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1. INTRODUCC ION . 

1. Alcance del tema 

Lo infinita lhtrotura ::obl'.a los n-1:.:iss ÍTiodio.. e.s de por sí un termómetro 

de ~na su¡:,ucst~ c:enc'.a o :ame: de ia ~oc:ologfa red€nf..;) ~ue han ~ 
producido 1a; sociedo::l~s cop;rnl1stas dos.Jrt'oíh.,cias • . Refl9jan lo.s re= 

cursos que ei Occidente ind,1,Jrial pue.r.le dcstincr en instih;tqs, rev½_ 

tas, públic0 consumido:-, ere., so;;,re el tema. Esa IHe,c·:·uro ( lo de 

nivel académico) revela, f-'n S!J in":~nsa may:nÍO, un ClirQCter apend_!_ 

1 d 1 'd ' ,. ' • t r · • ' 1 ' · cu ar e a I eo1og1a dorr:ir.on e, ~unqlie cor;i .-recuenc,o crmqu,e as·· 

pectes de ~shucturn, seni'ido de 1oz mensa¡¡:;~ e incL.Jso realice denun 
. . ., ,., -

cias sobre ei signo conservador de lo:; medfos mosh-o~ .. cie comunica -

ción·. Es lógico que seo o~•.:-. 

¿Debe esperarse del mundo socioiisto institucion<:Jlh:ador como refle 

jo de .. SU pr,qxis, el ~po,i·B teÓrl'CO ·fobre Íos mass medie, que derive de 

la aplicación cl~ht-;'flca 'de uri(, ideología revol~donqr.a? En· part·e = 
. . . . . ~ . 

,ya hu ocurdd0 así, p. Fmero i..~~n !os ~!á.;·:cos, en '..;s albóres de la re-
. . - v, ·. • : 

.volución de Octubrercwnq~e los nuGv~s éondi:.:ionwües ·:·écnicos y 

lqs transformador.es teórkas oue d mcrxis~, .o l-.,1 f:,X¡)e rimentado han 
. ' ' 

Cb~'.vertido aqu;Hor. aporte::¡ sób en ;)l111to ".:'!e' ?(FHcb. l.ci di'tersidad·· 

d ... ' i ' • ' r:' . f I J.. ¡ • e s1ruac1ones 1u1~ as E"xperDnt":1(1: mc,nos1as emrcn an en .a oc,ua ..!. 
dod, está produdend.··, :·asp · ;estas r10do,,~ie.;.; q.l/e ir.:entun a1ecuqrse 

o cada realidad. 

¿Cuál es la situación, dé" 'de cd pun~·o de visí·a 1·,-,-: rico; en Arnérka -

latinc Er. primer térm '. n0; hi".!}1 q :Jc subtávat :e sign•ficación del d~ 

minio i:n?edclis·ia quA, a í·rovés de su peneL·r.:ció:1 culi·urcd, ha in ; .. 

fluido en los pí imp•·os 3!;h.Jdics!' ::ob:·e í·oC::..> ' os de cc•i¡t,n,o I a veces·~ 

auspiciodo5 por ori,)cm1sn;os ¡r,'·c rnacir;r.a!e¿ ¡,e·o siemprJ ,.ef!ejando .,~ 

los presupuasto!: c~·épticos, p¡·eé,minanterr.E.n;·~ ck:sc:-1pdvo.:; de i~ so:._::· · 
ciologío f,mcionalrst.:,, la afir•nación :reczd3'nte r.0 ,: irrii·i¡c.::i ¡¿,qu~: .'· 
l~rán en elle mucho·:. · iectore:: .:::imerva;ixes de· e::. .. a:;cr í,:,r'TI~ci.óh, ,.. 

. i 

~· l. 

/ l 

I / ·• '•· 

. \ ' 



algo así como que sostengo que el imperialismo vig.ila toda lo. bibl~ 

grafía o todo la producción científico en cienoias sociales. No, más 

concretamente, se puede traducir por este ejempío: un hombre como 
1 

Jacques Koyser, en alguna medida r,11 moest;·o en este campo, en 

otra época, refleja en sus i·robajos en CíESPAL (1) sin quererlo, ni 

saberlo, los presupuestos descomprometidos de una ciencia conserv~ 

dora. 

En realidad lo situación de la ciencia de los moss media en América 

Latina es estructuralmente dromáHca, puestc que,. en pdnc:pio, só

lo centros universHorio.s autónomos ···cada di'c.; men:.,s en el área lati

noamericana capitalista- pueC:en dar h1g:Jr a estudio:. en ciencics s':.. 

cicles comprometidos sin limitaciones, cor, cambbs racionalizado_ ·· 

res y ~ol idarios, esto es, cc,n una poi ítico antiimperiai ista. 

Es así corno Chile, en primer término, ha brindcdo una producción-· 

teórica de primero línea (2), y aportzs de investigación (3) qL•e, 

junto con los de Venezuela (4) y otros deben figurar en la avanzada 

de este otro frente de liberación nc1cional y conl"inental. 

Pero luego de estas precisiones iniciales cabe plantearse el límite p~ 

sible y necesario del ·temo. Lo que acabo de sostenerse 2s que ~ólo

un enfoque históricamente global, que opte por eí enfrentomien-:·o al 

imperialismo, puede ser científicamente válido para el análisis de .

los ,medios masivos de comunicación en América Latina. Pero de in 

mediato surge : ¿ lo que importa es fo estruci·ura de los medios insti~ 

tucionolizodos" ¿O su difusión y efocto ,;, ¿O los conrenidos de los 

mensajes ? 

(1) El periódico. Estudios de morfología, de metodología y prensa comparada, 
Ouito, CIESPAL. 

(2) Poro mencionar sólo un trebejo : 'Comunicación masiva y revolución sociolis 
to, Mattelort, A., i3iedma, P. y Funos, S., E.:l. Diógenes, México, 1972-:

(3) Por ejemplo,, los medios de comunicación de mesas, Mattelarr, /\., Piccini, 
M., U. Cátó[ico de Chile,CEREN,11 .3, marzo de 1970, Santiago,Chile,pa 
ra leer el Pato Dona Id, l\ltottdart y Dorfl~s, Siglo XXI ; etc. -

(4) Los trabajos de Ekozor Dfos Rongel, A. Pasyuoll y L Santero, citados al final. 



El marxismo sostiene q ue son manifestaciones superestructurales del s~ 

tema productivo, en e l sentido de que expresan y multi plican las for 

mas culturales generadas, ya sea e n el polo dominante imperic.l, por 

la clase capitalista, o por las burguesías nac ional es dependientes. El 

inarco posible del problema podrra llevar legítimamente a considera 

cienes muy abstractas y genaral cs sobre los caracteres de las formas 

culturales propias de la burgu~ra. Sin embargo, el carácter de esta 
, '; • ·. :,,•, ';·, ·:,:.· · · ! ' . 

publicaci6n reclama una instrumentali~ad m6s directa. _El análisis se 

limitará a los medios masivos d4:l comunicaci6n institucionalizados : 

prensa, radio, cine, televisión. 

2. Los niedios institucionalizados. · 

La si
1

r~ple enunciad6n anterior implica ·ya una opci6n, que fue la his 
. ,· 

t6rica. ;) ues en ese orden fueron inventados e i,ntroducidos en · Amé 

rica Latina. P.ero cabe pensar que no es el orden l6g ico. Casos como 

Brasil y Perú*, por ejemplo, con indices de analfabetismo cercanos al 

50% son casios evidentes, por la estructura de sus poblaciones, en las 

que los medios electr6nic;os (casi exclusivamente orales) tienen moy~ 

res posibilidades de influenciQ. P.aro no hay que limitarse al aspecto 

de los instrumentos cultural~s de las poblaciones (llegando incluso al 

manejo exclusivo de lenguas aborrgenes), que en ú.ltima instancia re 

flejan las realidades de los sist·emos productivos. La distribución ce lo 

población agrícola con relaci6n a lc1 urbana es tamb¡én determir:ante 

de la posibilidad de que' los medios 3fectivamente tengan difusión en 

lo gente. En los hechos, desde el punto de vista de las posibilidades 

técn.ico-:-culturales, s6lo la radiotelefonía tiene acceso o las grandes 
·, 

masas campes,inas.de América Latina y todavra, desde el punto de v~ 

to de la capacidad de consumo de grandes sectores de ese campesina -

do, el influjo es s6lo indirecto porque no pueden adquirir un receptor. 

La talevisi6n tiene ·grcindes limitacio~es técnico-económicas para al 

canzar a .grandes 6reas rurales, pues nec~~ita retransmisión. El cine e! 

t6 intensanente I irr.itado por su dependencia de salas e instrumentos 

de proyección, e los lugaras donde éstos existen, La prensa ~sel me 

dio (!UO limita su influjq general mente, a las élites urbanas, multip!_! 

NU TA í".J EL EDITO R : En 31 Perú se estim6 que en 1970 existra un 32% 
" analfabetismo 
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la clase capitalista, o por las bu rgues ías nac ional es dependientes. El 

marco posible del problema podrro llevar legrtimamentc a considera 
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limitará a los medios masivos d~ comunicaci6n institucionalizados : 

prensa, radio, cine, televisión. 

2. Los niedios institucionalizados.· 

La si
1

r~p le enuncia~ión ante~for implico ·y~ una opción, que fue la his 

t6rica. · :iues e~ ese orden fueron inven·t~dos e i,ntroducidos en · Amé 

rica Latina. P.ero cabe pensar qua no es el orden lógico. Casos como 

Brasil y P.arú*, por ejemplo, con indices de analfabetismo cercanos al 

500/o son casios evidentes, por lo estructura de sus poblaciones, en los 

que los medios electr6nic;:os (casi exclusivamente orales) tienen may~ 

res posibilidades de influencio. P.aro no hoy que limitarse al aspecto 

de los instrumCc:ntos cultural~s de las poblaciones (llegando incluso al 

manejo exclusivo de lenguas aborrgenes), que en último ir:istancia re 

fle¡an las realidades de los sisl·emos productivos. La distribud6n oo lo 

pobloci6n agrrcolo con relación a la urbano es también determir.cmte 

de la posibilidad de que los medios -~fectivamente tengan difusión en 

la ~ente. En los hechos, desde el ¡:iunto de vista de las posibilidades 
. . . . . . 

