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I ~ T ~ o D ~ e e : 0 :~ 

innunarables ?rohle~as, '. es ... Y!.:;1::1.::'.)::>, 

a l..1 situaciÓ:1 ::n::1:1i3.l 

destacar dos rasg::>s ~lll<J, en 1-Js .3rc3.3 ur!)an.Js, 9a.r.3c:1n ::1s:-fi:12..r a nu2.:;t.r.J 

' a?oca, por la i:".'l9'.)rt3.ncitJ. que la socic:.lad les con~eJ,? y '21 i::r;>acto 1ue 

alcanz9n en ella: la co~unic3cibn 1 la JepanJanci3. 

para expandir lu vinculaci:b:1 nacional e int•3rnacion.J.l, haci~ndo p':lsi~lc 

h::iblar del ::lundo co::io de u:hl "alde<l globalº; pera, :x>r otr:!, en :-:1e1io 

de esa int'3graciÓn, cada persono hn qu':!dado r!larginada en U:1 _;;!'oces::> de 

individ ualizaciÓn aislanta, que le da cada va= un ~~nor n~nar::> da posi~i-

lida1es de satisfacar sus nece3idaJes de co~unicaciÓn. 

Ssto se hace evidente no sÓlo a nivel indiviJual, sino ta1.1'::ii~:1 en el ;;e-

que?io gru~'.J ::i.::ii.li~r, en la co~unidad 'J en la socieda:l en su c::mjunto. 

Es so!Jrc esta situa(:iÓn da ' . ·' 1nc.J::mn1cac1on ' ¡ue se hara ~n:asis en este 

tra!J~jo, refirié:ldonos a la cor:1unic.::ici;>n (.'!3sde ;;u ,:icep::iÓn ::t3.s a:nplia, 

que i::1.;>lic.J. to~_las las for:>ns de e:<presiÓn del ser hu~ano, individu.J.l y 

socialnentc, dasd.z la intros:)cccibn por la qu0 se co::tunica consigo mis~:>, 

p3sando por la activi~lad que despliega laboralmente o en su tiem;:r;:, li~re, 

hast.J.. el nival de la difusi~:-i de ;nensajes por los nedios :.iasivos. Tajas 

estas for:nas de e:.: presión sirven de seña.les d2 identi f icaciÓn, :ne::3.i¿:nte 
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las cu3les el in·iividuo se raconoce co:~a )9rsona 1 se dQ~in3 o, ~uo c~anda 

vanda co::lo la inco::iunicaciÓn sn prasr!nt..J obst.Dculi~s.nio l.:;. c,:i;:.::i.ci:ia-i ::!_.3 

cotidi.o~.o. 

cia, defini9ndo ~ bata tan~i~n Jes:le una p~rspectiva a~plia, ?3~3 abarcar 

d tojos los patr0ncs da com?ortamiento en los que se evid2nci3 un~ reitera-

ci~n estereotipa.1a, de la que resulta. dificil presci:1':lir, sin percibir 

una serie de molesti:ls (vacfo, angustia, inseguridad). ;\si, entre las 

depen.:.:.2nc:!.s.s, la ingestiÓ:i ele rlroga.s o bebi:1¿is alcohÓlicas es sÓlo una 

manifestaci~n r:iJ.S, junto al consu:-:'tis:-no, a la . . ' 1nmers1on ritual en todo 

tipo de espect~culos o la inclusión u.critica en diferentes sectas, ad.3'.:lás 

<le las otras nanifestacioncs descri~as. 

Propone:-nos, entonces, un esquema de ori')en de la dep2ndencia que, sin negar 

el enj3;.¡bre multicausal que caracteriza a ésta, abstrae y dimensiona un 

elemento: la necesidad de co:nunicacibn. A los diferentes tipos de dapen-

dencia que desarrolla el ser huraano actu.:il:nente se los define, en conse-

cuencia, co:~o tor:i1J5 sus ti tu ti vas de la comunicacibn. 

Por Último, se plantean los medios que se han propuesto, desde el C3r.lpo 

teórico y del práctico, para poder hacer frente a la inco~unicacibn, tanto 

en el nivel microcomunicacional, co:no en el de lo meso y macrocomunicativo. 

Al analizar estas propuestas de rompimiento da la incomunicación se observa 

que, desde sus diversas perspectivas, todas ellas destacan a la participa-

ciÓn como instrumento que ofrece ul individuo una forr.ia de e:<presiÓn. 
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En efecto, al adquirir una postura u.ct:•:a y senti!'S1;:~ S'Jjeto d1.:" su pro?Ül 

vida, el ser humano pu-2dé observar como inci--=le t."n ::;u cont·~:-:t.:r, ~:.:::.:1 requ:::-

que para definirs~ como persona d~ntro d~ su com1Jt1id3d. 

Por particip1cior1, 0r1tonces, co~1prend~mos tod~ for1na de i:1volucraci~n 

consciente, desde el t:SfUf!fZO por conoce:rs·? a ' . s1 m1s::10 q'.1í~ propo:ie la 

psicote1·apia individual, u 1,1 activid3.cl co:nunit::iri.'l o los int"2ntos de 

promover la inc lus iÓn ele l r+:?c•.:iptor en •:! 1 p?:"oces'J co!T'.un1 cac10;-¡::i. l d0 10:3 

medios masivos. 

De est3 manr:>ra, sen tres los conceptos básicos que manej3.mos en este 

trabajo: CO!:mnicaciÓn, dependencia y participación. Ad~m~s de ellos, 

se emplean muchos otros t~rminos que han sido objeto de numerosas defini-

ciones, provenientes de diferentes marcos teóricos. Para evitar que 

sean interpretados desde una perspectiva distinta a la propuesta, se 

ha desarrollado un glosario, que determina la ptica con que so:l utili-

zados. 

No se pretende que las definiciones desarrolladas o la integracibn de 

elementos que se ofrecen en este trabJ .. jo representen la Única respuesta 

válida ante cada una de las facetas Lie lci .soc:i8ddd urb.l:1ú cont2mportlnea 

que se analizan. Por el contrario, es justamente el interjuego en el 

que act~an lo que explica su relevancia y, al ponerlo de relieve, arroja 

luz y facilita su comprensibn. 



I. LA INCO'..\UcHCACIOcl 

"S'il y a aujourd'hui plus de bien 'etre que 

jadis, il y a également plus de malaise: 

s'il y a plus de communications, il y al da

vantage de solitude." 

H. Lefebvre (1984) 
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El ho:nb::-e de nuestro tiempo parece estar su.':1~ rq id:i e:i :--.~ :Eo _ _ u'.1 ::.·J:"'1·::>r:-

::.:n ;:!:ecto, 

pocas 11s co::iunidaden 

nic~das o f~0ra dal ci~cuit~ co~unicacio~a~. 

en los lugares en donJ~: e:-:i ste 

los gra:ijes c:inglo:"!1.erados urb:.lnos d~ t":Jd-:Js 10s ' ;J313~S 

la forri:::. de :jobierno, la. estructur3. 

habitantes viv~ en e~tado de aisla~ie~to G 
• • . # 

l :~e J:",Ll :v:::..:..:.:. orj. 

• • • . # 

~e ~:-::J.'JJ..dc10:-.i, en 

( S"ld C:U3. l 

' . .:;::!"nea 

Tal aislamiento representa, se~un Castilla del Pino {197J), u~a consecuen-

cia de esa incomunicaci;n qu·2 pad 1~ce el ser hu::-iano ac::.Jal::-ante, ;:<Jr la 

cual ºse establecen solo contactos per-ifericos en::re los ~ier.6ros de 

una comunidad, de rnane~a que existe antenji:~iento (co~pre~si~~ d~ signifi-

cado) entre ellos, pero no un proceso rea 1 de comunicaci~n e;-¡ el qu::! cuda 

sujeto se muestre co:no persona" (p 17). AsÍ, el ind:..viduo cuenta con 

una infinidad de :nedios a su alcance para co:nunicarse, en :or-::ia d-3 qua 

aun los que tienen fallas en los organos y siGte:nws de co:nu:ücaciÓ:-i por 

excelencia (el oido, la vista, el habla) han podido paliar sus defi::ien-

cias, todo ello lo utilizan para intercambiar mensajes que tienen sÓlo 

apariencias de un proceso de comunicación, pero que nunca llegan a la 

esencia. 

Es por ello que Bocl,elr~an ( 1985) afirma que el p:rnpÓsi ::o de la co:wers;,ciÓn 

entre dos personas parece ser que el tiempo transcurra sin que haya un 

silencio (p 252). AsL las declaraciones ele quienes hablan están :or.nula-

das de acuerdo con las expectativas ele su interlocutor o lo :¡ue se desea 

de~ostrar, siguiendo ritos definidos culturalmente. 
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lla del Pin'.:l '1CJ!'~']a que, ul '.!ncontrars~ ~jo.~ ~)err;::-..na.s lct co1~Jn1c.1ci~n '::):l 

la q~ie 8e vincul3n repercute solo 11 an la periferia ¿el Yo 11 d0 c3ja quien, 

Como puede obser;ars'3, est.:.1nos c·:rnsi:l0r3n-J:i 3 1.1 coilu:iic.Jcián Jesc1e una 

co~unicaci~n hu~a:1a conocirlos c0~0 el gr~)~ j~ ?~lo AltJ, 3~~~n las cuJl3s 

no es ?OS ibl·~ 11 :18 comunicu.rse 11
• ~ara -2llcs, to::lu activi·Jad dP.1 ho:71~!"e 

de~uestra un acto de cor:mnicacibn; ¿un si la :nismJ. se desarroll.J. e:1 sil2:-i-

C!o, está. cary • ..u1Jo un siqnific:Jjo voluntaria o involuntariamr:!:ite, :lado 

que, como seílala uno de los principales axponentas de este grupo, ~atzla-

wick (1987), 11 el hombre es inc~1p3~: de ~antcne:r su estabilidad e::iocion.Jl 

durante periodos prolongados en quC! sÓlo se co:nunica consigo mis::10 11 

(p. 37). Por el contrario, en este trabajo, si bien sa to~ar~n en cuenta 

las ap~rtaciones de estos estudios, se de3tacar~ el hec~o de que precisa-

mente las formas de co:nunicaciÓn que son consideradas corao adecuadas y 

normales evidencian una situaci;n de 

Por otra parte, las caracteristicas peculiares de la vi:ia en las grandes 

ciudades, la proximidad ffsica, lil movilización interior y los flujos 

de información permanentes entre sus habitantr:!s, han hecho cada vez ::ias 

leves las barreras tradicionales entre las clases sociales. Sin embargo, 

si las diferencias son menos aparentes, se han mantenido igual~ente signos 

de estatus simbÓlicos, relacionados con el consu~o, que preservan las 

diferencias y que mantienen a cada individuo entre un circulo más o menos 

estrecho de p2rsonas que le son prÓximas y con las que se comunica. Asi, 

investigaciones realizildas en Alemania, reseñadas por Dockelmann (1985), 

indican que aun dentro de un mismo circulo, cada unidad {ya sea una familiil 
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Je ..?S':.a 

vinculo con los 

ral, a L.J~Jr.Jr la viacul.:i.cio:1 c~::iu:--.i:::a::.i·13 J.e s~is ;~.~:::.i.:-.:a.::tcs. :::i .:::::ec-:.:o, 

en ~l caso en que s2 constru7an centros c~~unales o lu~3re3 je ~sparci~ien-

asisten cargu.n con la mis~a imposibili::iaJ de cor:iu:-iicac:Ón 1ue llevan a 

otros á;abitos, y r·~curren a lo3 contenidos te::iáti::os i~!.J~es::J3 ;o!:' los 

medios, co::io ' ::ns a~lelante. ?or e!:!::.::i, a pes'1!" de que se 

pro:nueven estos lugares co::1.o punt~s de reunión c:nunit.:iria, el senti:lo 

de comunidad entre los pobladores de una mis:na zona. geo;¡ráfL:a ya se ha 

perdido y entonces al~f ne repite el aislamiento, interpretando ritual~ente 

cad3 quien el rol qua le ha sido asignado en el ''espect~culo ge::eraliz310'1
, 

que mencionu. I3od~c!:nann (p. 257), sin encontrar el significa:io real que 

le per~itirfa evadir su 1'propia condicibn aislada'1
• 

En for:na se::iejante, los inte:itos de or-Jenamien:o u!:'jano que tienden a 

descentralizar las funciones y servicios p~blicos y los centros recreati-

vos, edu.:ativos y culturales, lle~1ándolos a cada barrio, para que éste 

preser•1e el sentimiento comunitario entre sus po~ladores, ta~poco han 

conseguido estimular la interrelacibn social. Co::lo se!lala 3oc:,el:nann 

(p, 260): "El autoservicio es la esencia de una socieda::l en la que las 

estructuras del sistema y los terrenos p'1rcelados de la comunicacibn se 
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c·~;;i;li·:?:nentan mutua::u~nte dentro do:? una si tuaciÓn ·:J<? exclusión r~-::1p.:-oc.l". 

