé'..s qee esta. en "Co·a1sta:ite interacción· 
diaria en la unidad de trabajo. En la reunión? al princi-,,
pio oye las opiniones de 1os miembros más progresista, las 
que son diferentes de las suyas.ºEsto le crea inconsistencia 
cognoscitiva. El efecto distorcionante de tales presiones -
de grupo sobre las opinior.es ? .iuicj os de P está bien docu-
mentado (30); Como dice Festing2r (31), _la disonancia debida 
al desacuerdo social se ptcduce cuando se confro~ta a una 
persona con una opinión co:1traria a :t.o. suya, mant,!nida por -
gente en general corac ella mismE. . :,os .üeme .. :tos cognoscitivos 
correspondientes- a r.u pro¡>ia op_in.ion 20n disona~.-::es con la 
cognición de que esas. otras personas ;n.::.: .. tienen _opiniones opi_ 

oi.oue& dtferentes~ La masnit~d d~ t¿J'.' disoi:},a-g.~ia d~pe~d,~ 
de la impoi't),:.ncfa tl,/ las'·' pel ,_ '""'!i'.!.G '·:o, g:r~po . : ,.'qu~ ,¡ ·expte :_: 

san el desacuerdo, y la im~_,ctaacia ·y relevancia -

. . . . / / 
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que tiene para el individuo el item de opinión sobre el cual 
existe desacuerdo, Para reducir esta disonancia, P puede in 
tentar convencerse a si ~ismo que el iteu de opinión tiene:
en realidad poca importancia para el. Puede intentar despla-
zar a las personas que no concuerden con él. Puede eliminar 
el desacuerdo cambiando su propia opinión o intentando in -
fluir sobre las personas en desacuerdo, para cambiar sus opi_ 
niones ; o puede buscar soporte social para la opinión que él 

mantiene. 

En general, la mayor parte <le la evidencia enpírica muestra 

que en los casos donde hay poca discrepancia de opinión, o 

el ítem de opinión es relativamente poco importante para P, 
o .el grupo es muy importante para P ,, el cambio de actitud es 
el medio usual de reducir la disonancia, En los casos donde 
hay un alto grado de d iscrcpancia 9 o donde la opinión, es muy 
importante para P, o donde el grupo tiene relativamente poca 
importan,:!ia para P 9 el modo usual ele reducción de disonancia 
es el desconocir:.liento (derogación) de las fuentes de de::¡a ·-

cuerdo. En los grupos de estudio~ la derogación de la fuen
te es reprimida como canino práctico en la reducción de dis.9. 
nancia y la respeuesta usual es la conducta de aceptación 

por parte de P9 con las opiniones expresadas por sus camara
das que le proveen razones adicionales para tal aceptación -
( 2s decir 9 agrega elementos de consonancia) (32). Se podría 
esperar entonces que esa disonancia se reduzca usualmente 
por el cambio privado de las actitudes.( 33). 

Como se anotó previamente 9 la no aceptación en el estudio 
puede terminar en una pugna. El proceso general en una se-
sion de pugna~ esquematizado en la figura 1-E, es que prime
ro P se compromete en una conducta congruente· con su opinión 
pero incongruente respecto a las opiniones compartidas en su 
pequeño grupo~ En esta s~tuación el nivel de tensión es ele 
vado en dos formas ; al principio, los miembros del erupo ex-· 

.... // 
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presan abiertamente su desaprobación a la orientación de P ha 
cía X; y segundo, el tema de discusión no se restringe al 
iteo de opinión, sino también a P como persona, Se hacen in
tentos par~ explicar por qué P mantiene una opinión negativa 
hacia X en términos de su personalidad y (educación) totales, 
d~ modo que esta porción entera de su personalidad sea extir 
pada (34). 

La consecuencia de esto es elevar la importancia del tema de 
discusión para P. Asij tenemos una situación de disonancia -
debida al desacuerdo social en la que el tópico de discusión 
es la orientación del grupo hacia P, y en consecuencia, se ele 
va su nivel de tensión. Hay disonancia entre la autoevalua _-:: 
ción de P y el saber que personas que en general gustan de -
él, mantienen opiniones diferentes sobre él.. Desde el momen-
to que es prácticamente imposible descartar a las fuentes de 
desacuerdo en una sesión de pugna, podría esperarse que la 

forma común de reducir la disonancia es el cambio de las opi-

niones personales (35). En conclusión, parece evidente que 

hay poderosas razones teóricas para creer qu~ las técnicas de 

"grupo de estudio" y "pugna 11 pueden ser. muy efectivos para 
conseguir que la gente cambie sus actitudes básicas. 