écn.ico'."'culturales, sólo la radiotelefonio tiene acceso a las grandes 

e 

osas -.:ampesinas de América Latino y todavra, desde el punto de v~ 

.te lo capacidad de consumo de grandes sectores de rase campesina -

influjo es s61o indirecto porque no pueden adquirir un receptor. 

vi5i6n _tiene ·grandes I imitacio~es técn ico-econ6micas para al 

,. a grandes áreas rurales, pues nec~sita retransmisión. El cine ª!. 
1n1·cns.::~H' ente I imitado por su dependencia de salas e instrumentos 

de pr .. ci6n, e los lugaros donde ~stos existen, la prensa ~sel me 

dio o · i a su influjq generalmente, o las élites urbanas, multip!_i 



cándose luego, en forma indirecta ta l influjo mediante los otros medios 

electrónicos y los dE;;más vehículos de comuni ccción. En cuanto al co~ 

sumo de los mensa ¡es , los electrónicos dependen de la inversión inicial 

en los receptores ( rcidio o TV, de muy distinto monto) y en el segundo 

coso también de la existencia de energía eléctrica, lo que no ocurre 

en. enormes extens,iones agrfoolo •ganodera. 1:ine y prensa d:apenden 

de la erogación en cadc caso, lo quo alo¡a a los marginados y a sect~ 

res de muy bajos ingresos. 

Como se ve, la simple enunciación en un orden de los cuatro grandes 

medios institucionalizados (5) implica una serie de problemas que ya 

no podrían ser resueltos en común para todos los países de ,\mérica L~ 

tina. Podríamos aceptar el siguiente orden : TY, radio, prensa y .cine, 

de acuerdo a una valoración de efecto social que r.o atendiera exclu~ 

vamente al número, sino también a la intensidad y a la estratificación 

social. 

3. Dos casos excluidos. 

Lo idea indicada anteriormente relativa a la dependencia de un siste= 

ma de comunicación social de las coordenadas generales de la socie -· 

dad en lo cual esté inserto (con su dimensión internacional), tienen ~ 

implicaciones de dimensión infinita. En un sistema de economía com .. 

peritiva, como lo mayoría de los países latinoamericanos, los medios 

son también privados" el sistema de educación institucionalizado sue . -
le ser, en su mayor porce~taje, del Estado. Y es monedo corriente .. 

que los funciones d~entretenimi~rito información banal y publicidod

(incentivoción del consumo) de los medios implica un divorcio total -

con la función racionalizadora del sistema educativo institucionaliza 

(5) Se excluye grabaciones sonoras, pubÍicaciones p0riódicas y libros, rddiote 
lefonía de aficionados, ,cine educativo y cine- clubes, TV de circuito cerro 
do, etc. , -
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do. En reulidad las cosas no _son tan así, pues el sistema educa~ivo r! 

fleja también los valores competitivos y ademéis instrumenta paro la ·· 

incorporación clasista el mercado de traba jo real que o~rece la socie-·· 
1' ! 

dad~ 

Pero en los sociedades social istds comtonzan a producirse fenómenos 

de transformación en· los fines y estructura de !os rnediosy del sistema 

de educación instituciondlizctd6, al servicio ;do una oconomfo plcinif.t ' 

cada y solidaria y no ·c::ompetiflva. Los inedios so cl~spojón de la publ~ 

cidad comercial, no sófo porque desaparece la :propieddd privada de .,: 

les medios de producción· y la compefoncia do pi'cdu~tos en\+ merca =·· 

do, sinó más profundamente~ porque el socialismo 110 ne~esita i ncent!_ · 

ver el consumo : basta con reducir los precios cuando el volumen de ~ 

producción permite una distribución más •ó111·plia, '1 0 incluso distri'büir...; 

los gratuitamente: ague, corriente, energfo eléctrica, gas, servicios = 

de educac-ión, salud, turismo, etc. ·Pero este cambio de estructura es 

más profundo, ya que responde a los cambios do fines. Todo el medio 

pasa a tener un sentido educativo : (fundamentalmente de edué'acion 

de adultos) y po.r tanto se produce una confluencia con d sistema ~d~ 

cativo institucionalizado que 1 mientras tanto, ta mbién se adaptó a ~.o · 

sistemo de ·producción no asalariado, sustituyendo por tanto los valores 
que difunde y promueve. 

Cub: se encuentra plenamente en este procesb, y por ese · motivo es 

:::iu_ ne se la incluirá en les a nálisis siguientes • El caso ·J0 Chile es 

di into, puGsJas transformaciones operadas en su sistema produdivo, · 

qu~ no h::i incorporado todavía al sector-social de 1a·econbmfa i~por ,·~ . 

tantas ,;or:.itingentes, no al ccmza aún para transformar' las leyés gene -

roles dél sistema de la econcmfo chileno, y por consiauicrite los \me -

dios responden a esas leyes económicas, fodependient~~ente éfet .' ; ~ 

// ... 
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mienzo de regulación j~rí'dica por el Estado. Es:·o fenómeno, el más a-

parente el'.l el coro de l?s defonsore~ del capitcili$mo, es sin duda el ':1,~ 
nos importante. Primero intornsa ol sistema soc~al al .::ual sirve el medio~ . 

Luego, el régimen do pfopiodad del :nsri·umentc emisor; en terce;· térm!_ 

no, el contralor q~e, el [stodo real iza de los mcmsajes, Sin embargo, lo 

insólito del proceso ,;hilenc 1 operándose además a pc,si'eriori de ia expe 

riencia cubana (primera experiencia sociai isía en cultura de lenguo es

pañola -por la incidencia del lenguaje- y latinoamcrkana- por lo sim.!_ 

litud de las condiciones sociales e históricas),, habilii'a también o dt:1far 

de lodo su corn;ideración en este pano:-ama que se refe.·iria a los pa.Íses 

capitalistas de América La~i ná. ; 

4. Espontaneidad del -sistema imper:alista-oligétrquico 

El funcionamiento do! slste.na que configuran todos los medies a pesar

de su aparente anarquía,. varemos que resulto effoaz a los efectos :Je ,o 

segurar eLfuncionamiento del sistema prodt:üivo · y desde luego, de -

los relaciones de poder¡ der:vnciones de aquáí . ;Las contradicciones de 

los medios que compiten entre sr, que saturon un m,;;rcaé!o de escasa -

productivid<!.ld con el enorme consumo que significan, se resuelven en 

una cierta eficacia funcion,'Jl. En definitiva todo el sistema aapifolista 

es así: anárquico, contradictorio y funcional, •• por lo menos hasta -

cierto momento histórico, 

Llamará la atención pcr ejempl o, que en todo Latinoamérica lo intro -

ducción de la TV signifique un retroceso de la ·prensa, en sus tirajes, a 

cifras que se acercan a lo mitad c.!e las grandl:)s circulaciones del tiempo 

de la II Guerra Muridial, fonómcno que no ze r·épite en los países capi = 

talistas industriales .. En ellos, la TV se agi·cga e le lecttr.a del p19riódl, 
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ce, y lo desplazo sin eliminarlo (aunque lo reduzca algo), porque sis_ 

nifica predominantemente un fenómeno de avance técnico-cultu~I. 

Én l9s países i'atinoamericanos la TV eni'ra en la misma ép~~a en que 

comienza la_ crisis económico que afecta a todo al tercer mundo su~ 

desorroll~do capitalista, y significa ante tod~ u11 nu~vo consu"'o que 

tienG que desplazar algún otro, por lo menos, parc.iolmente,_ en las 

clases de menor poder adquisitivo,· 

En el mismo orden,: llamará la afohción que alguno's páísés lati'noarri~ 

ricarios hayan introducido ya la "f..V en colores, c~indo todos los .fndi 
. .-

ces de sus economía~ aco.nsejaran otros t,ipos de invcrsion,es, desde -

luego reprcductivcis, y ne de csnsumo do importaciones.: No dispcn~ 

mos ::le todo la informacién adecuada, pero :3S posible formular una 

.hipótesis explic"."Jtivo. Dado qu0 eJ negocil:i do le! TV privada consis 

te primordialmente en la venta de aparatos roceptores, y que esa pro 

ducción está trustificadc ,m los Estados lJnidos, los intereses .('i"nan ~ 

cieros SG extienden a las grahdes ~orporaciones do emisoras, :que _: 

son el vehículo para impcncr la ·compra ,]e receptores. Es pcr tanto. 

probable que osos cuatrc países latincam~riccmos con TV en colores 

represent,m de alguno manera z()nas de _onsayc, para los produFtores 

debido a combinaciones espcciaimonto ad:-;·cuadas do los mercados ... 

locales, pero que sin nocesaricc:,ente indiquen ror,tabilidad • 
... ; ·;.,·,: .. 

Pero si estas evidencias induce," a !o idea de ccnciertc intemacionbl, 

en prensa ~::idiotdofénía !a iniciativa se manti,ene e es~ala focal ,~n 
. ,. ' . 

materia de instri!acioncs, y pN le tanto .de difusiÓ.n; d~sde luegoqoa 

er.i ~ntensa 1 µcha r.:~Xil?otitivo con I os· restantes medios. 

Al resultado de la com!:>inación de todos estos factores se aludía con 

la expresión "espontaneidad del slstcma 11
• En efecto: el medio más 
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antiguo es lo prensa, pero su difusión siempre estuvo condicionado ~ 

por fa~tores económicos, sociales y culi·urales insuperables: las pobl~ 

cienes que solo se comunican en lenguas aborígenes, el analfobestis·· 

rrio y 16 incapacidad económico (de comp:-o de los sedtores d~ bajo~ i~ 

gresos .:. y de distribución en amplias zonas rurales). En medio · de esos 

condicionantes, y no obstante una tendencia evidenciada a lo fa¡1go -

de los últimos 50 años a la concen troción indusN·ial de la prensa (co~ 

prerx:lido en ello el aspecto de la despolitizoción parHdisfa, casos de 

la Prensa de Buenos Aires, El Mercu;io do Sanhago, \:)te.) debe rec.,

nocerse urta amplia base de autonomía en la e!:í-ructur:o de poder. .de 

la 
1

prensa, directamente dependiente de las oliga~.~~·i'~s n~cionales,ol"I 

tes q~e de los centros imperiales norteamericanos. Las ·i·endencias a 

la monopolización se cumplen 1 eri genera!, en torno a los órganos -

existentes. Es sabido lo difícil que rnsulta introducir un nuevo ór::1ono 

periódistico, por las ataduras, m,:iteriol0s y psicol69icas que conse.!. 

van los periódicos arraigticlos, tanto en cuanto a la r:1dheslón de :;us 

factores términ? de! circuito- cuantn a los conaies de distribución y 

sobre todo de finonciam!enlo (lo pub!,ddad), 

La radiotelefonía privc,d~ ;e er:cuentra en régimon de ollgopolio, y 
. . 