Sil 1~fecto, en el merc.1"j;J de oferta d-3 ~Jro~luctos cJ.:l;J ¿0r.son.J o ~:e.:-¡u.::::10 

grupo dislado seleccion~ lo ~ue co~sidcr~ se ajust~ J ~us in:~re3zs, ~~ce-

. ' Est3 situacion de inco~unic~cion Qn l:l ·;l10 so viv~ ~~ la actu~lidad !"~Je=-

C:..!':..e en cada in~EviJuo '/ p:i3-=e r:unif·2StJ.cion'2~'i div2rsos en los :H :er~~:-it2s 

?aru f uci 1 ita!" BU an-J lis is se ob:.ler-1u rá l.) for::lil 2n 

pe~uAHos y el social, teniendo sie~~rc e~ cuenta que tal jivi3i~n es arbi-

t!"ariu porquC?, como r-::-oor.) observarse, cudCI niv8l rcnite. c::mstante:1ente 

a otro, debido a que se hallQn en interrelacio11 porm3nentc y ~odificaci~n 

recfproca. Como indica Watzlawic:: (1937), cualqui~r mensaj3 co~unic3cion3l 

afecta, al r.ienos, a otra persona o grup".) de personas, de alguna. manera. 

I.1 La irico~unicuciÓn a nivel incliviUual 

Cuando se habla de incornunicaciÓn en un caso in:3ividual esp2cifico, lds 

prir~eras forr;ias en que se lo concibe, generalmente, son tanto aquélla 

que representa un corte con lo aceptado socialoiente y cuyo exponente 

mas tfpico seria el refugio en el mundo de la fantasia, de la locura o 

de la separacion individual del autista; como la im?OSibi 1 idad fisi.:ilÓgica 

de expresarse o de aprehender el significado de los nen sajes. Si bien 

estas formas son relevantes para comprender el proceso de co::iunicaciÓn, 

el ,;re.:i de interés en este traba jo es el de la incomunicación que se da 

co:no parte de las relaciones normales entre los miembros de la sociedad. 

Según Castilla del Pino, esta inco:nunic'3ciÓn puede tener das tipos de 

origen: el juicio y el prejuicio. En este Último caso, cada individuo 

la recibe desde que ingresa al mundo y sirve para disminuir la ansiedad 
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qu~ surgirfa da tener que dacidir cu~l es la co~jucta ~as ajacuJ~a 3 333uir 

mediante juicios de valo~ eraanaios d~ la ideologfa ~a la clase jo~i~anta. 

. ' 
:~:~1~~~c3s ~:!~ i~9i~~~ ~~al~23rla 

diracta:nente. Je esta ma~ara, la sacie~~~ ofr!~ce a cad3 uno Je sus ~ie~-

bros una concepción -jel r.\Undo '] de su papel 'Jn el ;nismo, '-!Ue n:) ;Dei::~ 

cuestionar. 

le acostu:.tbra a me~liatizar lo apreh~nsiÓ:1 de la realidad, f:acilitJ.n1~3e 

asf que acepte la estructura dominante y que ~st3 se man~enga. 

A.rnbos tipos de origen convergen en la conformación jel inconsci=nr.e c:Jlec-

tivo, que el individuo asu~e desde su naci~iento. 

En efecto, como indica Re:nus ( 1989), en la "temprana etapa de la p:::-inera 

infancia, se crea asi:1ismo la fascinación por los bienes de consu:no que 

se convierten, as{, en fines y no en medios de la relaci~n objeta! inter-

personal". 

Son las instituciones socializadoras (tanto el grupo fa::ü li3r co::io la 

escuala, 9asando por el grupo co:nuni tario y los medios de co::iunicaci~n) 

quienes van introyec:ando la ideologi.a d-:!l grupo dominante en el individuo. 

Dentro de este contenido ideolbgico con que se va nutriendo, cada infante 

recibe las normas que rigen su grupo social y que le sirven para ir estruc-

turando una imagen ideal haci.1 la cual se supone que debe tender todo 

mie:n!:>ro de la socie:lad. Sin embargo, si:nul táneamente al truzado de ese 
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debe lograr ob~~~ner en l-:1 :)r~-Íctica. 

ciÓn por L:i fuerza, aun si evirle:icia 8~diante Ot:ro 

tanto sucede con los valor~s de h~noscijad o ju3tici~, 3 los ~ua se con:ra-

20::10 

indica Remus (1931) al respecto: "~·tuch:is actitud2s del a·jul':o ,:::_·..;e se ::1s

tituc1onalizun, co~a la facilid3.:l para el soborno, en lo.3 dos sent..:::ios, 

la van enseiiando a los ni:los l:! ·1en~aj3 d2 con..Juctas escinrJidas con l.:ts 

que termina identificindose" (p, 339), 

Esta disociación entre las aspiraciones que la sociedw-:1 ;:ostul.::i a nivel 

manifiesto y lo que a nivel latente apoya, fo~enta la falta de cohere~cia 

entre lo que el individuo dice y piensa y, m~s a~n, entre lo que externa 

y lo que desea a nivel consciente o inconsciente. Castilla dal ?ino aclara 

al respecto que lo que su comunidad espera del individuo es el cu~pli~iento 

de las formas, más que de las normas. Esta fle:übilidad per::iite la trans

gresion, siempre que la misma pueda quedar oculta o disimulada. 

Adc;;i~.:;, la disociaci~n que se da en cada individuo se r~~;>ite ta:nbién a 

nivel social, de manera que los integruntes del grupo se encuent~an se9ara-

dos, compitiendo unos con otros. Se trata de una "co:npetencia ciega 11
, 

enfatiza Bocl~cl~unn (p.243), que opor1e a un individuo ~rente 3 otro. 

De manera que, si bien no exi3te en el presente una clasificación social 

nacida de los niveles de eficacia de cada sector en la estructura econÓ;:dca 

general, igualmente se da un "reparto arbitrario y dispar de los su9ldos 

y de las gratificaciones sociales" que con ellos se obtienen. 
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El todo ar:nhnico que ideal:nente -:i".?beriu ser la comunidad, ·~ntonces, ca.rece 

de cohesibn. La co:!lpatitividaJ aisla a cada injivirjuo y !0 proyecta co~tra 

los de:nas en el lo~~o de los objeto3 soc:iJl:nentt? consider¡1:J.os v:1lioso:;. 

de lado, atribuyéndo:>r~ :: la 
. , 

~J.J~(.!.;.10:1 ~h~ ObJt:!:tO~:i 

ticas demuestran lü valia .J.~1 indivi:1uo. Es por ello qu:~ B0ckel::iann indici:i 

:¡ue, en •:!l presente, el nivi:=l d·.'? consu.¡¡o es el qui:! se.1;Jl<J. lci distribución 

de clase, pu(~~to que quien pvs·Je ''e~ lo '.JUe tiene", co:'.lo u.gr. 1:!ga. Guins':Jerg 

(1936). Cada in:Jividuo, p'.1r lo tanto, lucha por obt~ncr un lugar de:itro 

de la clase dominante, en lugar de col~borar co11 su grupo o los miembros 

de su clase pac1 ~~edificar la estructurn ,=conÓ:nica y social que lo opriwe. 

Entre los productos que el merc:ido ofrece para ser consu~idos figuran 

los mensajes distribuid.os por los medios a~ C8~unicaciÓn, que se inscrihen 

en la amplia gar.El relativa a la ocupación del ocio, AJ decir de Lefebvre 

{193~}, "el ocio es el espect~culo generalizado", por lo que debemos ínter-

pretar que lo que se habia considerado un logro, obtenido por el esfuerzo 

desplegado, en el que el ser humano realizabu alguna uctividad diferente 

a aqu¡lla mediante la cual obtenf a su sustento, ha pasado a transformarse 

en un modo de matar el tiempo libre, para que ~ste transcurra sin que 

el individuo se d¡ cuenta, sin que tenga que participar de otra forma 

que no sea la mera observación pasiva. 

Por otra parte, los medios de comunicaci~n se han convertido en mediadores 

de la e>:periencia. 1\s.i, es cada vez mas frecuente que los individuos 

depositen mayor confianza en lo que los medios les sañalan como realidad, 

que en la posibilidad de tener acceso a ella a través de su e:<periencia. 

La si tuaciÓn de mediador de los medios puede preverse que continuará acen-

tuándose, en forma de que la interpretación de la experiencia puede llegar 

a ser tan marcada que las acciones individuales sÓlo adquieran sentido 
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al ser considerad.3s a tr3•1es ae algún m~dio, sicnd~ i~c.:0:7'pr2nsi~l·3S u! 

apreciarlas directa~ente. 

mensajes en los cu-:ilo.:: le resultJ .J.if~c!l de:din:iar lo r~al -1~ lo ir:r.;::a.l, 

lo presente d~ lo ?-.lsado, lo µrÓxi:.i:> ::.le lo .:ljen"J. 'i'o-Ja .:::o tr.Jns:o.r-::-.a 

en espectáculo, pr-esentado con profusión :1•~ tGcnic.:is for:1ales que res:.an 

brillo y validgz a la experienci3 personal (Dockcl~ann 1985, ~.2·15) 

' ' Ade:nas, ol indivijuo no le es µosi~)le, en lu soci'2dad conte1:1;ioranea, canee-

bir por si nis:7lo o definí!"' .:;us propio;; int•:res0.s o nocesidadc::!s, sino .::,u1: 

debe utilizar las redes di; . ' 
co:~un1cucion "nor~ativas, infor:J:ltivas, int.er--

pret::iti·1as re:iuladorus d'!l idio~:ill 11, sin que pu2du vu.l~rse 

de la ºautorrefle:-<ion y lo3 cont,1cto:.> p2r.soilalcs 11
, co:10 des:.3ca Joc;~el::t:i.nn 

(p. 22). Asi, está aisla-Jo hasta dol conocimiento d3 si r:tis:n;J, pues~o 

que la ideología dominante a trav~s de lo:::; ;n.~dios le dice como es y ¿3 

un valor a lo que hace, a la par que lo estimula y lo distrae, sin que 

tenga conciencia de que debe adjuJicar tiempo pru conocerse a si mismo. 