Funciones de los Forums en el Desarrollo Nacional de China Co 
munista 

La función principal de los medios masivos puede describirse -

como cognoscitiva a nivel individual, y como informativa a ni

vel nacional. Este tipo de capacidad de cambio se deriva de 

la capacidad de los medios masivos para producir una rápida y 
voluminosa diseminación de mensajes más o ID('nos invariables 
desde una fuente central a públicos de regiones distantes. La 
capacidad de los medíos masivos de producir cambios en las ac
titudes básicas ha sido vista como debida a la propia selec~ -
ción del público de mensajes consistentes, y particularmente, 
debido al anclaje en pequeños grupos de opinión. 

Sin embargo, cuando los medios de masa se combinan <le modo a-

Propíado con grupos primar1os, la función conjunta sería la de 

. . . . I I 
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producir cambios ba~icos en las motivaciones y conductas de la 

audiencia, Este poder adicional de cambio, deriva de las dos 
características básicas de los 3rupos primarios organizados. -
En primer lu8ar, esos grupos han reunido a líderes y seguido -
res mediante canales internos de comunicacion de doble vía 
permitiendo la supervisión de los seguidores por parte del lí
der, en el sentido d0 obtener información retornada, •• y la 
informaciOn de retorno supone control. En segundo lugar, es -
tos grupos contienen la energía ~otivacional humana incluída -

en las relaciones de ligazOn entre los miembros de los mismos 

grupos primarios, 

En esta forma, mientras los medios masivos solos fallan en las 
campañas destinadas a cambiar actitudes y conductas básicas, 
los forums tienen una aptitud potencial como productores de es 
tos cambios, En nuestra investigación sobre los forums en los 
países no comunistas, notamos que los resultados de la mayoría 

de los programas fueron no solo la producción de cambios ~nin 
formación, sino tambH~n la adquisiciOn de nuevas destrezas t~
les como alfabetización, a:lopción de nuevas conductas tales ·· 
como prácticas agrícolas, la formación de esp5'.ritu comunal, y 
aún el establecimiento de nuevas organizaciones sociales ta-
les como cooperativas. Los grupos de estudio pueden formar -
los núcleos alrededor de los cuales s e construyan nuevas for
mas de organizaci6n social, Este es uno de los principales -
usos que los comunistas ponen en practica cuando esos grupos 
se localizan en unidades de producción. 

En los países comunistas, al tener el Partido el monopolio 
del control del contenido de los medios masivos, están en bue 
na posiciOn para diseminar mensajes acordes con la fuente ce.!!_ 

tral. Los países comunistas que emplean medios masivos y gru

pos de estudio, están en buena posición para inculcar las nor 

mas y valores básicos de la ideología, sobre una base relati
vamente común y no distorsionada. 

Los comunistas tratan de hacer mucho con sus forums. Tratan 
de cambiar el carácter básico del hombre, ya que consideran -
que es socialmente maleable y determinado por su ambiente. -
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Los rusos son notables en su intento de crear el 11Nuevo 'Hombre 

Sovlético··. El estudio político es una de: las técnicas primo!_ 
diales en este esfuerzo. Los chin:>s estan intentando la º proi 
letarizacion de la sociedad n y la "reforma de :~. pensamiento" de 
los elementos disidentes de la población. En el caso cpino, -
el grupo de estudio y la pugna son considerados como instrumen 
tos .básicos de la reforma de pensamiento. 