éste, es discarnido discrecionalmente pct e1 Estado, fa-::tores ambos -

que contribuyen a darle fljeza u la sH·uoción. 

¿No hay explicación más genéral pma este hecho, reii-era<.lo, de que las 

vinculaci()nes conel imperialismo .. eon mcis intensos en lo ·rv que en 

la radio y en la prenso ?Pues sí. lo expansión de inversiones nortea

mericanos, salvo en Ío zona del Caribe, se hizo mcis intensa desde la 

11 Gu~rro. Era. por tanto, más otractivc,· introducir nuevos ténh:as .,, 

que competir con los obsoletas, o rólotivamenI·e ot30letas (algo sem.:. 

¡ante o lo que pasó con las inversiones en transporta después de la 
Gi1erra : los capitales norteamericanos presiarcn para carreteras ~' r-
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puentes (poro vender automotores) , pero no disputaron directomente el 

monopolio virtual r.fa inversiones en ferrocorr!les que tenían los ingle -

ses). Aciemas, la realidad de los contenidos de los mensajes de pren

sa y radio, influidos intensamente por la publicidad comercial depen -

diente de consqrc'ios norteamericanos o de empresas insertas igucilmente 

en el sisteme competitivo, mostró siempre uno adhesión <"J,pontánea qo~ 

no planteo una urgencia de sustitución. 

Concluyendo : nos vamos o encontrar con dos c':;lntros de pod;r general

mente armónicos ¡:.&rp . con matices y en ocasiones desencuentros : las -
. . . .. .. .. 

oli~c:irquíos locales y los ejes económic::os y políticos del imperialismo. 

Las' primc~as más influyentes en prensa y radiotelefonío, los se~undos -· 

decisivos en TV. El cinE: es un problema especial y más difícil que se 

plantea separadamente Como el funcionamiento del sistema de los me= 
. . . -. 

dios, sometidos al financiamien_to pu~licitario y por lo tanto necesito~ 

dos de extender su circulación o audiencia difundiendo mensoj~s aptos 

para el lo implica la necesidad de amplificar y reiterar valores, esque

mas, conceptos, estereotipos y fórmulas generados por el sistema econó 
' . -

mico social vigente (porque son los unicos que aseguran la receptividad 

del m~dio que los difunde) no es demasiado importante la distinc,iÓ!l en 

cuanto a la estructure; de poder. Igualmente medios ''imperialistas'' . :º 
! . 

medios "nocional istas burgueses" serán reflejo fiel de los coordenadas 

culturales, Gsto es, ideolóqicos, que el sistema de produ9cion .genera. 

Y eso ocurre empírica y espontáneamente. 

5. El Cine. 

El primer problema específico del cine en Latinoamérica es el que de ~· 

rivo de lo existencia de tres países capitalistas donde hay instaladas -

importantes industrias cinematográficas, y por lo tanto existe ya.una ~ 

larga tradicf~n de cine nacional. Ellos son : México, Argentina y Br~ 

sil. Tradicionalmente se invoca estas circunstoncim para establecer uno 
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limitación a !a importantísimo penetracion cultural norte~mericono que 

se produce a troves del cine, yo que en lo ma'/orio de l'?:s países d~ Am! 

rica Latina más del 80% de.los filmes que se exhiben provienen de los 
. ~ . . ' 

Esta9os Unidos. Se . !Qstiene que en materia de . idiomc¡, y de muchos -

otros elementos que configuran la idiosincracia nac.ional, los cines ver 
• ' T • :• ' ·•,\ ,-.· ·' , •, •. • -

';; n~c:u\os r:.~~es?~.t~~/~ª. !imita~}~f, °. .. a9ue1,1?,)'~r~tra~)ó.~··. ~~to ~s ~.fe~ 
tivamente cierto, pero se refiere a una especie de superestructura de la 

. . . .~~ .--. . 

superestructura, puesto que la base fundamental del aparato ideológico 

. de dominación, emergente del sistema compe titivo, es la misma, La ·• 

conce~ió~ i~d-ividualist~, el . se~tido foud~ta~lo · fo io pro¡:,ie~fod priva

da, la nt'lción del "éxlto" social y m~terial , la dilus~ó~ de la existen ~ 
. . ' ' ' . .. . 1:• 

ciq de clo~es o de su conflicto irredimible de intereses, son todos funda 
, ' . ' •', -

mentos ideológicos .recreados constantemente tanto por el sistemq domi

nante como poi: e l sistema dependiente , con las unicas diferencias de so 

fistic,oción, de lo ma~~itud o del desarrollo tecnológico.f.l "superm~n"-
. . .. .. . 

James Bond no puede surgi¡_ del cine lotinoor:1ericano por razones de es·-

tr'uctura : pE3ro lo que implica eso diferencia no es un salto cualitativo, 
'··,' . •. ; 

sino un problema de magnitud, y aun, si se quiere , ese ejemplo de , . •· 
.• . : ·. ' ... , ' .' 

JalT!es Bond opera reforzando el sistema de dominación con l<:1 imagen -

de lo opulencia y del cinismo, característicos de . las actual es clases do 
,. ' ': •.'' .· ' -

minantes. y o la vez de la político exterior de la superpotenci~ imperio -
• • • :, . ' ! 

lista. 

6. Los medios inconformistas. 

En cuanto o TV, estrecho oligopolio de canales casi siempre comercia

les, lo propia técnico del medio, adicionada de la opción propietaristo, 

produce un resultado extremadamente uniforme, que se ve incrementa -

do todavía p;r los contenidos, .en ~enerol importados, Si -- ~xiste un ca-
. -. . . 

nal del Estado, o de una Uni~ersid9d, se verá , frec;uente.mente, condi-

cionado por uno audienci~ habituqda ;a por los re:~~ontes .conal~s y me

dios o reclamar determinados progr~mas, semejant~-~ a los que con~ce: 

E~ ~lgo mci~ significativo lo import~ncia d~ ondas rodiof6nicos inconfor-
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mistos, pues pueden ser vehículos de informacion y de opinión diside~ 

tes con menores inversiones y en espectros m6s ompl ios. No obstante, 

para audiencias diseminadas en grandes áreas, la potencia de emisión 

necesario vuelve a plantear el problema de inversión y de sostenimie~ 

to mediante .uno dependencia muy intenso del aparato publicitario y -

comercial del país. 

Por último lo prensa, diario o más comúnmente periódico, sostenida por 

organizaciones partidarias, logro independizarse de ta presión de av_!, 

sadores y siem.pre en ínfimas proporciones difunde informaciones y co= 

mentarios disidente,s, pero no logra tampoco apartarse tota.fmente de -

las estructuras de los medios con los que compite, pues se vería priva

da de lectores. 

Las páginas que siguen no analizan a estos medios inconformistas • 

. '•,: 
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11. ASPECTOS DE U\ ESTRUCTURA DE PODER. 

1. Introducción.'' 

El estudid :realizado poi: Peter' Schenkel sobre la estructura de poder de 

loe medios de comunicación en cinco países latinoamericanos (Argent!_ 

na, Colombia, Chile, Perú y ~/1éxico) (6) es sin duela el trabajo más Í,!! 

fomiado y de i'nayor amplitud sobre el temo. Se plantea, inlcialmet'lte: 

"En primer ~ugar, es necesario demostrar qui~nes son los propietarios 

de los más importantes medios d0 difusión en cada país y a qu~ clase -· 

"per'teneceñ. 

En segundo lugar, es preciso conocer el número dE;l los medios que e.= 

tos propietarios controlan, ya que el grado de concentración en esta e! 
fera es' ~n indice de 16 influencia que realmente éjcrcen. 

En tercer aspecto de interés son sus otras propiedades, por ejemplo en 

la agricultura, industrio, banca, los servicios.en el país, y fuera de el. 

Estos intereses revelan sus relaciones con las fuerzas económicos domi -

nantes nacionales y a veces i~ternocionoles. 

En cuarto lugar, cabe prcguntcr si estos propietarios mantienen tom -

bién relaciones de carácter pcl ítico, sobre todo cor. las élites poi íticas 

dominantes en su respectivo país. Estas relaciones indicarían que, leJos 

d('!l mantenerse al margen del proceso político, se encuentran comprome

. tidos políticamente al lado de determincdas fuerzas·. 

Por último, existen nexos, intereses comunes, relacionados de depen

dencia entre estos propietarios, por ·uno parte, y determinados grupos de 

intereses extranjeros, por lo otr<J:. 

De ese cuidado trob<1¡0 extraemos aigunos datos de conjunto. 

(6) La estructura de poder de los medios de difusión: un astudio de coso- en cinco ·• 
países latinoamericanos, presentado al Seminario Internacional sobre El papel -
socioP,Olitico de los medios de comunicación colectiva poro la sociedad de cam 
bio en América Latina. Son José de Costa Rica, nov. de 1~72, organizados por 
el lr.stituto latinoamericano Je investigaciones Sociales de ~ntiog,o de Chile. 
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2. Los propietarios de la orensa. 

Comenzando por lo. prnnsa de difusión nacional en cada país, se observa 

que en la Argentina los periódicos que reúr;en más del 95% de la circu·a· 

loción nacional de bese capitalina (Le Nacicn, La Pren!:a, Clai'ín, La·~ 

Razón, Crónióo y La Opinión) son propiedad de famii ias oligárquicos 

y latifundios como los ¡\l\itre, los Gair.za Pci:z, ios Peralto P.amos o re -

presentan poderosos intereses industriales nacicnr.Jies }' c;,x·i"ranjeros, o -

través de conexiones de las personas que dirigen o actúan como propie

tarios: lo viuda de Roberto Nobb, Héctor Ricardo Gár~Í?r Jacobo Ti-· 

mc:-rran. 