De manera semejante, las vivencias o experiencias personales han ido sepa-

rándose del sentido o propÓsi to paru el que originalmente fueron :lesarro-

!ladas, dado que no percibe el efecto o consecuencia inmediata de lo reali-

zudo. Cor7to también scii¿¡l'1 Svcb~lm.:inn: 11 Ltl experiencia d.J. t·~sti:nonio no 

ya de una relación reciproca entre un sujeto y un objeto consistente en 

sf mismo, sino que se manifiesta como un momento dentro de un proceso". 

Este proceso se da, por otr3 parte, dentro de "sistc:n3.s parcL1les estancos" 

en los que se ha estructurado la sociedad, cuyus conexiones no son siempre 

evidentes (pol.itica, ciencia, fumilia, cultura, economia, etc.). El indi-

viduo se concibe, entonces, en el entrecruce de todos estos sistemas en 

los que desarrolla su experiencia, sin identificarse totulmente con ninguno 

de ellos. Su unica posibilidad de identificación se logra, en consecuen-
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cia, a travas de lo que p.:isee. Lo p"Jsefdo, aun si n:::i lo c:::::::r;::a.!:':e con 

nadie, perma:-H.~C'2 co:no algo e:-:traf1o a l;J ~-~!'.'sona, ;?·.:?.r::i ¿e t.:id . .3.3 fo:-~as 

di::finc co::10 po.3e·:Jo!', c..::n contr . .:.ip·:>.sici~;i con loD r1vJ:ics, les ·TE~ :":o son 

?:st.o~ ~1f.:!rcibillos, ' S :_ :11 s:~:JS, 

Por otra ~arte, la co~~etitividaJ ·~:itra 1~3 =~~0~~ras Je !a soci~Jaj ace~:ua 

la frag:nentaciÓn de ~-!St·:i, puGsto que~ c.:d.a. un:J J:; el los luchJ. p-::Jr 5US p!'.'o-

pias aspiruc1onr~s. Cona señdla Re:nus (1931.): "La luch.:i por ~=1 ::_J:r2st.i·:;io, 

el puesto, el c3r.J.~]o, e:i ~lti:n3. in3tancia, r...or les p~lduños ·Je un es:.3'.:'..13 

inseguro, c.:i:nbiante y vulnerable, hd rel~ga.do en el ciu8J.:1a:io '."",oderno, 

mas aun en el ur!:::nnita, el antiquo interc:s ·.:;ua tenia ~r otros ele::12n:::s 

de la vida cotidiana n~nas agitad~ y mentir0sa, donde sa tie:ie que actu3r 

bajo un continuo script en el marco de la aglomeraci~n''. (p. 337) 

El individuo respo:ide, entonces a su neccsida:l de co::,unicacion inte:-car.i!Jia!}, 

do mensajes que no llegan a darle una posibilidad de comunicar lo :¡ue 

real;nente siente, le preocupa, piensa, ' dnsia. En cons~cu¿mcia, su es:.a;Jo 

de inco;.iunicaci~n le provoca una situacibn de "angustia en for-mu de te::ior 

a la co:nunicaciÓn que se desea, o co:no sentimiento de soledad" (Castilla 

del Pino 1979). 

Como expresiones en las qua se observa la inco~unicaci~n, este autor desta-

ca el aburririiento, a trav~s del que el individuo derauestra la :alta de 

interés que le despiertan los objetos p!:opuestos por la sociejad co:no 

bienes de consu~;¡o. P.de:nas, tales bienes se han co:1stituido en :=etic:i.e, 

es decir que hun pasada a poseer un valor simbÓlico para los ;.iienbros 

de la sociedad, ajeno a su aplic'1ciÓn práctica. Por esto, el indi vi::luo 

no llega a relacionarse directamente con los objetos, sino con lo que 

los mismos representan y la gratificación que puede extraer de ellos quien 

los posea no es por la función esp3cffica que desempeñan en su vida, sino 
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por lo que la ideologfa dominante lea adjudique, c~mo projucto je 3St~tus. 

Como sucede con todo fetiche, su p::i3ee1or no perci~ir.'.Í que ~13 col:nado 

sus aspiracioner; ,:il poseerlo, !":;ino quo se encont::-1rJ p0!'":nane-nLer.:~~t.e insa-

tisfecha. Esta misma t~~tichizaciÓn la encontramos en c~:dnt.·:> d ~J. J.:::::::i:-1 

desplegada por el individuo e11 su trabajo. As{, ld d~)lic2:ior\ 1~ s11 en~r-

gia en la estructura productiv.J ' no se vc:ra reco:n;"Jr:ns.3j::i .:1..:: acuer::o .Jl 

beneficio que la comunidaJ ohce:1ya, ni se9~n el esfu·~rzo desplegado, sino 

por la definici~n soci:J.1 que se da a esa .:ictivirJad, la que se ::.:ra.nsfor~a 

por lo tanto en un fetiche. 

resulta alienante porque la gran mayoria de las p0rsonas no consi-:pJen 

observar más que la parte del procüso ¿n el que desarrollan su actividad, 

sin compr•ender cuál es el resul t'ldo ni poder reconocer su identidad o 

expresarse a trav~s suyo. Pero, ade~~s, la apreciaci¿n social que c~nsi-

guen tampoco les satisface como forma de identificación salvo a esa peque?ia 

minarla que constituye la élite donde reside el poder de decisi~n, deter:-:-ii-

nado, de igual forma, socialment~. 

En el trabajo, por ejemplo, la técnica se ha ido separando '.lel proceso 

creativo que la produjo y por lo mismo no sirve de medio de expresión 

ni al inventor ni a quien lo aplica, como indica Dorfles (1935 l. Este 

autor agrega: 

El depender de tales técnicas, no ya de individuos singulares 
calificadÍ.sirros (no sÓlo tecnícamente) sino de equipos de especia
listas; la fragmentación y escisión de las posibilidades cog
noscitivas tendentes a un fin determinado; la presencia de técn1 
cos expertfsimos pero sólo en ramas p3rcelarias de determinados 
ciclos operativos .•• (hace que ~e dél la p~rdida de un telos 
integral al que esa determinada técnica conduce y la dependencia 
de individuos destinados a fases 'elevadas' (técnicaménte o 
cientfficamente)de otros colocados en escalones inferiores, 
lo que hace que quede subordinado tanto el resultudo final como 
el mecanismo conceptual {cientÍ.fico, lingüistico) planteado 
en base de una determinada fase operativa... tlo se trata de 
una esclavitud impuesta, sino voluntaria; es por lo tanto una 
suerte de banausfa autoinfligida. El resultado de semejante 
si tuaciÓn es el de una agudizada mi togogia de muchos factores 
técnicos {y en primer lugar tecnolÓgicosl. El asp~cto mitico 
está presente casi siempre en cada forma de tecnolog1a especia-
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lizad{sima para quienes jisfrutan d2 ella pasiva~ente, jesle 
fue~a... (por lo qu•2 el los) .su f rcn una su.:~rte de i'.""lpacto ::1i -=.o
poyetico (por la e:.:trafí3za, el r':li ster io, la ~xtr Jordinar ii ef i -
ciencia de L1 t:ecnologÍ.3 s1ntJUlórl. El asp~c~o ;:üti;:;') resultJ. 
activo tai'1.bi0n con r::!sp·~cto a los t)ropios tvcnicos i1:1plicai.los 

en la particular 3.Ct.ivi·J3d aluji:b, los 
actuar libre:nente fu~ra •.L~l 'envouternent 1 

viert~n ~~su µre3,1. (p. ~G) 

cuales, en lu9ar de 
tocn~l~gico, 3e con-

En consecuencia, el l1o~bre se encu~ntra alicnJJo ''por p~rdiia '10 intencio-

nalidad ••• entendian~o p~r ella 13 insuficiente tel0ogizacion 11 del µrocoso 

t~cnico 11 cuya conciencia se l1a pe~dido 11 • Pero adcm~s, la t~cnica ha adqui-

rido un "carácter fetic:ifsti.::::a, ck:1i:io a "la falta de conciencia de todo 

el proceso t,3.-:nio-) '/ lu 
.. ' 

esc1 .::1on entre el r.omento creativo e invqntivo 

y el momento ejecutivo y producti•::J de la mis:na 11
• {Dorfles, 1935 p. 50). 

Como Marcuse (1971 J, interpretando a :-tar:.:., menciona: 11 El obrero alie:ia:lo 

de su producto está al :nism::> tie:np'.) alien.3.d.::> de 3.i mi.;~o. Su propio traba-

jo ya no es suyo y el hecho de que se convierta en propiedad de otro acusa 

una expropiación que toca la esencia misma del ho::ibre" (p. 272). Si en 

estas palabras el concepto de alienuciÓn es utilizado para indicar la 

ruptura entre el traba jo asalariado y la propieda::l o doninio sobre el 

pro:1ucto o resultado del mismo, co;no aclara Marcuse: "Esto vale tanto 

para el obrero (el productor expropiado) como para el que compra el trabajo 

de ~ste. El proceso de alienación afecta a todos los estratos de la 

sociedad, distorsionando las funciones naturales del hombre. Los sentidbs, 

fuentes primarias de la libertad y la felicidad, segun Feucrbach, quedan 

reducidos a un solo sentido, el sentido de la posesiÓn" (p. 273). 

Además de estos aspectos relacionados con la apropiación de los bienes, 

Marcuse también enfatiza que: "El trabajo separado de su objeto ·es la 

alienaci~n del hombre con respecto al hombre; los individuos est~n aislados 

y enfrentados entre sL Se relacionan unos con otros m~s bien a través 

de los bienes que intercambian, que a través de sus personas. La alienaci~n 

del hombre con re.sp...=-cto a si mismo constituye un extrañamiento con res1x~cto 
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a todos los dem~s ho~bres 11 • (p. 274) 

;i.s{, el ho~bre aislad::> de sí. mis:no y de lo3 demás, sg ve separado t.ar:lbién 

del result:i:-Ja de su :1ccian, de su tr.::.bdjo, quG pJ.r~c12 carecer de otro 

significado qJe el qJ.e sxial::1~:1te se le a1judic~. S3tos el2~::!ntos que e.!=;t~n 

pres.antes en la genera.::ibn dd la incomunicaci~n a nivel i:i':ii•11du3t, contri

buyen tambi~n a que se repita a nivel interpersonal. 
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I.2 La inco~unicaci~n a nivel interoersonal 

Co;no hemos obsP.rvado, el i:idi·1iJuo, ademas de las care¡;lcias qu12 pueda 

o no percibir en cuanto a los satisfactores de sus necesida1es primarias, 

de todas maneras se sentir~ insatisfGcho y solitario. ?ar otra parte, 

esta insatisfacción no puede ser c:-:presada, porque los canales para dar 

a conocer lo que sentimos han sido cortados: unica;nente nos es permitido 

comunicar lo impersonal, dentro de la estructura de temas que la sociedad 

impone. El hombre debe d8senvolverse, entonces, como si fuera un ser 

integrado con su grupo social, aun si para lograrlo debe dejar de lado 

la posibilidad de una relacibn l.nti:aa con los otros. Co:no señala Castilla 

del Pino (197~), la comunicacibn que se da en general, aun entre el grupo 

de amigos intimas, mantiene una atmbsfera de cordialidad ligera, en la 

que los mensajes se desarrollan en la 11 mera jocosidad 11
• A esta incomunica

cibn el hombre la acepta co:ao si se estuviera comunicando realmente, pero 

percibe de todas maneras que está aislado de los demás, a quienes hay 

muchas cosas que no dice y quienes, a su vez,le han de ocultar gran parte 

de lo que son. 