Consecuentes con su potencial para la promoción de cambios bá
sicos en las motivaciones y conducta de los individuos, los fo 

rums Y grupos de estudio tienen un significativo potencial en 
J,a construcción del desarrollo-naciónal.En. prim~:r.lugar,,l.os gE_u , 
pos ae .estudio . son importantes en el desarrollo econ6m1co. En 
China Comunista han sido usados como un foco básico para alfa
betización, necesaria para la organización de la industria mo
derna y el desarrollo financiero. También han sido usados allí 
como organiz.aciones adjuntas a los medios masivos en la .difu -

sión de campañas econ6micas nacionales, especialmente donde la 
cordÍl;iación del _trabajo durante una campaña involucra la con -
sulta a los trabajadores y no simplemente la decisión de los 
directivos. Se ha notado a menudo que una de las actitudes b_! 
sicas que no predominan en las naciones subdesarrolladas, es la 
actitud positiva hacia el áhorro. Los grupos de estudio pueden 

utilizarse para .engendrar la buena voluntad del pueblo para 

acept~r los sacrificios presentes, en vista de recompensas fu
turas, a posponer la gratificación (satisfacción) inmediata. -
Parecería que esta es una actitud necesaria en el proceso de 
acumulación de capital que algunos ven como bá

1

síco para adqui -
rir una, tasa subtancial de crecimiento económico. 

En general, los forums serían útiles en la adquisición de 11 cam

bios básicos en la gente" que son esenciales para las naciones 
en vías áe desarrollo. 

Los grupos de estudio son instruflentos en la arlguisiciOn de 
control político. Ellos superan a los medios masivos en este 

·- aspecto, yu que permiten la supervisión de la audiencia por -
parte del líder. En especial , 0]los permiten dirigir la opi--
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nión del grupo. , cuando ésta se expresa e.n el proceso de inte!} 

acción de grupos pequeños. Permiten una especie de catarsis -
en política, tan importante donde la voluntad de las masas es 
vista como soberana en cuanto a la legitimación política. Eln 
esta forma, los miembros tienen una oportunidad de expresar 

sus quejas a los líderes. Los miembros sienten que han sido -
tomados en cuenta en el proceso político, sea que lo hayan si-

do enrealidad, o no. Sin duda, los ·'grupos de estudio" son 
vistos como una de las instituciones clave de la ,¡democracia \: 
como opuesta al ''centralismo" , cuando en China se trata el te 
ma del control de las organizaciones.(36). Los grupos de estu 
dio pueden ser y son usados en los países comunistas para in:: 
culear la noción básica de legitimidad de las normas de la éli 
te política de la nación. 

Final~ente,los erupos -de estudio son instrumentos para la ad-

quisicion de la intep,ración nacional. En China, consiguen es
to a través de la formación de unidades nucleares de organiza-
ción masiva, dirigidas por un cuadro disciplinario de dirigen
tes, enfocadas alrededor del estudio de la pren~a nacional. 
Quizá constituyen el principal instrumento en la integración -
nacional, debido a su utilidad para diseminar e inculcar la 
ideología nacional" el .Harxismo-Leninismo y el pensamiento de 

Hao :'se Tung. 

La prensa está repleta de pronunciamiento8 ideó'i6g'1cos. La ide~ 

logía misma promueve actitudes de autosacrificio y ahorro, la 

legitimidad de las reglas del Partido y el espíritu de nacion!!_ 
lismo y de solidaridad nacional. A menudo se ha dicho que uno 

de los principales problemas de la identificación individual -

en las .sociedades tradicionales, es que éstas tienden a ser 
particularistas, especialmente consagradas a la familia y a la 
región local. El grupo de estudio provee una nueva base de 
identificación, y al hacer esto destruye el monopolio de la fa 

milia como unidad de identificación. Esto es particularmente 
cierto en China~ donde el grupo de estudio esta ligado a la 
unidad de trabajo diario como una nueva base de identificación 

// 
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Pero en este aspecto es también importante el hecho de que el , 
grupo de estudio inculca una ideología que promueve una identifi 
cación más allá de la familia, más allá del pueblo, más allá de 
la provincia, hasta el nivel superior de la nación, Si el nivel 
de identificación y sentimientos de solidaridad asociados a ella 

pueden s.er elevados a ese nivel, entonces los intereses particu
lares y locales darían paso al punto en el que el individuo deri_ 
va satisfacción no de los éxitos personales o de su familia, si
no de los logros nacionales en cuanto a desarrollo económico y 
poder político. 

NOTA: Este artículo es una de las contribuciones que incluye -
la publicación ~ Hass Communication and the Development of 
Nations. Internatio.nal Communication Institute. 
Nichigan State University, East Lansing, Michigar;,.? . 1968. 
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