En Colombia, a diferencia de la f\rgéntinc,. la "gran prenso" i·íene un 

influjo mayor, pudicncb afü·ma:-sc que es el o¡e del p,"'der de .los medios 

La siguen en segur,dc lugar atrasado lo radiodifusión y Í,J 1V qlJS perte

nece en su mayorfo ol sector público; Eso "gron prensc 11 compuesta por 

cuatro rotativos de Bogotá, une de Medellín y :los de Ccilí, pertenece 

tombién a le ofi:,1r:irquía t.:maten!ente y p,;:,ií"t;cc;. El tiempo que arroja"· 

utilidades superiores·~ los 3 míllonE:s de dólarE;s i:mudes, as propiedc-d 

de .la fomilía Santos. El ·act~al dt.ieño, Eduardo Santos, é>:·-presidente 

de la Repúbli1:G, posee c:1pitoles en la industria, ,.'!n !a banca, una 9:-on 

empresa do papel en Ccmadé y·conttolo h importaoióñ de papel en Co

lombia. El Espectc,dor pe1tenecé a ta familia Cano, que.·posee otros 

diarios, ur.a fábrica de vidrio, una emp~es.:1 industrial de luz de neón y 

tierras. lo República pürtenece a otrci familio de lo altó oligarquía; .. 

lo~ Ospina Pérnz. fvbrkmo Ospina Pércz fue prni,idante de lo Repúbli

cc.t, es propietario de grandes empresas coristructotas e inmobiliarias. 

Comparte lo pro¡:ieda~ del diario con la familia Gómez Marti'nez, a 

lo vez propkit-:rio del periódico més influyente de Medell in, E! Colo~ 

biar,o. El Siglo, de Bogotá y OccidentA c!c Cclí, pertenecen a Alvaro 

Coicedo, el moyor fabricante y exportador d<:; azúcar· de Colombia, "" 

con tres ingenios y 50, COO hectárea de plontc.dones de caña }/ 40,000 
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hectáreas de tierras para ganado I además de hoteles, supermercados , 

empresas urbanizadoras e importadoras de maquinarias. 

· En Chile deben distingutrse dos momentos ; el previo al acceso al go= 

hierno de lo Unión Populor, y el momento actual. Antes de las elecci~ 

nes la Unión Popular dlsponro sóÍo d~. qos diarios, El Siglo y Ultima ho"'f , 
ro, con una circulación de 37,000 ejempl~res en. conjunto, o .sea el -

3.5% del total. Contando a Clarín, antioligárquico, pero pattiddrio = 

de Frei, se llegaba al 17%·. Actualmente los seis diarios de la derecho 

suman 540,000 ejemplares, mientras ;que los ,cinco diarios que apoyan 

la lineo de lo Unión Popular alcanzan a 312,000 ejemplares, o sea el 

35 .6%. Llevado a esca la nacional, lo oposición al gobierno llega a 

controlar el 77% de la circulación, Pero ya se dijo que el caso actual 

de Chile ser6 excluido de .,,ste panorama . A los efectos de mostrar las 

constantes de la e structura de poder en. la prensa chilena , veamos có ,u 

mo se muestran los vínculos que po·seíon los grupos oligárquicos hasta 

1970. 

El 11 clan Edwardsi• era propie tario de. El Mercurio y. de otros diez peri~ 

dicos, además de muchas revistos y unacoclena .::!e radiodifusores. El 

· Banco A • Edwards erci e I centro fi nancí ero, pero además pose ion Cer= 

vecerías Unidas, una refinería del azúcar , una mina de carbón, el 

consorcio de compañías ,:le seguro Kappes y Codinci , una empresa mo =· 

nopolizadot'1 de lo distribución de papel y además, grandes extensio · 

nes de tierras. Agustín Edwards, que fue presidente del Banco de -lo 

familia, desde 1971 dirige la sección latinoamericana de Pepsi":'Cola 

en Nueva York, es dueño de hoteles en Miami y de bienes en Brasi,I y 

Paraguay. El segundo clan en importancici es el de .los 11 pirañas11 (apodo 

dado en Chile a un grupo de r empresarios r:elotivamente jóv,enes y muy 

agresivos) que controló La Pre nse, una cadena de d iori9s en el Sur, la 

editora Zig-zag y dominaba 20. grandes empresas, entre ellas el Banco 

Hipotecario, el Ba nco de Chile y empresas financieras, mineros, indu~ 
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triales, marítimas, de seguros y una compañia hotelera·. La geografía de 

Chile impide que la prensa capitalina sea prensa nacional. El estudio de 
t 

la propiedad debiera repetirse ~ entonces, en provincia, donde se reite-

ro lci conexión entre propiedad de los medios de difusión y propiedad de 

los medios de produce ión. 

Pasando a México, donde se registraron 181 diarios, nos encontrqmps -

con la principal cadena, que comprende 34 rotativos, propiedad de Jose 

García Valseco,hombre que no pertenece a la oligarquía tradicional, ~ 

aunque, como es obvio, acumula un gran capital, complementado por 

una fábrica de bicicletas y un gran rancho ganadero dedicado a la pro·" 

ducción de productos lácteos. Sus periódicos siguen una lineo de extr~ 

ma derecha. Luego está la familia de Rómulo O'Farril Silva, propiGta

ria 'de una cadena de 7 diarios, entre ellos Novedades, al segundo pe

riódi'co en importancia -:le México, además de poseer radiodifusoras y 

canales de television, todos conservadores y pronorteamericanos, junto 

con intereses en la inrlustria del hierro, acero, textiles y distribu~ióri= 

de automotores.El Universal y El Heraldo voceros de la banco, , la 

gran industria y las empresas extranjeros, pertenecen a una familia de 

la ol igarqufo, los Ortiz Garza, asc-.ciados con Gabriel Alarcón, un fi

nanciero reciente. 

En Perú también corresponde hablar de antes y después de, la acción del 

ach,al gobierno sobre los medios ({e comunicac. ión. Debe estimarse un 

total de 24 diario~ de cierta importancia en todo el pars, . de los cuales 

1 O pertenecen a Lima, con difusión nacional. Entre el los el más impor

tante es sin du-:la El Comercio, vocero de la burguesía indystrial, pro -

piedad del clan Miró ( uesada, que tiene muchos intereses en l,a ,bonca, 

lo industria y el comercio, además de otros medios de difusión. Su oc 

tuol dueíio, Luis Miró (>uesada, posee capitales en el Banco A. F. 

Wiese y en el Sane.:, Central Hipotecario del Perú. La Prenso vocero de 

los terratenientes y principal opositor al régimen militar tenía hasta ju~, 
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nio de 1972 a Pedio Beltrán Espanto$O como pdm:ipal accionista, ho~ 

breo su vez con capil"ales en !a rndu~;da pGsquera, ue la harina de -

pescado y en inmobií ia.-ias. También figuraban ímportantes empresarios 

como Navarro Grau, Thorndike y, Rosel kr T rue1•, con :ni·e: ese:; en la··~ 

'ñería, lb indusfria:, la bonco-, los se;guros y ehcomercio.:Sig.uen en i~ 

portancia E:xpreso y b<tra, di:or;cs partidodos deBe!aund(;, hasta '1968. 

Manuel Ulloa, ex~ministro de Bebunde, era su pdnclp:ii propietario, 

··quien a la vez e1a el presidente·de la De!fe.: 8onking Corporation y 

-tiene capitales en ofras ~mpresaS'industdales y : c0merciales~ C,ónica 1 

~tro 'diario conservador, · era p~opiedad del, clam:cPracht o·:ra famil.ia de 

_ la ·orisi·ocracia peruana, dueño también del Banco Pcpu!ar y de empre

sas como la 'Papeierc Peruuna·, íc 1\/,oui!iciria Ncicionol I una; compañia 

s!e seguros~ • fábricas rle cemento, de harina de pe:,~ado,, y de 1atifun -

dios. Los ·i·res diarios mencionados er, último término 1·:.:: :;,t.'i/1 Gor,ve··i-.idos 

en coope¡ativm por e··! gobierno.: por distintos pr.oc,¿¡dirhientos. (En :un 

caso apl iccdón del fatctuto de fo !ibe;·l·cd de prensa, y en otro por -

qúiebra d~I Bafü~o:Popula1·, teiler.lo .. del S5% d~ la~: a1;c¡o;1es de La Cró 

· nica) '(7) 

Las constantes de tocios ios ejem;>los rinali·zcidos p,Jeden re:::umir~t?. er:i •· 

los siguientes rasgos : q) es frecuente !a i.;oncenL·o,-::íón de va:·:os org.:: 
nos ' .m un mismo propieta:io 0 en uno famil\a, e- en su defocJ0 1 !a 

inversión simultánoa en otros medios d0 difusión; b) :os propieta;·ios -

de lo:s periódicos más ~mputanres y i.·adidonciiGs :.:or: '-1 \1 ,,:oz p,o¡::iet9_ 

rias de imporiani·es medios de producdon, yu s0(1 en ei agr .. , la lndus·~ 

t • • • . ) ' i • , • , •. • I' t ria, o los s.erv1c1os · e es n·e-:.:uen-;.~ ;O :onox,on .POI 1...::cc1 u,:·ec o con 

los gobiernos oligárquir:os, siendo, .en akunos <.:•Jsos, !os ,.mb:1,os p¡-opi~ 

tarios :os titulares·.del poder pol:i'i·ic0., diilHÍi·GnGa 'o roi:íen'l'E:mente. 