:·!ientras este doble ocultamiento pueda mantenerse a nivel inconsciente, 

el individuo se co;nporta en sociedad en forma adecuada, construyendo una 

falsa conciencia de que actúa en libertad y que se comunica con sinceridad. 

Aleja, de esta forma, el temor ante la comunicacibn real, que la concien

cia de sí. traerÍ.a consigo, y mantiene la relación interpersonal a través 

de lo que representa ser. 

Para evitar reconocer su aislamiento, el individuo puede adscribirse a 

un grupo, aceptando a:nn propias las conductas rituales de éste, a pesar 

de que no cuestione ni comprenda el sentido de ellas. Tales conductas se 

hallan gobernadas por un sistema de cbdigos que lo distancian de quienes 
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no participan de esa unidad social. Sin er:1b3.rgo, la co::tunicacion entre 

103 mie:Wros d9l g!"upo se li:1ita a los rit.uales d9 contacto tradicionalas 

y normas 11 cuyo co:Y::.12ni80 significante ~sta gilstad-:J, des:le •.JU~ los roles 

sociales y culturales n8 C8ritr3~~ ya vi~~'Jlaci~~ ori~inal algünd 11 (3ockel-

mann, 1935 p. 252). 

Por ello puede ufirmars:=! con Custilla dGl Pino que, aun entre personas 

co:iocida.s, el diálogo no incluye tB~as .:iue involucren la esfera intima, 

Cuando esta norma de comporto.niento social se rompe, la persona que la 

violó provoca inco~,Jdidad en quienes la escuchan y dsrruestr-:1 su debilidad. 

Se.ha observado que por lo común este transgresor tarta~udea o se encuentra 

en estado emocional trastornado, su.lvo que se trate de un niño pequeño, 

que no ha internalizado aun la nor:oa, lo que ha llevado a la cultura popu

lar a elaborar el refr~n d~ que 11 sblo los niRos y los locos dicen la ver

dadº. 

Por el contrario, la interrelación se desenvuelve fluidamente cuando se 

deja de lado lo espontáneo y lo intimo y se limita a lo convencional, 

lo estereotipado y ~itual. 

Además, si la experiencia individual se halla mediatizada por los medios, 

estos ta:nbién han avasallado la conversación interpersonal, de un individuo 

con otro, en la que pri:nan los "temas" propuestos por los medios. /\un 

si se puede tomar una postura que no sea idéntica a la de éstos, igualmente 

la atención sobre el tema es impuesta e/:ternamente a los intereses indivi

duales, o a los especificos del pequeño grupo. 

AsÍ, la comunicación interpersonal carece de intensidad y sentido, dejando 

su preponderancia ante la p::>te:icia de los t:1edios de comunicación de masas. 

Bockelmann (1985) saaala que la conversación se presenta en la actualidad 

como "caricatura y plagio" de los mensajes de los medios, a pesar de ser 

la for:na comunicativa sobre la cual más posibilidades de control posee 
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el individuo. Ade~~s, la comunicacibn interp~rsonal o=upa s~lo la ?arte 

del tiempo libr2 ':¡ue no abarcan las estruc:.uras del oci:> ·::Jrg3niza::lo y 

utiliza para ello Jos 11 desp2rdicios de lo co:aunic3cio:-¡ de ~.3Sa3" {?. 24.S), 

sin que sLrva p.3.ra hacer sentir su pYler vincula:ite ent!"1~ l.Js individuos 

o consideración de c.:>nceptos en discusión, dado que se la b3sa en los 

contenidos que proporcionan los medios de masus, sec:.oriza:los _;>ar te:na. 

En realidad, quizás resultarla bene(icioso suspender esa parojia de co~~-

nicacibn no comunicativa, puesto que que1ar1a en evidencia el aisla~iento 

y la incomunicación. 

Por atril p3rte, esta . ·' comun1cac1on in ter persona 1 11 priva da" co:npartL1 en 

el pasado las mismas reglas de atención que los me:lios; en el presente 

éstos siguen pautas totalmentC! diferentes, ya que deben utilizar formas 

cada vez más if.1LJ.J.Ctantcs p7.:!r3. captura!'.' la atención J.el au~itorio, aun 

si permanecen dentro de los mis:nos sectores tc~~tic:>s. AsL a medida 

que las pautas de conducta fueron modific~ndose y los satisfactores consi-

derados como básicos se ' fueron haciendo mas numerosos y sof is:icados para 

mantener el crecii:1iento del aparato productivo, ta:n.bi~n la fo::-:na de perci-

bir individualmente los mensajes transmitidos fue variando y se establecie-

ron ritmos mas acelerados para el consumo de productos de comunicacic~m 

y éstos se hicieron más llamativos en cuanto a formas y contenidos, esta-

bleci~ndose t~cnicas depuradas para logrJr impacto e intensificar la aten-

ciÓn. 

Simult~neamente, se ha percibido en las costumbres y reglas de urbanidad 

un aligeramiento del control o de la etiqueta, en cuanto a las relaciones 

interpersonales, que se dan con mayor flexibilidad o familiaridad. Este 

contexto de convivencia no aceren, de todas' formas, a la co:nunicaciÓn, 

sino que permite esconder la falta de comunicación. En efecto, la genera-
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lizaci~n del tuteo o del salujo de beso no indica que las diferenciaciones 

jerárquicas o generacio:iales se ~1yan niti9ado, sino Únicament·3 una nue'la 

forma de abordarse o una nor:na distinta de co;nporta:niento, que no ::i.odificu. 

la intenci~n o el contenido de la relaci~n interpersonal. 

Uno d8 los grupos soci~les m~s p3qu~rios en los q~e se evidencia la situ3-

ci;,n de incomunicacicSn en la que vive el ser hu~ano en el _pri:}sente es 

la familia. Co:no s.~ñala Bockel::1unn, al irse a::-.?lian:lo los limites de 

la esfera p~blica, el ámbito de la intimidad es empujado ••• hacia la peri-

feria de la sociedad". (p. 258). Con ell~ esce auca~ a~ir~a no la disolu-

ci6n progresiva de la familia, tantas veces pregonada con fines de aterno-

rizaci6n por parte de elementos reaccionarios, sino m~s bien que la funci6n 

de ésta se ha ido modificando y su interrelacibn con el resto de la comuni-

dad ta:nbién. 

AsÍ, por una parte, la familia ha perdido su papel de centro de la produc-

ciÓn social, al irse introduciendo las personas que la componen, primero 

' las de se"o masculino y en fechas mas recientes las de se:-:o femenino, 

a instituciones laborales ajenas a ella. Además, mucha de su importancia 

corno elemento de inter~alizu.ciÓn de valores, normas y socialización tambi~n 

se ha perdido, al encomendar a los niños desde edad cada vez más temprana 

a instituciones educativas, a la par que los medios de COQunicaciÓn comien-

zan a transmitir la ideologfa do:ninante, recibida sin inter:nediaci~n de 

la familia desde la primera infancia. Esto no equivale a afirmar que 

los medios.han socavado la autoridad de los padres como fuente de sociali-

zaciÓn quasi ' . un1ca, sino mas bien que los medios han venido a oc•Jpar el 

vacío dejado al mo:lificarse las funciones de la familia nuclear y de la 

ampliada. 

De la misma manera, con frecuencia los miembros de la fa mi 1 ia reciben 

parte de sus alimentos en su lugar de trabajo, guarderias o escuelas, 
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perdiendo entonces la familia su exclusividad cono instrumento de ?r2ser:va-

ciÓn de sus miembros. Otro tanto podria decirs2 de la or:ien:3..:iÓn vvca.:i.o-

nal, la recreación y el deporte, el mant·~nir.nent.o rJe lJ ..;.J.!L:i ~ ~J 

a las enfer:nedadBS. gueda; en t::J:1ces, la f3;).i lia red u e ida ~:: á.:::.:..:..1:-'·2!!1'.:e 

a una unid:d d0 consu!Tlo, sea est0 de s:;itisfa:::.:to::~s básicos .:-o:::.:> je l:Js 

que confierQn prestigio o sirven para integrar a sus :-nie~br:Js al g::u:xi 

social al que se adscriben. 

Por todo ello puede afirmarse, junto con 3ocl~el:;\ann, que a la ?3r ::;.ue 

sus miembros se van integrando en diferentes gru~os e ins:.ituc.:!..:J:1es, la 

familia como tal ha ido perdiendo los lazos que la ' unian a otros g::u;>os 

sir.iilares de la co;nunidad, haciéndose cada vez m~s privada. La. ca'.nunica-

ciÓn interpersonal dentro de la familia, aun si se ha r.1antenUo, no tr3s-

ciende ya los lf~ites del hogar para constituirse en parte de la opini~n 

p~blica ni marcar las pautas de esta. Tales pautas enanan da otro tipo 

de grupos, instituciones, organizaciones o agrupaciones for;:E1les que cuen-

tan con estructuras de canalizaci~n e integ~aciÓn y que responden a deter-

minados intereses, por lo general dominados por la ideologia que res;xinde 

al capital y a un cierto orden social. 

Pero el mismo proceso de incomunicación que sufre el individuo lo em;iuja 

al ~mbito fa:niliar, en donde transcurre la mayor parte de su tie.11po dedica-

do al ocio. En efecto, la centralización de una gama cada vez más a:;i;¡lia 

de actividades recreativas e informativas en el televisor, hacen que sean 

menores los atractivos que puede ofrecer lo externo al hogar, y los indi-

viduos tienden a pasar una mayor proporción de su tiempo li:Ore en sus 

casas. A pesar de ello, la familia no ha conseguido transfor::iarse en 

un elemento de oposición a la incomunicación, sino que, por el contrario, 

es una "coartada para el aislamiento", como indica Bockelmann Cp. 242 l. 

En este contexto protegido, el individuo puede evitar reconocer su enajena-
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ciÓn y encontrar nativos para conservar la segregación del resto de la 

co~unidaj. Sin embargo, mantiene con 103 otros wicrnbros del gru?O fa~ili3.r 

una comunicación que abarca poco de lo r • 
lnt.lri'.O! en gene?:al se re pi te en 

ese ámbito privado lo que· circula par ~l ;;u::-,lico, con·1ivi0n:i'J si:i q'..!c 

exista co~unicaciÓn. Al decir de Bockelmann, lo privado se reduce al 

11 sf mismo 11 (p. 259). 