(7) Schekel, ob. cit., pág , 90 
" !,·· 

•\• ·1·, ; 
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Como rasgos menos definidos, parece insinuarse en algunos países una di :

ferenciación de funciones : cierto órgano representa intereses predominan 
. ~· . -

temente agropecuarios y otro personificó los intereses industriales y me~ -

cantil.es. Pero siempre son intereses pa~onales. : Dada la coyuntura histó

rica, en que la penitración imperialista es avasallante y de ello tienen -

. corici~ncia las burguesías nacionef.es, se produce un fenómeno , de adhe~ 

sión a; la penetraci6n imp~rialista (qu'e se advierte en ·muchos otros fenó

meoo.; estrvcturoles)por porte, especialm,ente~ de los sectores finonci~.ros, 

industriales y comerciales, los que teórico.mente: debieran .estar :llamados 

a una político de cambios, a una política de ,nocionalismo bu~gu~s. Co -
. . 

mo las cosas no son así, pierde importancia la distinción en cuanto a la 

propiedad de los medios entre terr~tenientes iatifundistas e industriales"!!, 

no11cistos"t."Omerciantes. Ambos ~ctores, y por consigúiente sus voceros . 

de la prensa, c:oinciden en la defe~so del sistema productivo competitivo 
. . , 

con el aditamento de la defensa de lo penetración imperial y de la con -
: '\ ' .~ ' . . ' . 

ducción general de la economía desde los centros financieros y pof ítico·s 
' ! : ~ : 

externos. 

3. Lo propiedad no 'es la clave . 

Toda;Jro, el pk::nfeo de este tema de la "estructura de poder11 de uno de · 
los grand~s medios de comunicación - la pre~sa·- reclama otra, ~onsider'7 -

ción que tiene que ver con la publicidar:!. El producto 
1

que' 11 vende 11 
' el 

propiet~rio .de tin p<eriódico n~,,, ~s ia hoja impresa (o por lo menos, eso, -

venta no es la que lo pr6por<~iona gancincio) -~i no que·, a través d~ la difu 

sión que alcance su hoja impreso , logra vender más o menos espacio de ·p~ 

blicidad, a mayor o me nor precio, '/ e s ese, servicio que presto el qµe. le 

reditúa ganancia. Las concepciones individualistas propia da la ideolo -

gía .dominante, que .todo lo impregno, tambié n est6n present~s cuQfl~(? se 

estudio la "estructura de po~er '.' exclusivamente a través de sus propieta

rios nor,,inales, reates o de clase. lmplicitamente suponen qu_e el propia -; 

torio logra vender sus servicios -en un m~,cado de competencia. Y la reo~ 

dad esya muy,. otra. El merc;;ado de publicidad, a su vez, ,recibe. unao. - . 

// .. 
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rientación exterior y además, está muy carteHi~ado. Grandes compai'iias 

nortedmericanas como J. Walter Thompson, McCann Erickson, (;_rant 

Advertising y otros de capital británico y holandés,, ;Corno Berg, Hender--, 

~~n y Cía y Gowlond Publicidad representcm kj publicidad de gr~ndes m~n 

~opolios o de grandes empresas como la Ford, General Motors, Standard 

Oil, Shell, Coca .. Cola, etc. Generalmente estas empre~s de public_idad 

ubicadas en ·cada país de latinoomérica ,comc filiales de .su mat.riz norte =· 

americana, ejecutan contratos chlebrados entre sus c.:ent~ales y las centr,:: 

les ce coda empresa norteamericana que a su vez tiene uno fil i,al en e 1 

mismo país. (A v~ces también celebran contratos Ice aies). Pero lo que se 

quiere destacar es la inserción, en un contexto -continental, e incluso -~ 

universal, de la oferta de servicios de publicidad que realiza el propiet:::_ 

rio de un periódico. Porte de lo publicidad que le será comprada, nece··· 

sariamente provendra de un complejo industrial capaz de; triturarlo mil 

veces, no s61~ directamente (retirándole esa cuota de publ i~idad) sino 

influyendo en el resto de la publicidod que coloca, correspondiente a 

otras empresas, a veces nacionales, pero a su vez conectadas co~ contr::, 

tos o vinculados a través de instituciones finonci0ras nacionales o inter

nacionales que responde n a los mismos centros de poder. Cuando tenga 

que reponer maquinaria, cuando compre pape l tendrá los efectos de su " 
11 1.fasalineamiento". La estructuro de poder no depende ni siquiera fundS:_ 

·
1mentalmente de la propiedad. Los re lociones de prqducción que _esbozamos 

ponen en evidencia que un órgano :eooperotivo de los propios trabajado -

res del periódico se encontraría en similares .situaciones para asegurar lo 

rentabilidad de su ho jo . 

4. Los propietarios de la TV 

El negocio de lo TV, en el mundo capi~lista, es originariamente un ne

gocio de colocación de receptores, en prim<:lr término, y luego, · el de la 

colocación del material grabado o filmado a irradiar. En tercer lugar, el 

negocio consiste en la venta de espació P':'blicitario. Seamos más explíci 

tos. las emprescs fabricantes de receptores de los Estados Unidos están co- · 

// .. 
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nectadas financieramente con las grandes cadenas de emisión de tele~isión 

de los Estados Unidos, a saber : NBC, CBS y ABC. Estas cadenas fueron -

instalando nuevas plantos emisoras a medidá que lo capacidad productora de 

las plantos que fabrican receptores ,necesitaban ámplior ·el mercado. Así, -

en venezuela aparecen en · 1955 primero el canal 4 de Carocas, con capita

les, de la ABC y enseguida el canal 2 con participación de la NBC. El 

P de agosto de 1963 comienza a irradiar el tercer canal, el 8, en el q~e 

partidpan capitales de Time-Life foc. y CBS (8). 

En el Uruguay el primer canal, el 10, comenzó él 7 de diciembre de 1956; 

el segundo, el 4, el 25 de abril de 1961 con participación de lo· CBS y el 

tercero, el 12, el 2 de moyo de 1962, dependienté de lo NBC (9) 

En méxico el canal 2 está afiliado a la NBC, el canal 4 se conecta con · la 

ABC y el canal 5 con la CBS (1 O). 

Esta situación se repite por toda J\ mérica Latina capitoHsta, con la excep

ción de ~os canales del Estado o de Universidcides, Recientemente, una de 

las grandes corporaciones norteamericanos, lo ABC, constituy6 uno filial -

de suministros de materiales, lo LA TINO (latin American T eievision lnter

nafional Network Orgonization) de lo cual dependen las siguientes esl'o -

e iones lotinóomericanas canales 9 y 13 de Buenos Aires, 8 de Bogot6, el 
7 de San José de C~sta Rica, el 7 de Santo Domingo, el 7 de Guayaquil, 

el 8 de Guito y el 3 de Cuenco , el 2 y el 4 de San Salvádor, el 5 de Teg~ 

cigolpa, dos canales de los Antillas Holandeses, el 2 de· Panamá, al 3 · de 

G·uatemola, Telehottí de Pu:erto Príncipe y el canal 4 de Méxieó· con fo red 

XHTV (11) 

(8) Gaspar R., Jorge, lnversione$ e infh,.1enciasextronjeras en los medios de. c9muni 
cación colectivo en Venezuela, comunicación al Seminario del ILDI S, de 1972'; 
p6g. 6. Otra fuente haría depender también él Canal 2 de lo ABC Cfr'. Mattelart 
A., Tecnologías modernos de comunicación y nuevos facetos del imperialismo -
cultural, comunicación ol Seminario citado, pág. 42. 

(9) Foraone, Roque, Medios masivos de comunicación, Nuestra Tierra , 1969,pág. 
31, 1\/\ontevideo. , 

(1 O)Yatis, Tapio, lnternotional lnventory of T elevision Programme Structure ond -
the Flow Qf TV Programmes between Nations, Research lnstitue, University of . __ 
Tamper-e, Tempere, Finland, 1973 .. pág. 56=57 · 

(11) Television Fo_ct Book, 1968/69, cit por Mattelort, ob.cit., págs. 42-43 
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5. Los propietarios loeales Ele la TV. 
' ' 

Más todavía. Ú ~urgimzeni'o de canales p:ovi.ncioles e regionaies g~nero.1-

~nte re~nde . a gra~des dedsion~s .. tomodas a po:rir de · ki saf'uración rel~ 
tiva de los m~rcado.s u1bqnqs más popu!o:;os ., , Ef.ectivamente, si en uno 

concentración urbana y s,µburbaria .qe varios r:nillones de habitantes exist~ 

,~ posibilidad de colocci:;ión de gran ,;úme.-o de ·í·ecepto:es} allí conviene 
. inst'Olar un ca~al, de alto cos:-o opeM~i':"o. r ~l"o llego un momento en que 

todos los que p~ede~ Qompra.r o cosí ' totlos los· que pueden ' \..'Or11p.lar yo han 

comprado :un receptor~ .E"tonces, 110· hay mfu: remedio que e;thmderse ·a ~ 
centros ~nos de segundo ;orden qu.e no or'rec,en p0.iibHidodes pl;'.::> H::Ha' ~ 
rias equivalentes para que sea reditucble lo costosa instaia~i:Sn y opero -

ción de un cana_l·. Salvo plgunos excépdonei·aisfodas, la :tendenci~ pare

.ce confi~r 1~ ~strecha •;incl•lació~1 entre las 1m1preso:. foh:-kontes de r~
ceptores y los capitaies o empresas que opo,·acen como p,·om,.; ,o:·es d~ esa 

l• ., d • d" ., t . d ' do •.,¡ ., ., .. amp 1ae1on _e 1m:s . ,ao~pn, .y por. CM\'() e me:ca ,-:omunm .. o.; oe ,·e-.:ep,~ 

res. Los mismo pye~e decirse de la ~'.;"Qnsfo,mucióri del bldr.zo':f n€\)l.í~ a coi 
l~r. Para~~¡~~~~ pr~fie~en i.;guir ccer,;mdo·~er, ,a "libre empre~c '' y la "1~ 

bre ~mpete,nc:io'! no bastarán afirmaciones; carentés de documentci;ión. Pe 
ro p~de J,reg~n.tarse ,¿p9rece verosími.l que:' el :P.rr1presarid que~ por su ex"-7' 

clusivcsinicic;itivo estuviera drspuesto a lo.i:z:or, tun ·medió nuevo\:, (J ~·ansfor 
.,, ' -

mar ,"el qu~ posee,. se obstuvi~ra de "venderla" anticipadamente a los gro!! 

des empresas muftina.cionales que se beiieficiotán c:;on 8SIJ ámpiiocÍÓn del . 

mercado que él producir6 necesoriomen~e, ese negocio c¡úe· - teo7icamente,~ 

depende de su .exclusiva volunrad ? La tte',dod es que ésto hipót~sis debe ju 
. ' .-

gar sólo en esos ea sos aislados o que hacTomos referencia. La iendencia -

es la otro : la dependencia de fos capitales focales· y su entrelazamiento 
' . ·, . ¡. ,. ,,' 1 

con los consorcios. extronjefos. , ,- · · · 
' . . ,' ' ,· :' ' 

Con estas ,séllvedades puede abordarse un ~nólisif de la pr;piedod local de : 

la TV en alguno$ paTsesJatinoamericanos. 