En relación a la comunicación dentro de lu fnmilia, so:1 irnportant·2S la.s 

aportaciones de los tebricos de Palo Alto. Co:oo indica Watzlawick (1932), 

en la familia se reproduce la mis:ua adjudicaci~n de roles que se da a 

nivel social. Asf. dentro de ella cada miembro acepta el p~pel que se 

le ha adjudicado y lo re¡:>resenta, sin p::ider escapar del mismo, salvo que 

se produzca un fuerte conflicto. En esta forma, la fa;.tilia actúa co:no 

un subsistema en el que la co~unicaciÓn se desarrolla segu~ patrones re~u~-

dantes, sin lbgica en cuanto al contenido, sino sÓlo la que nace de la 

misma interrelación, como si se tratara de un 11 universo cerrado", en el 

que las palabras se utilizan como herramientas que expresan "superiori:lad" 

u otro elemento de esa relación ºy por ir:iplicaciÓn, de sf mis!'!los". Sst3. 

idea de universo cerrado se complementa con la observacibn de que existen 

casos de interrelacibn patolÓgica, en los que las personas que integran 

el grupo o la pareja se comunican en forma deficiente o que propicia el 

conflicto permanente~ente, mientras que fuera de esa relacibn el co~porta-

miento y la forma de comunicacibn de cualquiera de ellos resultan a:lecua-

dos. Sin embargo, esta interrelacibn se encuentra unida, como un su~siste-

ma dentro de un sistema más am¡:>lio (pareja, fa~ilia, comunidad, sociedad), 

al que cada uno de sus miembros se integra en forma diversa, horizontal 

y verticalmente. 

Des:le esta perspectiva tebrica, entonces, la familia, como cualquier grupo 

en el que se dan relaciones interpersonales directas y estrechas, puede 
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generar toda una estructura de mitos y ritos :¡ue gobiernan la co'.'.\uni:::a:oiÓn, 

impidiendo que cada quien se !:luestr~ co1:-10 es, aunque se:t en ese ?equeño 

ámbito, ni que tenga espacio para e!-:prQsar sus necesidades y co::-1!):'.!!"tir 

sus exp~riencias. 



- :?O -

I.3 La inco~unicacibn a nivel social 

Cada individuo participa en diversos subsistemas ~ue confornan la estructu-

ra social, uno ~!e los cualt-:-'.:;, 1::'! f.-1:ni 1 ia, ~i'.~ h,_:i •1ist0 rf]duci:1o ül su::nnis-

tro de un marco afectivo y de su!Jsistencia, co::t".:> '/ª se !"'la co:nent¿ido. 

Los demás subsiste:nas en los qu<J se entu)cruza la activi::lad individual 

cumplen tambi~n una función esp~cifica que es concebidu con frecu-?ilcia 

como unu purte frag::\entada, en relación a , las otras, fo;;\entando así la 

imposibilidad de aprehen'.ler la rcalida~1 qlobal:nente. De esta ~anera, 

el área de lo poiitico regula lo r·2.lati vo al poder, lo üconÓ:nico ab~r:a 

todo lo relacionado con el dinero y la seguridad Platerial 'J ello perC1ite 

desligar esus áreas de la vivencia y de la acción personal. 

Esta situacibn individual repercute en la situ3.cio:i de caja uno :Jo los 

sistemas parciales, por lo que dentro de ~stos se han establecido nedidas 

concretas para paliar el aislar:üento en que se encuentran con res;>ecto 

a los demás y la falta de comunicación en su interior, entre sus mie:nbros. 

Entre ellas constarían los ~rganos de co:nunicaciÓn interna o boletines 

de las instituciones, las jergas o idiomas de cada especialidad, la clasi

ficación de la informaci~n por niveles y ternas y otras formas de incre~en

tar la comunicación, que serán consideradas más adelante. 

AsÍ, cada subsister:lJ. construye un21 serie de p~culiJ.rid.:ides que son propias, 

con el deseo de que quienes intervienen se identifiquen, en oposición 

a los dem~s subsiste;nas. Ello no significa que existan en la actualidad 

grandes diferencias que separen a la sociedad en clases con co~porta;~ien-

tos, norwas y costumbres m¿),rcadamente diferentes. Por el contrario, los 

miembros de la sociedad se desenvuelven segÚn pautas de comportamiento 

uniformes, regidas por una ideologl.il que concibe al mundo y al ho::ibre 

según los intereses de la clilse dominante, como señala Guinsberg ( 1995). 
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Como ya se ha mencionado, el principal patrón de di feranci3.ci~n es el 

nivel de consumo de productos que marqui=rn el estatus. La diferenciación 

social por el consumo indica, seg~n Sourdieu ( 1935), que todos los grupos 

sociales urbanos partici?~n y~ de una ~is~a cultura, con los ~is~os gustos 

y aspiraciones. La si!:uacion difi.ere de lo que sucedi.a hace sÓlo algunus 

décadas, mo:nento en el cual la posesión de un ciert.o titulo profesional, 

los antecedentes familiares, el acceso a ' la ed.ucacion, el circulo de amis-

tades, serv!an co~o medio de mayor relevancia par~ la ajscripcion social. 

Hace maS tie~po, la diferenciación era tanto mas notoria porque ca1a gru?o 

poseia un contexto cultural diferente y sus mismas aspiraciones y posibili-

dades de acceso a cierto estilo de vida se encontraban lir.litados a lo 

que era adecuado para ese grupo, si tuaciÓn que se percibe en los paises 

periféricos. 

En Hé:<ico, por ejer.iplo, la diferenciación mas notoria existe, aún en nues-

tras dfas, entre la población urbana y la rura 1, incluyendo entre ésta 

Última a los grupos que viven en las ciudades pero que proceden de una 

migración reciente del campo. Seg~n relata Kaplan (1983), estas diferentes 

normas de conducta pueden medirse en los salones de baile de la ciu:lad 

de l-téxico. En aquéllos en los cuales el importe del servicio impide la 

entrada de la clase baja, el pÚblico sigue formas de comportamiento seme-

jan tes a las de cualquier sitio del mundo occidental: acartonamiento sin 

evidencia de alegria. Por el contrario, en los salones populares se man-

tiene una convivencia entre la concurrencia mucho más abierta y expresiva, 

aun entre personas que no se conozcan previamente. Sin embargo, corno 

indica Eco (1988, p. 15), en la actualidad "las clases subalternas (tienen) 

acceso al disfrute de los bienes culturales" que en ~pocas previas les 

estaba restringido, aunque los mensajes siguen estando "formulados según 

el cÓdigo de la clase hegemónica" (p. 30). 
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Por lo que respecta a las zonas urbanas in:egradas a la socieda1 in~ustria

lizada, sobre las que se centra este trabajo, el nivel de consu~o ?ª=~ita 

la delimitaci~n de clases, bas~ndose sobre todo en la obtenci6:1 do cie=tos 

valores simbÓlicos {!Jroduct\)S d~ ciert;;,s ~narcas, vacacicmes en ciertos 

sitios, actividades culturales o recreativas de cierto tipo). Otro indica

dor de adscripcibn es la 11 participaci~n en los aconteci~ientos te~atizajos 

p~blicamenteu como indica Bockelmann (1985, p. 242), De esta nanera, no 

ya lo que se denomina co:-no nivel cultural, sino la posesión o consumo 

de bienes culturales sirve de barrera que i:npide el acceso a la clase 

dominante, proporcionando,· a l¿i par, influencia y prestigio que pe!'niten 

incidir sobre las normas que rigen el estilo de vida y el contenido i:leolÓ-

gico de toda la población, Simult3neamente, los miembros más destacados 

de este grupo, a los que Lefevbre (1972) coloca en el Olimpo, sirven como 

personajes meta 

dad de consumo. 

en los que se encar:ia el ideal de vida de la sacie-

Todos estos indicadores selectivos sirven para mantener el aisla::üento 

del grupo social que los obtiene, en relación a los demás, establecié~dose 

seg~n Touraine ( 1985) "la jerarquia por la jerarquia", As1, aun si la 

discriminación ya no es tan notable, la fa 1 ta de una estructura social 

que promueva los lazos solidarios entre los miembros de la sociedad preser

va y acentúa la segregación, la cual no por dificil de ser justificada 

racionalmente resulta menos ostensible. 

Existe, entonces, una relación de ri va lid ad entre todo el gru?Q social, 

que se refleja también en las relaciones entre las naciones. La población 

de los paises dependientes o periféricos ha internalizado la ideologia 

de los paises centrales y su comporta::liento y actitudes están regidos 

por lo que estos Últimos han definido co:no adecuados. /\si, al igual que 

los no poseedores, se minusvalÚan en relación a la población de los paises 
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dominantes o centrales. 

Pero, es en la vida urbanu en donde se expresa, en todas partes del :71Urdo, 

el nayor grado de aislamiento del ser humano y la inco:-aunicaci~n qu•3 ;:¡a.de-

ce. Según H. Lefebvre (1984), lils grandes ciudades definen el ti?O de 

vida actual y cada vez incidirán en m~for proporci~n en el rit~o con~e~?o-

. 
ran-:o. 

La Única vi.a de expresi;,n de si misno a la que queda reducida la coMunica-

ciÓn en la vida contemporánea es la de lo imaginario, del mundo interior, 

Pero aun este mundo es encauzado a través de los r:ledios masivos que le 

ofrecen canales, e.st.n1c~a.:bs en los te~as institucionalizados, e~ los 

que se exhiben "los signos de la violencia y del erotismo ofreci:!os al 

consumo" (Lefebvre, 1972, p. 195). Este mismo autor señala que la expre-

siÓn (entendiendo por ella "la palabra po~tica y critica") tambi~n ha 

sido coartada, y que cuanto más se la institucionalice, para a¡:oy-"1' su 

desarrollo, mayor peligro existirá que quede formalmente encerrada en 

un, ghetto más, el de la inteligencia. Por eso afirma: ";.1ás vale la perse-

cuciÓn que el derecho a la impotencia" (p. 197). 

En cuanto a la opinión pÚblica, si la consideramos segun la definición 

de Habermas (1981), como suma del sentir de los miembros de una comunidad, 

ha ido perdiendo ese sentido. En la actualidad existen diversas "opinio-

nes", encauzadas por los intereses de los sectores dominantes y que a?oyan 

las concertaciones de los representantes de tales sectores, llevadas a 

cabo previamente, "en forma no pÚblica", como aclara Bockelmann (1985, 

p. 32). La principal forma de acceso al .pÚblico, ron el fin de impactar en 

su opinión, es la publicidad encaminada a incrementar el consumismo, 

pero de manera semejante se transmite la ideologÍ.a de consumo a través 

de emisiones no publicitarias (comedias, información, pasatiempos, comenta-

rios). 
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Esta primada de la ¡mblicidad inci ta·jon al consumo ha trascendido a 

todos los á.mbi tos del quehacer hu:nano, d~svincul~n::lolos de su objetiva 

original. 

Se puede ha::ilar 
( 

asi,, por eje:nplo, el~ un 11 :7t~r~eting pal itico 11 a tr.:ivés 

de los me1ios de comunicaci~n, en el qu~ no se fo~enta la critica de los 

progra~as de acción, sino la sensación epid~r~ica acerca de los personajes, 

por parte del pÚblico fragmentado. 

Por otra parte, la incomunicaci~n se ha agudizado debido al distancianiento 

entre el productor-emisor del :nensa je y el consu;:lidor-rec9ptor de 1 r.iis:no. 

Al irse haciendo cada vez m~s sofisticados los medios por los cualas el 

mensaje se transmite, el concepto de 11 e::üsor 11 ta;.tbicn se ha diversificado, 

incluyendo diferentes funciones, que son ejecutadas por distintas personus, 

entre las cuales, e11 general, no e~iste una cornunicaci~n intensa, Todas 

las fases de la ernisiÓn quedan cor.'\pren:lidas en una institución emisora 

que está separada de la esfera del receptor, ese ente anónimo y fragmentado 

que hace uso de los medios. 