Empezarido :por ta Argentinq, de los h:es grondes canales de .8uenos Aires, 

vemos ~u~ e! 9 es propiedad prfnc~pol" de 'Afe'jandro Saúl R~may_. . quien ti~ · 

// .. 
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ne una cadena que aJeanza-a-varias- provincias y-uno empresa productora

de programas de televisión : T elecenter. El canal 9 surgió con apoyo fina.!! 

cieró de la NBC en 1960, y luego Julio Korn apareció como principal ac

_cionista, siendo propietario de una - gran ·editora -de revistas, director del 

·Banco Mlrcantil Argentino y de Cadete, una empresa produetora ·e importo 

dora de TV (12). 

· El canal 11, con otra red de"emisoras filiales o asociados, es propiedad de 

Héct~r Ricardo Gcir~a~ quien además posee Tefrerama, empresa producto -

ra de programas de TV. El miuno duei'io posee Crónica; diario de 570,000 

ejemplares, el tiraje más grande del pars-. 

El tercer canal, el 13, junto con la empresa Proartel pertenecen a Goar -

Mestro, ex propietario de 1á estación de TV CMO de la Habana, quien -

fundó Panamericano TV en Limo (13), posee junto eon capitalistas vene~ 

fanos el 60% de las acc!ones del canal 8 ·de Caracas y de la Cadena Ven! 

zolana de TV, donde tal vez el 200/4 de fes acciones pertenecen '.o la CBS 

y el otro 200/4 a Time Life lnc. (14 ). Las ·conexiones empresariales son mú,! 

tiples: el presidente del canal, Alfredo Chopitea, es socio de una empre

sa financiera de la que es accionista el general Lanusse. Est6 casado con

lo hermana de Krieger Vosseno. El vicepresidente C.A. · Nogu~ro es cflrl -

gente en 6 empresas i mportontes, mientras que uno de los directores de -

P-roartel es director también de CBS Electrónics; 

E ' En México es donde se ha dado la mayor concentroci6n en materia de pr~ 

piedad aparente de la TV. Telesistema Mexicano S.A.· un conSórcio com

puesto por 40 canales de televisión, que incluye los 3 m6s importantes en 

el Distrito Federal, ero, en 1972, propiedad de Emilio Azcárraga y de 

(12) Schenkel, ob. cit., págs. 9 y 17. 
(13) - ibi.dem, p6g. 10. · · 

(14} Gaspar R., Jorge, ob. cit, p6g. 7. 
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Rpmulq O'farriU., La familiá Azcótrc;iga tiene qdem!Ss ,3. emisoras.de TV y 
: • , ' f • •., •• ,. • ',, 

otras de rodio en Esto~s Unidos., ye en Mé?<ico intereses en bonC(?s, fina~ 

C!eros,, impo,:tad°:ra; c¡I,~ Chrysler, hoteles y fábrica de aparatos de radio y 

TV. ~'Forril ye fue mencionado como propi~.tcirio de 7 diarios y ,de .empr_! 

¡ · .. 

La segunda cadena de México es l elecodena Mexicano S.A., propiedad 

de ~nuel Borbacono Poncie,. pos~edor o la vez de¡radi0emisoras, bancos, 

empresas d~ tr.ansporte:, hoteJes, . sociedades <:ine"?.<:1togr~ficas, etc. Por ú.! 
timo, el c~mol 8 y sus filial!El~ son p~piedad de Ale¡andro .Garzo Soda, -

quien pertenece a una familia que posee lo cervec;erio C,',Jauht~moc, · .. el 

Banco Azteca, una acería y otras empresas metalúrgicos y cerámicos. 

Resumiendo : de un total de 61 tele,visoras en el.país, 58., o seo el 95% -

$e concentra en esta$ tres cadenas. T el~sistemo controla. el 67% de las emi 
• • ' ' l ' ' -

soros, pero, a~.más, por lo importo.r:1cia. qe sus: canales de la capit.al, que 

alcanzan el 800/4 de la audie,ncio capitalina, siendo la .audiencia capitali

nq total el 54% de los hogares con TV en México, su influencia es mayor. 

Por últirno, en Perú también se reproduc:e el esquema de las ~res cadenas. 

Radio Victoria (radio y TV) con filiales .en 44 ciudades, es propiedad pri!!, 

dpal de Eduardo Cavero Andrade, _empresario textil y con otros intereses 

industriales y comercial_es. Lp segunda cad~no as Rodio Américo propiedad 

de N icanor V6squez y J. Antonio Umbert, también empresarios múltiples. 

La tercerq cadeno;Ponameric~:ma, .propiedad d~ grupo Delgodo.,,,.lJndley,

con yn canal en PuertQ Rico_ ~'-interesesen,presarios locales (15)., : 

·.: -, 

' ; 

La presencio en todos partes de Latinoomerica de los tres consorcios norte-· 

americanos. NBC, CBS y ABC est6 fuera de toda duda. Cabe formular.se la, 

hipótesis de que verdaderamente no compiten entre sí, y menos todavía en 

materia ideológica. 
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111. LOS MEDIOS, VEHiCULOS-OE LA lDEOLOGlA DOMiNANTE. 

1 • lntn,dueción. 

En el od:len ccpHalista foda induS'iiÍO depencie de la oolocación redit~ 

ble de los bienes o servicios que genero. Su influjo sobí"e el mediri se 

eial, por tanto, Hende a incrementar al s::onslrnio que ia beneficia. SI 

eireunstanciolmente ,c:parece Glgl,i)O invocación mck>naiizodora: "aho

rs ... compmndo ~·al eoso". siemp7e va unido u un consumo concre~. 

Pueden encr-mh'arse coros de cartel l I zoción da ICJ p;·opagonda: "beba vfm" 
11eonwmo manzanas" r etc. que no coni';"Od!cer, lo anreúlor. los medif'ts 

de comunieación son l'110 índt.1S'i'fÍU que '.'(?11dc ~>&t'IÍC fo s de publicidad -

~ro lo eual entrego mo.y_-:.r ccmi·ídcd de pulpa Je madero en-sucioda-eon 

tinta ~ue la que co,-¡·esp-,nde al dfne~'O c:¡111; puga codo <Z>tTJprodoi' de pe

H6dieo, t ídnza gl"Oiuhamotfre 1.11 e~; .. adc ondt:i5 c;:opo~!eS de regenerar .. 

mensajes acústicos y :~¡.>rico s 'i'Jf: p;·vµ..:: , donen e n~i'etenimienro, infor~ 

cI6n y música como maro:, al ·1ei'dadero µ:-od:l-..:i~J ve1,dicb : Ja publici -

dad). ~s medios _. por b ton;,J.. ~n su e s:·:¡u~h:i',1 fun.::ionol, son un apén 
' -

dice de.1 sistemc p~'nd1Jetiv., .. 

Como es sabido, ias 1elu.:.,ones de p,·odu .. :t~ ic, : de t;ocla sÍS'iema, ~ne~n 

esquemas de int·ele ... c rSn de la teal:,fod u l.;s qú~, en· sti conjunto cohe-
1 ' 

rente, llamamos idc .. Jogfo. Esi·.:,s esquemci r. s,x~:,. .. ,n 8$pvntáneamente de · , 

la realidad odel 1' de:;.cle ~·Jeg,a , en las soded,,des laf'irl{,americanos,

eeurre lo misrr.o, aunque (;un o lgurios peculioddades. En pdmer lugar, 

podría hacerse una d csfficaciln gtt!r.J:;a e n h·e 5 ni,:e1$s ; a)' regiones ab

solutamente marginales y reg iones de 1nooo;-:ufOv0 primHivo donde · las 

relaciones de p,·oduc.:ión monf'tenen a,·c,,ísm::.;s ideológico!' ¡,;uasifeuda -

les; b) regiones "modernizadc,s" (urbanas, wbo.banas y zonas agrícolas 

o mineras que reciben influjos u,banos) donde los formas ideol6gicos ~ 

minantes responden aproxirr.adomeni·e o! grado de desarrollo del sistema 

productivo. No es demasiado -importante Jo f1lia(;~n,. casi siempre e~ 

// .. 
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pizante, r:k. esos esquemas ideológku~. Lo que i1nporte1 es su ccrres

pondencia con las relodo;10:, 1h prcdu.:.dón i0fo¡ oc- 1
: G) !a cme:i6n - · ¡q 

ideológica penetrante de bs cen1;o~ ím¡".;e•·kdes de poder: e! gob ierno 

de los Estados Unid,.'s y !es g rcmdes er,".r.,rn~a:; en,perii..Hsi·as. Hasta la 

11 Guerra fv'lundial,. ouiKJ'J9 la c!asifkución anterior también e ra pos~

ble, sus consecuen .:-:iúS eran diforentes. tes medk.,:; de comunicación , 

vehículo fundo.ment.:d en ía e ~·Q a c;:tia l poro ia difusión }" el ma11ten i -

-miente de una ideología dominante (,::, ar.r :Círa $.u su'si'H-u~i6n), no h~ 

bían alcaryza?o el grado de des~rrol lo y de :;a~·.JrncWh que prhdujo el 
j ecnico 

avance,,t:le los centros industriales. El fenómerisl"de la coberhjra casi 

total .de los terrirodo:; latinoamericano!- po ;· '6':idas rc.díofóñkas copta ~ 

bles con radios a trnnsitor, a ia expansión de le TV hasta é~ntros ur -

bonos de tPrcer orden donde frecuentP.mente se alcanza eh fo'rrnci direc 

to o poblaciones marginados que cnto.ño sólo eran aiccmzacfcis índirect:!. 

mente por la prenso, a trovés de !a ¡erarqui'o social r pr(;~e·ritan un pan~ 

rama de estrúcturo de comunicación en el q•Je ia ocdón ideo.lógica im 

perialista es mucho más cfic'nz }' coric1 icicnante. 1-k:l:;ta aquí sGrfo impo!: 

tante el cambio de estructu a té:;nica, ;x·r con·vertirsc e~ vehículo de 

mayo r capacidad, dcance y ,3fic:ack1. Pero r:Jdcmó:;_. ::;!-°'ségu'imcs;recor 

dando la existencia de los tre:; n ivr:d0s i&20!5gico:. n~e~iCio nados, la nu=. 

va realidad técnica -resuH·ac.h de ía i;:x¡xmsié- n e•;onómico genero! de l 

sistema capital bto -?rovoco una r·1r.¡y·,, de~;0,r,--ier11.:b de las formas ideo ·" .. 

lógicas pmpic:s de las bu;guesfos nacíoM!es respe::ro i:i io's fineas ideol~ 

gicas importadas, odg1nc!d6s por 01 im::,.ar~ül;~.mó, /.'.~Í, ¡1or o¡empio, el 

slogan de la democrado. occ.kleniai y crHlcw .. j" o· d d~I "m~:1do libre" 

t • 1 • • r.• • ' 1 • " 1 • 'b, .. , t que 1enen a gur1a s1 gnrr•coc•on '/ c::nr.rc;·;~p:, er: c:ai:;.3 r; 1 era es cen ro, 

denuncian su pi'Oced,.mc!a fon5.nec.i er. e! :,1ed:c"J latinocimerkcrno. 

Este mi-smo fenómeno (l...i mc;1o!" cGpcdda0 p,;:1 n0brc·d0 formo:: ideológ.!_ 

ces que tienen ias f;,,;•2,~!as :m;..-e;laífolo..; f:eniC' a ic:s b ·.;r:7ue..;fos r,aciona n 

les influye pote! que ósti1s huya;¡ dedo id., rendi 'se am-es de la batal !a y 

pasado a ocupar un pape l de aliados <lóc.H es, !;•1-i'ínt0n;a·.- hasta aho ra e, 
enfrentamiento nacio r:. ';.;tn}· 

11 
I / • • 



2. El agotamiento de la capacidad creadora deis sistema. 

Desde el punto de visra de la ténica de lo comunicación, conviene in -

eorporar esto transcripción : 

"Por su parte, los valores que los instrumentos de ce 

municación expresan deben ser, en principio, los vi 

gentes en lo sociedad o la que se dirigen, pero sólo 

los valores consensuales, mayoritarios. No podrían -

recogerse valores propios de sectores minoritarios pues 

esto constituido un obstáculo poro lo difudón de un 

medio no conformista. En segundo lugar, tales valores 

e o n s:e As u o I e s de d!> en pre san t; r se red u cid os en número -

y en variedad o riqueza de matices: es preciso esque

matizarlos, tonto por la utilizoci6n de un lenguaje ~í 

nimo como . por la definición siempre urgida por la pr!_ 

mura y lo brevedad. Por último, las características 

mencionados, que han obligado a simplificar los velo 

res en número, en calidad y en complejidad, combina 

dos con lo permanencia y repetición de los mensajes -

que emiten constantemente los instrumentos sociales -

de comunicac:ión, produc~rn un resultado imprevisto: el 

surgimiento de fórmulas que, el comienzo, so~ pro -

pies de los medios d.a comunicación, pero que luego -

pasan a difundirse y aceptarse por la mayoría de qui!_ 

nes est"án sometidos a los mensajes masivos (y de qui!. 

nes no lo están). 

En Estados Unidos se ha estLJdiodc también este probl!_ 

ma. El hecho importa de modo especial por la intensa 

penetración que, en lo hora actual, tienen sus produ«:_ 

tos industriales de comunicación en nuestro país. las 

fórmulas más frecuentes en aquel medio son "El amor 

// .. 
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lo conquista todo 11
, 'Trabaje fuerte y tendría éxito' 

'La virtud es premiada y .el ma~ castigado ' , 'Cual 

quier p'robl~mo puede ser resuelt,o con ·fé' .!3n sí mis -

mo, en los otros o en Dios'. El infantilismo intelec 

: tuc:d que revelan estas fórmulas . se agravo po·r to · re

peticlón ., c .onstante de mensajes cSÍmples que ·están por 

debaJo de la capacidad i .ntelectual de quienes pue

den promover ideas más complejas. Lo sociedad es -

anestesiada dial~cticamen.te • 11 (16) -- . 

· ... _Aquí no se considero el car6ctei• ideo.lógico de toles fórmulas, lo que 

demcmdaña-ampl.io desarrollo. 

, 
3. Algunos mecanismos de regeneración ideológica • 

. Decía más arriba que los conceptos indh•idualistas emergentes del S!,! 
tema de producción basado en la propiedad privada de los· medios de 

producció_n lleva a suponer que la propiedad de los medtes masivcss es 

lo clave del sentido de. los mensajes emitidos. Se analizará ·a confin~ 

.. ciór:i algunos casos de refuerzo de mensajes ideológicos conservadores

que surgen de fuentes de poder distintas a las de los propietarios de los 

medios y distia.tas o la• vez de centros de decisión poi íticá, nacionales 

o internac:;ionoles, que podrían esfar conduciendo el mecanismo de do

minación. ideológica al que aludiremos y que emerge de los mensajes. 

o) "Argentina : Con-tact conmigo '' , mariposa poro pegar en los vi

drios de los autos, con forma de un corazón, que se reparte gratu_i 

tamer1te, por porte de ·la empresa que se beneficia con lo difusión -

de 1.a morca (regist~ad_a) del producto que así se denomina. No hay 

duda que este slog<;m se qpoya -en la latencia de un slogan anterior, 

(16) Foraone:, .R., Ob·. 't it. póg. 9. 
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y ése ~¡, promovido y:,finQnoiodo por c~htros de pod?r, n,ocionQles o ex 

tronj eros, que .decía:. :"~ rgentino: cuenta con.migo''; generalmente a

sociodQ al e"3blell'l(J ~cional., pqro r~f~rzar, ~~ ,lP.t ef~tos de la invo 
' ·' . ' ' ' ' ; : .· .. . ,: ,_ " .. .. :: . ' : -

fación al gncest,ro col,ectiy~¡. 1~ .intent¡:ión dilu~r;o de t~ ~ió11 de-

luc~a .de ~loses <:IV~ ~1 .. mer.5?i~-en lengyc:ije ?Jticula~ encierr~ (17). 

La empreSC;1
1
fomercial~ _. r.ne.cH~.nte ~S,,e mensaj~.<:Jctya prirTlOd?me11t,e con 

unq Jinglidcid de 1.u~ro ; !a ,prQmoció.n de. su. rTK,JrC;C, -apoyándola por oso 
'. ·. : · ..... ,.~.l- ' . " . . ,•\.._ -

c.J~ión g~fica C<?f.'\ u!') men~je .de amplio r~epc~n. svbconscien_temen 
. ,,,, , , ' ... ·, . .- . , . ·: . ·.· -

te OP;T~9°to.rI0 •. ~? .. estr~_tLtro, .. cJ~ d,ifus,ión ds . meri~i~7 -.sin _emb:qrg<>, r! 

po~ ~~f~;ptro pd,".'Ci.p~.:. se -~UPQn,~ qye el púbJico, _(o porte de. él) ver6 
" • \ 1 ---~ • • • ' • ' ' , . · ' ' , _, ·, • ' •• • • • • 

en la mariposa el otro mensaje, el ideológico -de , unó!'.'~~;p.cgs{¡un~ 

nime aprobación- como predominante, motivo por el cual se incentiv~ 

r6 al ~xtreM9_de p~gorl9 en .slJ outo!f1Óy:~I y co:,:,~rtirse. en agefte -~ -. 

rori9A~ -~ropag~-p.~. lo -~mpr~SCJ, creyenqo _~ct\)OT 5!51~ oo.mo cig~nte 

de prop<;19anda ~~t 11 p9tri~tismcf1 u otr(?s vajor_~s ,~mejontes. 
• • ,.·,. ,. ' • : • • l • • • -

"Lt . " 

A.,no dudar _en el ~ivel ~rnpr~sarial d~ _d.ecisiór:i11~ ~r,~~i~n estreC?,ho -

entr~ a_rnbos,vrfi'i,~te.~_4~1, !"ensoje son. c,arortJfnte ~dt~rti~~s; e igual

mente el beneficio i?ldire.cto. que deriy~ ?Clfa l<J. re~aci~~ de produ= 

ción en que l_o ~mpre,so y .su agcl'.lcia d~- public!t~ºd se, E:n,~er:!!'f"cm,.. lo 

t~versión EH~ mensa¡es ide~l?g~~"is conf~rmistas.~_ue ~se:gt1~ar;i
1
)~< ~f?,lon = 

gación del beneficio. En todo coso el problema e1> un problema de conta ' ._ t: • " , .. ~-- 1 '... .. .. : ' • , • •, . , ... '· ~ ' -

bilidad: cuánto hay que anotar en el rubro publicidad y cu6nto en el -

rubro seguros ••. 
\/ 1 

,..., : 1 _. 

"Usted también tiene derech~ ~ 1·ener un tele~i~r 11
; sloga, e;;,pl~clo -

''. .' . : :_,1 .. - .,_ ,·.. ... • ~ ~. ..t • . . ·¡ .:- ' 

con distin,tos produ~tos en distintos países o el más selectivo: "Usted -

también tiene der~~ho. ~ decir :mi Banco.· •• hablando de (t~I) B~nco". 