Por to:fo ello puede afirmarse, junto con Eco ( 1933), que es necesario 

reconocer a la estructura de los medios co;no una parte de la "industria 

cultural", en la que se observa la misma disociación entre las partes 

que intervienen que en cualquier otra área productiva. A esta mis:na pcrs-

pectiva se adscribe Prado Pico (1935), cuando menciona los obstáculos al 

logro de una co::lUnicaciÓn efectiva a través de los medios e in:Jica que 

ello nace de la lÓgica productiva de tales medios, que se encuentra enrai-

zada en la tnisma estructura de la sociedad en la que vivimos. Las carac-

teristicas más notables de ella que este autor menciona son: 

- La información que brindan los medios masivos se halla fragmentada, 

descontextualizada y rodeada de detalles superfluos. Todo ello reduce 

la recepción del mensaje a un acto en el que es imposible la interpre-
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ci6n de la in~or~a=i~n o la inscripcibn de esta dentro de una r~ali-

dad pr6xi~a al recepcor, ~anteni~njolo co~o espectador da un es;~c:3-

culo ya nantad~, so~re el cual no tiene ni~~~n control. 

La infor:naci~n se nrúd:J en un : lc.t)'..l 1:1! n te r-ru;;i.91;:'..o, en el qu·a .sa 

suceden r~pida~ente los escenarios. ~o~ ello, 3~~es de poder analizar 

un dato ya S-2 ::1ebe de pasar al si9uien::3, p0r::i3neciando sie:.ipre la 

recepci~n a un nivel superficial, en el qu] tojos los mensajes parecen 

tener el mism:J p9so, debido a que r:l tie:.lpo que se les dcdic3. es 

el miS:!lO, 

- La producción de los mensajes se basa en fuentes que entregan frag-

mentas listos para la difusi~n, de :nan2ra q'.le existe un reducido 

nivel de elaboración por parte del m0<li~ cuyo personal por lo general 

cara.parte los wismos rasgos de superficialidad en la interpretación 

que el pÚblico que actúa co~o receptor. 

- La informacibn proveniente de regiones peri fe ricas o no dominant'2S 

es brindada co:no un es~ectáculo de algo curioso, co~o la desviación 

' de los valores predo:ninantes o como e:<cepcion, co::-ienta<la por un exper-

to en la materia que no es del lugar en donde ocurrib el suceso. 

- El informador o periodista se halla ajeno a la elab'..lracibn, análisis 

y comparación de datos de lo que informa, de :nanera que se convierte 

en un instrumento mas del nedio y rx:i:¡i:r:...~.iye a la confección del mensa-

je en forma iwpersonal. 

- La censura ya no es aplicada segun normas morales o presiones politi-

cas, sin:> que existe todo un proceso de seleccibn da la información 

originado desde la lbqica productiva y desde la estructura temática 

dominante. 

- Los procesos sociales ya no repercuten ni se expresan en los medios, 

puesto que no podrían ser cubiertos de manera similar a "lo noticioso 11
• 
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Si bien en el inicio de los medios de comunicación masiva se observaba 

una concentración en el acceso a los aparatos e:nisorcz, '3sa r:nsma 

concentración se da en la actualidad a nivel de los aparatos dto pro

ducción y las fuentes. 

En cuanto a los contenidos emitidos (Hoberr.us, 1931), puede afirmarse 

que se con::lensan de acuerdo con 11 sector1.3s temátic:Js" que parten de una 

organización que hace converger la conversación y el intcr~s del pÚblico. 

Se pueden emitir posturas divergentes sobre el mismo tema, pero tendi'2ndo 

siempre hacia el consenso. Como cualquier producto ::lestinada al consu¡:¡o, 

los temas pueden µerder poder de convocatoria y atencibn y al desgastarse 

deberán ser sustituidos, salvo que se logre presentarlos bajo otra faceta. 

De esta manera, aún las actividades espontáneas de grupos de presibn, 

laborales, comunitarios, tienen que quedar enmarcadas dentro de algunos 

de estos temas para poder trascender a los medios y que su existencia 

sea reconocida por el resto de la sociedad. Es por ello que la "realidad 

pÚblica", que menciona Bockelmann ( 1985, p. 52) no est~ compuesta por 

un número ilimitado de temas, sino que se excluye la mayoria de ellos, 

seleccionando sÓlo aquéllos que pueden ser cubiertos dentro de lo que 

el pÚblico tiene expectativas definidas. 

AsÍ, se produce una marcada disociacibn del quehacer humano que no repercu

te en los medios y que queda bloqueado o pierde consistencia en cuanto 

a su presencia a nivel pÚblico. O puede llegar a repercutir en los medios, 

pero sin vinculación con el contexto en el que se desenvuelve, para ser 

adscrito a algo exbtico, sin impacto en lo cotidiano. 

En consecuencia, no puede decirse que la comunicacibn de masas cree la 

opinibn acerca de un tema, sino que organiza la opinión pÚblica, aunque 

ello se realice dentro de las opiniones de los grupos dominantes, quienes 



- 27 -

contribuyeron a relevar los te:nas. D·2 esta r.iun~ra los ::i·~:::iios tl 1 hacer 

presentes tales temas, fomentan la to:1a Oe c:oncioncia de la población 

acerca de algo que se JUSt1fica como de importancid, mi~nt~~s s~ 11lvidJn 

otros asuntos al no ser mencionados. 

Cste inventario de ter:tas recurrentes puede s•2r arn.plic.1do o ::i::dificado por 

la insistencia de grupos que no se si~ntun repr:=scntados adecuadamente, 

con los cuales otros individuo~ se identifican. Para que su postura pueda 

trascender, deben incorporarse, de todos modos, a una estructura ya exi s

tente, relacionada con alguno de los sectores te~áticos on circulación. 

Según Bockelmann, "los temas son seleccionados según reglas en las que 

tienen su peso las normativas culturales y los slndro~es sociales ideolb

gicos, aunque sin llegar a determinarlas, puesto que admiten interpretacio-

nes variables" (1985, p. 61). 

De esta manera, los mensajes resaltan ciertos as¡iectos y olvidan otros, 

según los modelos culturales aceptados, pudi;ndose hablar de un "mercado 

de temas y opiniones" (Bockelmann, 1985, p. 77) en el que cada individuo 

no incide directamente, sino que se mantiene mas o menos inmutable, ref le-

jando lo heredado, lo ya practicado. Asi, inmerso en mensajes en los 

que no encuentra relación con la realidad cotidiana en la que vive, el 

individuo percibe en cuanto a los medios de co:nunicaciÓn lo mismo que en 

r~laciÓn a su trabajo, en el que tampoco existe una vinculación directa 

entre su acción y el producto de ella o la materia prima natural que era 

menester transformar para satisfacer sus necesijades. Por esto, vé modifi

cada su "conciencia creadora en una conciencia pasiva y desdichada" 

(Lefebvre, 1971, p. 47). Y, aun si en amplios sectores de la sociedad 

puede haber dejado de existir la angustia por la sobrevivencia, persiste 

un malestar al que Lefebvre (1984) califica de "terror difuso", que aisla 

a cada miembro de la sociedad, al impulsarlo a ejercer poder sobre los 
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demás. 

A esta sit.uucion se surn,;i el hcc'.-io de que los rne:iios electr~nicos p3!'."t~cen 

haber borrado las fr0:--:t 1~:-a.::; 1-:!S,:..Jacio-te:npor ::tlcs:, p-'J~ lJ ..:pi.:--: :_;~ ;,J'J!;;Ja l leg~:

a tener acce~o, si~ultaneamantc, a inf8r~aciÓn p~~v~niento 1e t~~o 01 

glo!)o. Sin e~~3rgo, este ciudajano del ~unjo que ~lJ perdido la priv3cia 

de su entorno al haber::;o uni::icado la in!:or::letcion que co;np3rt·3 con los 

demás, est.1 aislado en cuanto a un niv·2l profun-l:i d~ comu:iicacibn qu2 

implique unu definici~n de si mismo ante su entorr-io. A este aisla'.'71i~:it:.o 

se lo pretende encubrir raediantc la afiliaci~n a grupos socinlc:~ con con

ductas rituales de distanciamiento de los d~~is, e~ los que se co~parten 

normas y estilos de vida. Sin embargo, co;no v~re:nos en el siguiente C3.pf

tulo, la adscripci~n a ta.les grupos sÓlo pcr:nite ad;ruirir unJ: identida:l 

en la que, nuevamente, los valores y estructuras son asumidos sin explici

tarse y existe escasa posibilidad de que se los cuestione o modifique. 

Estos grupos se integran como subsistemas, sin que la suma de los :nis::los 

dé un todo armónico, sino que, por el contrario, 9u-:de observarse 11 una 

especie de racismo generalizado, corolario de la inc3¡:>acídad integradora". 

"Todos con~ra todos", como indica Lefebvre (1977, p. 222) en un conjunto 

que "se mantiene to:3avf.a por un pilar (el disc·Jrso) y una base (la cotídi:!,. 

nídad)". Para este autor es justamente esa rutina de la vida urbana, 

en 13 que cada individuo parece saber lo que sa espora de el, que preserva 

la existencia de lu estructura social. En ~sta, toda comunicación parece 

posible, gracias a las novedades y desarrollos t~cnicos. Sin embargo 

"ya no hay nada qué comunicar". Lo que se comunica es sÓlo lo neutralizado 

por la organización de la comunicaciÓn, ;:iudiendo emerger un diálogo real 

sÓlo como un chispazo, que es pronto apagado, al ingresar al sistema co:no 

un nuevo estilo o genero. 

Es por ello que podemos af irrnar, como explicitaremos enseguida, que el 
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hombre actual, en su bÚsqueda dr; un nivel profundo de comunicación, y 

para obtener un¿1 i::tagen definidJ. de sl :':"lis:no, desarrolla cit.:!rtas rutinas 

con las cuales se identifica. 

En efecto, al adq\1irir o desarrollar un co~port3:~ier1to rutinario o esterco-

tip3do, el ser hu:-:iano consigue ·:l·=finirs·~ como p2rsona, pudiendo entonces 

co~unicarse con los de~~s a traves de ese co~port3~iento, con el que está 

diciendo 11 Yo soy••. 
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II. :'ORi>!i\S SUSTITU'rI'/;\S DS L:, co:.1umc;,cro~1: 

Ll\S ors·rni·r?\S EXP~ESIO~?SS DS DEPE:1DSNCIA 

iQuerida tarde de embriaguez; bendita velado~ 

Aunque sÓlo fuese por la ~áscara que nQ3 has 

otorga:lo. Te confir:nawos: ioh mécodo! :lo 

olvidare~os ~~e nos has glorificado. Tene-

mas fe en el veneno. Sa~re~os ent~egarte ~~ 

da nuestra vida, todos los dias, 

Arthur Ri,.~aud {197ó) 
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Hemos observado que el hombre noderno, iJ la par qu•2: r-e".Jui·:=!"e c:i'."!lunicJ.rs2 

y percibe un n~mero cada vez ~ayar de esti~ulos co~unicativos, 38 ancuc~tra 

evidencia la inco;nunic.:tcii;;n es la 1ncapaci.-:.L1d dr: co:~un1c.:.:.r-s.:? consi-;.¡o :-nis::lo, 

de autorreflexión, que llev.::ir1~1 a conoct:~s~~ y reconocer es8 estado. Je 

todas :naneras, p1ra seguir vivien·J.o y disfr::.::,-i?:- la angustiu qu-= l·.! :J.eparariu 

e 1 cue.sticrumie.nto de lu validez o el sentido rl'~ su ai:':'.uar, el ho:7tbre 38 

su::i.erga en una seria ele ritos, conducL1s e:;t~reot1padus o fe::tic:li2ad;ss, 

muy alejadas de la funci~n especifica con la que un ct1a co~enz~ a r~ali~ar-

las. A través suyo ocupa gran part~~ de su t ie!71pa 'i ;:;roporciona un marco 

y propÓsi to a su existencia, u ol vid'3 encontrar lo, tanto si se incorpo!'a 

a un grupo en el que se respeten las mismas lineas de conducta como si 

se aisla en su co::iEJortamiento, s.in p.J.recer requerir de otras forr.ias de 

expresión. 