Aquí hoy . un apo;o · publicitario e
0

n esquemas d~ pens~mi~~to derivados 
.• . . . ,.. . . ~ ·. ' . . .. . . .' . \ 

· de tdeologia del liberalismo politico.Originoriqm~nte;tener derecho 110 11 

sig~ificoba oproximodoment:e "ausenci~-de co~;~-ió~~rídico ~b~e;;la ma 

ti~r~a respec.!iva. P~ste~ior~enitc: 1~ .pro~resiv~ ,,~~a~sfo:rmoció11 del Estad; 

(17) En Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay se difundió el emblema d~ ... 
cada 'país, en mariposas a pegar en los automóviles, con leyendas co
mo "Esto es mi bandera", "Amelo o déjero", "Cuente conmigo, 11 etc. 
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libero!, ·sobre todo en e l curso del'presente sigló y párticularmen

fo después de lo disis de 1929; "te~'er derecho a" pasó o conhotor 

támbién uno copociclod d~ accéder al uso di( dertos bie'n~s 6 6 lo 

pt-estación de ciertos servicios.'" i•usted también tiene derecho o 

'- tener un televisor11
:; a la'vez que incito oFconsumo respectivo re-

:i fuerza el eoncensosobre \31 aspe~to ideológico de' la teoría de lo 

igualdad y 'del libl'~ occÉiso a todos lás oportunidades que .propor 

cic,non el liberalismo político y el liberalismo económico. Cúondo· 

se agrego mi Banco ••• , se está reforzcindó él eonsensc,· sobre los - : 

relaciónes de prod~ción; y par tanto l<:1 'noción de fogitimidgd d~ i 

lo propiedad privada. · 

e) . Un~·revisto argentino -Mercado~;,. y un ;diario uruguayo -Ei Pái~- .. 

realizaron r.ecient~-mente'' sendas campaf'ios supuestamente' patriot¡:.:. · 

cas, en sus respettivos p~ises, medionteun ,llamodo público · ~ ·-, -

agencias de publ icidod hecho con gran amplitud. Lo ideo consis-

.. : ,ftió ~n incentiv~r a las a~-encias a préseritar avisos de gran tdmafio 

que se p~blicoríon grat~'itomente en el órgano' prómotór, pero tam 
, .... ·.·'" 1, ', ·¡ ,·' " ' : ; .. -
bién sin retribuir o los agencias. Una aparente compaña de bien 

públfco. El contenid~ de la carripoña debi'a versar sobre "cómo pro 
. 1: .• · i ~- .. ! ... , • . •• -

mover al_ país", '' como aunar esfuerzos por el bien nacional", etc. 

En un an'áli~is de lo segu~da de ~sos c'ampañas, -se dice : 

" Efectivamente el interé s e conómico surge por -

las consecuencias de prestigio que todc:i campaña 

de aporen 'te fnterés público :produce en el lect~r 
.¡ ,. . • 

medio. Refuerza ia adh e si6n a su órgano, y eve12_ 

tuolmente puede oumerí'tar la audiencia, o~nqu~ 

esto último n~.· sea:: yo una motiv:oción básico, pues 

to que los mec;anis'mos de satura'ción de publici -

do d o b I i g a n a todos bs · e o m pe ti dores a monten e r -

1 a a d h ~ s i ó n d e s u p ú b I ic o c o n ~; ~ m i do r , p ro p e n so o 

'; //. ~ 



ser · arrastrado por o:·ros ¡;c,mps-Hdrire~F ante:; que , 

p e n s a r e n a m p 1, i a r s u a u d ¡. ~ n e i a E s e i n t e r é s e e o -

· n ó m i co : ta m l., ; é n se· be ne f, e i abo ; 4;; u í l 0 ·:. o man te , a 1 

ií"lvitor e tiabojar g:C! ·~i s a Je,~ agendas p,.ibiicí -

taricts~ pro v eedoras de anun(;ios ·remuner.:1dos pa

ro lo er.ipreso ocdodisHca. Po:-1u,.: !os c.gcnr.Jcs 

l nv i to d a s se n d e . d i :, 1· i n to v 0 i u m e n e e o. n ó m i ..:: e, , y 

seguiOmE::nt(;: pa ,a un número ele ·: :JcL::,·de ellG s lo 

o p o r tu n id cd d e C.: e so r r v I i o , s u e o p a c. i da d e re a do r a 

· en un a·1iso de +al magnHud ,·ep,·ese_nt,arí'i:1 1r1b -

prómoción comer,;:;1al.,. - elc.r.~:~s00 unaespecie de. 

es e apura te e é n ·: :· i e o ; en fo;· 1:·, a des¡ a e ad o y e o n -

gran rira¡e, p<..ir ' enc;ima ,:J.,, . !>IJ S po.:;ib-itidades ha-

b i tu al e s .· Lo s v í n e u ; o s e o n tu I e s e m ¡., re s a s r, e 

mejorarían, indudablemente, en det'.-im,3ntc de Íos 

d i a ri o s e o m p ·;·, H d·o r e s y ~ o r. · i' e ~d e b i i i ..::! ro ci f d u r a N 

No olvidar qu:=i lr.s p r i,,..;ipal~s onirados de una~· 

empresa p6ríédí'stica scm !os (i'f!!ió5 y no n, vení·a 

( . • ) ¿ Y ; as ve n t -:i ¡ a s g ,· c. t u i to:. 'q u e t a I o b o r e re o 

dora de cada agenc!c podi'a La indar cd día ·io pro . -
moror'? Apa1·ecí'an compenrnd-:i,s po · los ·11,;inf·o¡os 

de promoción de la age ,1 cic, o de rnontenírnie~ito 

en el cort{"d de la compe~enc·o ; qu e el diado les 

brindaba. Una especie de cont;,ato tácito de can= 

je de publiC'.i¿ad . 'Yo i' e prvmt1e'/ C c;omo l'.lgenc ia 

y t ú m e p ro m u e v e s e o m o ci í a ;- i o p a :· r ! ó ·¡ í e o r 1J e; a n d 0 

i n d i r e e t ci m e n :· e u n a te m á t t e a q u e l~ Ci m ;:i o s n o s b e ·

n e f i e i a e:, n fo r m a i n d i r e e t a y f : \ ·; :Jt a : j) u ;. s ~ o q U e -

t i e n d 0 o m a n ·r e n e r e 1 : r a t u q ,; o . 11 
( i8) 

8) Faroone, R., El poder Econ6mico .. )' la f\mción ideológica de wntrol 

social que ejerce la pren:.ü f':'1 el Urugucy r ccmunL.:oción aLS0minado 
de ILDIS, 1972_, pcig~. 7 '/ 15. 



ser ' arrastrado por o-:· ros ¡;c,mpe,Hdnre::;r ante:; ,que , 

pensar- en ampliar su audh~ncia Ese interés eco-

, n ó m i co : ta m b ; é n s e b e n e f i e i a b t1 ; 1,.; ú í l 0 :, Q m ,3 n t e , a 1 

il'1vitor a trabaja¡· g:o ·: is a les~ ugen~:las p,.JbUcí -

toricts~ proveedoras de onur.dos .. r.emuner..:idos pa

ro lo er.ipreso ocdodísticc1 . . Po:1u,.: !as c.ganr.,ícis 

. J nv i i' o d á s so n d é . d i ;, t i n to v e, i u rn ~ n e e o. n ó .m i ,:; o , y 

segu¡amE.nt~ pa,a un número ele ·· udc, ·de ell(ls la 

o p o r t u n id cd d .e C.: e sa n < • .i I i a r s u ca p a c.i e;¡ a d e r e G do ro 

e n u n a ·1 i so d e + a I m a g n H u d ~· e p r e s e .n ! , a r !' o o ;1 ti -

promoción come¡·,;;1alil - el · c, r.caso·a una especie de . 

es e a por a te e é o: :- i e o ; en fo t -1:-, o .des;- a e ad a y e o n -

gr a n d r a ¡ e , p t., r · e n el m a ,r,, sus p o si bH i. da c:1 es h a -

bítuales.· los víncuios con tales emp resas ~e 

me fo r ar í a n , · i n d u do b I e me n te r e n d e ¡· i' i rn r~ n te de fo s 

diarios comp ·:·, Hd·ores y .;or.· re. n icbii id·od fd1.1ra . N 

:· No olv;dar qu::i lr,s prí ,,.;ipol~s on'i·¡-c:,das de una~

empresa p<;rí6d i'stíca scm !o s cui~os y no i·o veni'a 

( ~ ~ , ) ¿; Y ¡ a s v e n t ".:q a s g ;- e t u i t o :: ·q u e I o -1 o b o r e r e~ 

dora de cada agenc:!a podi'a l:.níndar c:I dit1·io pr~ 

m o ro r '? A p o r e e fa n e u m p e n $ a d ·'.H p o - f o s ·1 e n f' o i a :; 

de promoción de la age ,1cic, o de ma!:tenirniento 

en el cartel de lo compeh::nc·u ,. que el diado les 

brindcbo. Uno e specie de conh'ato tácil'o d.:, can= 

je de publi('.iéad. 'Yo ¡·e pr0m (1e,,1 c c;omo agencio 

y tú me promueves como d l a:"io pai·r!Ó\Íco, u,;andv 

i n d i r e e ·t a m e n :· e u n a te m á t ¡ e o q u e .,1 (1 m ;:i o s no s b e -

neficio en forma indirecto y f ;, ·; ·,H a : ,Ju~,sto que -

tiende o man ·rener e1 ::ratu q •;o." (18) 

8) Faroone, R., El pode;· Econ.Smico .. )' la función ideológica de wntrol 

social que ejerce la premu ~:fl el Uruguc}·r ccm~mi ,.::aeión aLSeminado 
de ILDIS, 1972., pcig$. 7 ~1 15. 

' i 



- 30-

d) Pero no sólo las empresas capitalistas actúan espontáneamente y al 

promover sus intereses regeneran los conceptos fundamentales de 

CNC/DC 
Df'MD/cvg. 
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ío ideología dominante. Distintos sectores de lo burocracia estatal, 

no verdaderamente comprometidos con lo perdurabilidad del siste

ma ni bastante ilustrados como poro formular mensajes plenamente 

lúcidos llegan o los mismos resultados. Los iglesias; los estableci

mientos de ensef'lanzo, también lo hoce·n. Un matasellos de correos 

dice: "Sea patriota : . exporte productos no tradicionales". :El me~ 

saje podría tener un uno por mil de lo población como déstincita

rio potencialmente apto para producir ese resultado. :Coiere decir 

que el mensaje socialmente está operando en el ·sentido de crear

una imagen de que los problem':ls del país se resuelven ·medioht~ 

la incentivación de exportaciones no . tradicionale::, lo'. que., eco~ 

micomente, equ!vale a fabricar un chivo emisario paro cualquier 

problemático estructural de cualquier país. Pero la asociación en

tre el patriotismo y la actividad exportadora contribuye a esfumar 

el hecho de que toda actividad económica en lo sociedad compe!.!_ 

tivo esté motivada por la ganancia y no poi principios solidarios. 

Nadie ya a exportar productos no tradá:ionales por patriotismo. 
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