Así, al realizar reiteradamente una misma actividad, co~ienza a construir 

alrededor de ésta la propia concepción de si miGmo o, al menos a identifi-

carla como parte importante de su forma de ser. De esta ~anera, va afian-

zando el vinculo de dependencia hacia tal comportamie<ito, a la par que 

éste expresa ante los de:náz una def inicibn de co;no es. La respuesta de 

quienes lo rodean ante esta imagen es, en general, encasillar lo en un 

papel estereotipado, con el que socialmente se conoce a quienes comparten 

ese patrón d~ conducta, lo que dificulta la i.tOdificuciÓn del mismo. 

Aun si consciente o inconscientemente esa persona pretende comunicarse 

con su entorno y encontrarse a ' . si r:asma, la cle¡;enóencia que ha generado 

lo va encerrando en la reiteración de un mis::io patrón, en forma de que 

su aislamiento se encubre, pero se incrementa. Es por eso que he:nos defi-

nido a todas las manifestaciones de dependencia como fornas sustitutivas 
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de la comunicacibn, dado que puo~en ll9gar 3 3u9lanta~:a. 

La idea de la d2pendenci~ como suscitucibn 13 pl.ante; ?~e~~ 8~ ?l ~3!03~2~ 

ciÓn sustitutiva" del "plac'er que p~r:nanen::.::=::1~nte !:;'J3ca::Ds ':' :1:J ?~ie:7ios 

intentan ol vi,Ja..r mo~entanea:;-¡ente 11 lu re.:;.liC.;.,j 

duran los efectos pue~en sentir ''~ejores condiciones ])3ra s~ s2ns1~ilijaj'1 • 

Si bien en este an~lisis .recupera:-Jos lu id·~:.i de l.J su::;:.i~uci::J:i, ~·J 3leJ=:::ios 

de la b~squeda del placer para di~1girla a 11 n2c~sida1 de ~~~un~ca~se. 

r10 pretendemos afirmar que ciertos casos de consu:no :le :iro;3.s (o ::!-: a.:.!~ui

siciÓn de otro proceso de dcpBnd2ncid) no se encuent~~n li~ado3 a ~o:i?d

ciones hedonistas o de evasi~n a~ u~3 r~dlijJd frustr~nte. Por el co~=ra-

ria, lo que intentamos enfatizar aqu1 es que tanto la generali¿ad .::e los 

casos individuales de deper1denciil, co~o las ~anifestacio~es a n1val g~u~al 

y social, ade:nás de cualquier motivaci<;n especifica, estan cn:9res.::t::do 

una necesidad de co::iunica-::::iÓu que es pu.tente 12r. r.~h!Stro ~undo ac:.ua.l. 

Asi, no se propone caro Úniro fact:ir causal a la ino:mricaci~n sino quB, Can~ro 

del gran n~mero de factores que intervienen en la gener3cibn de to~o pro

ceso de dependencia, destacaremos aqu~llos relaciona:ios -:::::J:i. L:i co:;iu:ii::a

ciÓn. Consideramos que los nisn::>G no han ::;;ido suficientemente destacados 

en la literatura del tema y requieren de un an~lisis que les !:lrin:!e la 

dimensión que poseen. Enfatizamos, entonces, un ele::iento que defini:7IOS 

como relevante, sin caer en determinismos que se alejarian de la ~ul~:ca~ 

salidad que prevalece en toda dependencia, que hemos analizado en o;:ros 

trabajos {~ill6 de Garcla Li~~n, 1986). 

Es justamente esa convergencia de factores la que quizás no fué convenien-

temen te remarcada en los conceptos de Freud sobre el ter.ia. En efecto, 

en cuanto a la relacibn del consuQidor y la sustancia este autor no ~i~en-
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sion.:i las implicaciones sociales, que ha.c•2n que ~3·'") medio '2::. 21 :·:u-:.:: •1i·1c 

~~ra sobrellevar~o. 

tendencia, ::iuc en al~Junos ca.sos llega u la co~1pul.siÓn, haci.1 el C.cs.J.rroll·:J 

da un ?3tr~n fijo je conducta. 

Sxiste una gran variG::.iad de co:'!1portumiento.-::: d:~ est~ t.ipo, ¡ e.s -j3ble pen3jr 

que en !'Tlayor o ::-tenor gr.:ld.o to:-103 tenc:1os u:FJ pro!)io. En oc:isio:-ies se 

tr3ta tan sblo de algo que nos per;nite una evasi6n necesaria, al ~ue recu-

rri:nos esporádica-;-:v~n~e, cuando re:J,uerimos d-3 un esti.r:lulo o, !X)r el con~=J.-

ria, la tensi~n es de:nasia.Uo fuerte; o el olvido imprt3scin:lible. Pui:d.9 

entonces de[in!rselo co~o un remedio necesario, salvo para al~unas personas 

para quienes este tipo de rutinas es el cGntro de su vida. Estos Úl tinos 

casos son los que se considerar~n a continuaci~n. 

Para facilitar su an~lisis se los presenta divididas en tres grupos, de 

, 
acuerdo a la for~a en que se expresan o la mani fostacion alrededor de 

la que parecen escar girando. A~n si el an~lisis no prct3n~~ S9r ex~austi-

va y obviamente se pue:len concebir muchas otras rna.nifestacioncs, las que 

se describen dan una idaa de cómo se constituyen y del papel ~ue dese~peñan 

estos tipos de co~portamiento para la vida del ho~brc urbano en la actuali-

dad. 

"' 
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II.l La deoenclencia hacia. ~1 consuno 

reiterado de compart3:ni=.::nto, p.Jr el cual el ho~bra precisa co:1su::lir un 

cierto producto. Esta ral~cion sujata-objalo puede llegar a la compulsibn 

totalmente condicionada, scg~r1 la q~e la vid~ de es3 persona girQ exclusi-

va::iente alrededor ,:1el uso de ese producto .. Pero ge:neralment·J s.; trata 

de un nivel no tan est!"0cho :Je vinculación, por el cuJ.l el espacio que 

ocupa el consu:r.o en la vic1.:i :--Je es.1 perso:-iu (1nicument,= !ir.lito, '.':'las o m<:nos 

intensamente 
, 

seiJun el caso, su reL.1ci~n interpersonal, su experiencia 

vi tal y su proceso de a:.:to-:::"·~:':"le.xicn. De todas man0ras, tanto si se trat3 

de una dependencia intcns3 co~o si la ~is~n es rn~s lave, al consu~o del 

producto sirve de vehiculo de identificación para el individuo que lo 

utiliza seg~n lo que representa, a nivel consciente o inconsciente, expre-

sando su necesidad de cor:-~unicarse. 

Este tipo de consu::iC) puede di!'igirse hacia productos co:nerciales (leqales 

o ilegales) asl co~o a 11 im~genes o representaciones 11
, como seRala Lefebvre 

(1972, p. 110) dado que la utilizacibn de ambos responde a un acto tanto 

11 real 11 como 11 imaginario 11
• En cualquier forma, aun si el deseo de consumo 

se dirija hacia un objeto concreto, ~ste se encuentra rodeado de la aureola 

simbÓlica en relación a la gratificación qu<~ produce el uso y lo que éste 

representa a nivel social. 

En todos los casos de consumo incluidos se encuentru como factor que sub-

yace a la vinculacibn un aspecto ritual, que regula el proceso de b~squeda 

del objeto a consumir, la for:na de administracibn o de uso y la sensacibn 

o efecto obtenido. Este ritual puede ser racionalizado al definirse los 

pasos a seguir, rodeándolos de valores lbgicos (precio, frescura, actuali-

dad). Pero un análisis más minucioso puede evidenciar que en muchas oca-
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siones el rito en si es el 1ue esta dando s~~tid~ al :onsu~~ y s2gu~i~ai 

al individuo c.:msu:nid.:ir. ::1 rit:> no ~=s t:;l o~Jjeto C;1 s1, ::3s-:> ·T.12 se ;;re-

Consu::'1is::1o 

a "LJ inco::lu:11ca::iÓn 11
, el nivel de 

consu::1o es el qu:: si::Ja dentro d·~ la escu.la social a ca:::!a i:1dividuo. ?'J!:° 

COi:'\O valiosos ?Or ::ii g!"'Jf.O soci::il son los que ~e !)rop:).r:ionJ.!"~!1 :':11 ·1-=:i:ii-

. ' c1on co:.i.o p·::r.so=1:1. 

Estas ra7.ones 9:J:i.en e:-i •:::videncia la causa de que el co~s:.i:;iis:;:o s·:=a una 

con suficiente jin·2r:i par:i r:-ant.en~rlo, 'l ;.ias desea:i1 G:nt:-2 los de~as .. 

En ef.;;cto, el consu:nismo es el arquetipo de la dep~~·mjencia dal ho'."'.lbre 

actual, dado que, cc~o in.1ica Lefebvrc (1372): "Co:isu::lir le satis:3ce 

y no le satisfac2 1
', ya ~ue los objetos deseados y los esti~ulos son infini-

tos, sin que nunc3 se pueda alcanzar un nivel de saturacibn. El consu~ista 

es, ;>or lo tu.nto, un eterno insatisfGcho qui: se siente estimulado :.;or 

el procc;::;o ::2 cc'.".'l~!'a ') _?')r ~l s~:nbolo que rodea al ojjeto des'2ado, pa!'o 

Una vez pos~iG.o, ;st(! p.i.er·~e su atrLlccibn, ;Jor lo que ha.brá. que detactar 

un nuevo cs:l~ulo. 

Sin embargo, el conju:ito de objetos poseí.dos colabora!'~ a d:irle un ::1a:-co 

a su identidad, una fona ele e:-:presar qui~n y como es. Se percibe, enton-

ces, la constitución de toda una 11 ideolo·~ia del consa:no", siguiendo con 

la termino logia propuesta por Lefobvre (1972, p. 74), por la cual la im"gen 

del ho:nbre actual ha sido sustituida por L1 del "consu;nidor, co~o razón 
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de felicidad, como racionalidad suprem~, co~o identidad de lo real y de 

lo id2al (dQl yo o sttjt~to in-lividual que vive y actúa. con su oDj·:=':o). 

i'lo es el consu:;lic!or, ni at~m el objr::!to consuraido lo que importa e:i ·~St.3 

i:nagineri:i.; es la rep!'."eSf~ntucion del consumidor y del J.cto de co;isü::iir 

convertido en arte ~e const1mir 11
• 

Esta ideologfa resp'.::mde a los intereses d.-~ la mélquinaria productiva, la 

cual exacer:ia la necesidad actual dí:! rdpi'.:1ez y c.:umbio, de :nanera d·2 trans-

formar a la obsolescencia de los productos en una necesido.:J. As1, sera 

el ::lis:no consu:nidor el que sienta de:;eo d2 co.:nbiar el producto que pos2·2 

por un nuevo model(J, acorde con •21 gusto del momento. Co::10 t.:imbién indica 

Lefebvre ( 1972, p. 105) "para que el desgaste 17\orul y la obsolescencia 

de las cosas act~en pronto, es preciso tanbi~n que las necesidades envejez-

can, que nuevas necesidades las reempla.c·2n 11
• 

Sin e:nbargo, estas necesidadc:s no responden ya u requerimientos bá.'.3icos, 

sino que est~n regidas por la bÚsqueda de 11 10 efimero 11
, como estrategia 

de clase me:liante la cual se mantiene la jerarquÍ.a por el nivel de consumo 

que menciona Bockelmann. 

Para Eco (1988, p. 65-66), Disneylandia es la "quintaescencia de la ideolo

g:f.a consumista", ofreciendo un rejuego entre lo verd'ldero y lo falso, 

de manera que lds "culturas estereotipadas" que se ofrecen al consumidor 

sean reconocidas por- éste, impuls~n'.lolo a adquirir el recuerdo permanente 

de su e:<pe:dencia de consumo a través de la obtención de los productos 

que se ofrecen. Por otra parte, en la monotonÍ.a de la vida, el proceso 

de co:npra puede resultar un juego en el que se tornan riesgos y se obtienen 

resultados es pee ir icos en forr.ia rápida. i\si, por ejemplo, las ar.1as de 

casa cuya actividad es e:<cesivamente rutinaria, pueden canalizar la angus

tia y olvidar las frur;traciones al sumergirse en el medio de los lugares 

de compra, llenos de estimulas. "Los mismos les llegan tanto del sonido 



(voces, C\Úsica) 

- 37 -

colorns 'j ' :.1.:~rcanc1a.5 

ante si '/ los otros, de la. ocupacion del tier1po,.. (>~ill~ d·2 Ge.=:-c.ia Li:ián, 

Die, 5, 1937). 

Adenás, la uti li zaciÓn 1Jel consu::La cor.io :;\e dio de iden ti: icacibn p-3rsonal 

es promovida por la publicidorl. En elL1 la 11 incitacion al consu::10 de 

lo que sea y hasta mas all~ d~ donde alcance {el dinero, el ti2:npo J la 

capacidad. fi.sica y mental), acostu;X:Jra al ser hu::-ian'J a huir de si :-:lis!:'o, 

a depositar su confianza en productos y no en personas y a considerar 

cono rae tas lo e:< terno a su propia individua lid ad 11
• (:·ti 11~ d.e Garcia Liñán, 

Jun. 13, 1987). De esta manera, el in-:lividuo percibe co:no atributos '] 

valores a los pro-:h1ctos con los que se rodea, desprendidos éstos de la 

funcibn o telas para los que se suponla que hablan siJo e~3b~r3~~s. 

Dentro de la a:nµli3 gar.ia de pro:luctos que se ofrecen al ho::1bre actual 

se hallan las drogas, cuyo consumo regular pnsare~os a considerar a conti-

nu;:;.ciÓn. 

Consumo de dro,as 

El consumo reiterado de drogas, conocido tambi~n co:r10 farmacodependencía, 

engloba la utilización regular de una gran cantidad de sustancias, tanto 

"de esas de uso ¿¡ceptado sociñlmente, entre l<is que destacan el alcohol Y 
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el tabaco¡ com~ de 2j~ini3tracion rastringi~a, en las qua se cuentan los 

producto3 ::iedicinllles d¿pre:>orr~:, y estirnul.)nt-2s; a.si co::io las que se c~::-.er-

opio, ~~ l~ cocaina, Je la ~3riJuuna u otr~~; sustanciJs toj~3 ellas regu-

ladas por las l~~yes j,2 dc~:ianda "} of~~r!:a que: demuestrun su e:-:.ist2:icia co~o 

bienes (algunos 1ir~n que ~ales) de consum~··. (!1111~ de Garcla Lifi~n, Jun. 

13, 1987). 

En el proceso de e:-:peri:nent.aciÓn, .-isl cor10 en la formaci<~>n de 13 ·iependen-

cia, no actuan los ~is:ios ~stf~~lo~ publicitQrios qu0 i11citan a l~ co~?ra 

de produc~os co~erci.Jlt:s a tr:1vcs de los medios masivos. Sin embargo, la 

importancia concedida en 13 publicidad al proceso de const1~0 per~ite ~~~ el 

mis:no se perci~3 rodf?ado de carocteristicas mágic:is, como solución a todcs 

los p::oble:7las. Por eje::tpl::l, la ingestión do. refrescos o golosina:; "trans-

forma m&gicamente al consu~idor ~n alguien 'ideal' (joven, atr~ctivo, ~gil o 

famoso). El reforza~iento d~ esta relacibn simplist~ de causa y efecto 

(consumo-transfor:naci,;n de la realidad) fortalece a la pur las motivaciones 

que puede gcner:Jr el consu::io de todo tipo de nustancius 11
• C:illé de García 

Liñán, Jun. 13, 1987). 

Con eso no quer2::ios decir que lu publicidad ha logrado mo~lificar la estruc-

tura de valores o la id~ola3{~ do~d~ cst~ descansa. ?ar el contrario, a~-

bas son fortalecidas y aprovechadas iJara el mantenimiento de la cup.lcidad 

productiva y de los inter~ses d2l capital. 

ºA todo ello se agreqa la entroni2aci~n da lu mcdicin.:i co;;io la encarnación 

de la Ciencia en la tierra, de :orraa que los pro:luctos ¡aedicinales son 

' exigidos por los misi;ios pacientes a sus medicas, co:no fuente de cu!'\1 de 

todos los !Tlales y problemas, sean ~stos de Í.ndole orgánica co:no afectivos, 

emocionales, de interrelaci;,n social o derivados de la condición socioeco-

nómica. De esta munera, el raédico puc:de no querer d.3rs-a tiempo, o no 
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contar con el su:icient;~, para escuchür- el ;JrO~Jl~:.1a ,1w2 el ~1ci::.:nte l~ 

plantea y detectar la raíz del. insoranio, 13 tensi~:1, 13 Jrl)US~i~, la 0!1esi-

su for~aciÓn acaj~:-:iica y lo ~JUC sunone qu~ •21 p3ci~nt.e ·¡ la JJ::i:·d.3:1 espe-

casos, esta pr-2scripci~n sÓlo lo,Jrar,Í disfr::l::Zlr el sÍnto::ia '/, si::iultr~naa

mente, fortalecer& el sustr~to ~ue lo originó. 

"Lo r.i.ás pernicioso de la sobre::1edicaciÓn se halle. en que! 2 ~!"a'.'es suyo 

se refuerza el patrón cultural que vincula a et;a persona con una 30luciÓn 

'quÍ.!nica' a sus problemas. Por esta, ese in ji viduo, ya ~in nediar el 

central del médico, estara :nas propenso .:i ins-~rir ulgunu susta:icL.1 :iue 

le per:nita olvidar las frustracionef;, esconder el juelo o no llegar a 

sentir el menor dolor, sin detenerse a considerar de d~nde proviene lo 

que int¿nta evadir, ni los medios que tiene a su alcance o que deb2 encon

trar para enfrentarlo". (Mill¡ do Garcla LiH~n, Jun. 13, 1987). 

Asi este individuo se rodea de los estimulas que puede provo~ar r:-iecánica

mente con la inge'stiÓn de alguna sustancia, contYibuyQndo de esta forr:ia 

a cortar con la realidad en lugar de intentar mojificarla. ~n esta media

ción de la acción o la e:-:periencia, el consu=:idor d.-: ~as de~uestru que 

sobre él se ejerce la misma imposicibn ideol;gic3 (o que ~l opta por la 

mismd solución que culturalmente se le ofrece) que la que expresa el consu-

midor de cualquier otro producto de la sociedad de consu:c,o. Con esto 

no intentamos negar los problemas a nivel fisiolbgico que pu2de producir 

la utilización reiterada de ciertas drogas; sÓlo hacer.ios énfasis en que 

el presente trabajo aborda al problema del consumo de drogas como un patrbn 

reiterado de co:nportamiento, mismo que ne vincula con mucho3 otros, ta:nbi~n 

fetichizados o estereotipados. 

La diferencia más notable entre el consumo de drogas Y los de:nás comporta-
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mientes que se cies:::-i!-Ji:rán es que 21 u.3o c!"~:1ico J::: algunas susta.nci::.s 

genera una dep;:.•rlen~.:..::. 

pendiente. Pero es~J. si :.uu.cion t~~r:-:iina ~ 

pan}, el desasosiego que c:<pc~rir.'lí:mt.3. :.:1 JSJJ.rio r-~]u2.a.r al s•J3¡_J2nder -:ü 

consu::-10 sblo ti~ne un:i. difercnci.:i :1e gr:¡do cJn lo qu9 p:::ldr.iu c:·:presur 

quien .:icc.b<l de s~r jul.>ilddo o se ve obst::culizado p:.ir entrGqarse al pus.:i-

tie:nµo en que oc11pa su ti~mpo libre. 

Por otra pa::-te, en lo que respect:! a l.:: co::iunicacibn, 21 usD de dro:;as 

ha sijo utilizado e~presa:~enta pilra incrc~entarla. Asi, algun<1s sustancias 

han sido consu~idas par3 facilitar la intros9accibn, acentuar la perce~-

ciÓn sensorial o iluminar la expresión ~~t.ica o plástica, c::>no fue el 

caso de los alucinÓ'.jenos en la d~cada de 1970 y, en el pasado reciente, 

cie sustancias tan div~~rsas CDíílO el hashis~, el ubsi:ito, la cocaina y dis-

tintas preparaciones etÍ.licas. J\de::iás, el uso ~itiJal de ciertas drogas 

ha servido como ele::tento simbÓlico, que e:·:~resaba, co:no veremos :nus adelon-

te en lo ref~rente a la particip.:iciÓ11 
, . 

a t.raves de la rebeldia, un rasgo 

en coi.l~n que, junto con otros, difer'=nciaba del resto de la sociedad. 

Asi se evidencíÓ en los grupos gue se constituyeron co~o verdaderas subcul-

turas, co~o el movimiento hippy, o algunos grup~s juvaniles (chavos banda, 

gamines colo:nbianos). Si bien este traba jo se centr~1 en la sociedad urbana 

conte:nporáneu, la cohesión y la identidad grupal de algunos gru?oS étnicos 

se ha visto favorecidu por el uso ceremonial d-a ciertas drogas, como ha 

sido el caso del peyote o de la mescalina en :.-1exico, que se restringe 

a través de controles sociales estrechos a lo prcsc~i':..o ;>ar el rito, pre-

servando su utilización COi:lO una costumbre tradicional. 
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En consecuencia, el uso da droqas no puedo ser juzgajo de u:ia m3nora ~i~e-

las aplicaciones ::1~dic.Js hen·~fic~3 d2 lzi ::13JorÍa de ella:;, sino el pr::ic:0s·:J 

de dependencia que deterioru. al ser hu:rn,no, !_)roblc:~u q•Je c:.X:1!!3.rt·2 con 

el resto de los procesos que se d·~scrib2n en este C3pitulo. 

rr~leudi.cciÓn 

Ya hemos descrito, e::i lo referente a 11 La Incoi:1Unicac1bn 11
, la fo!·:n¿¡ en ~ue 

el hombre contc~p0r~nno ha ido perdicnjo el control directo sobro su ex?~

riencia co:no origen de su conor::"ir.liento, al ir d·~positando en los !1edios 

su confianza co;no fuente de información sobre su entorno. Pero, a::ie::i~s 

de esta desvinculaci~n ho:nbre-realidad, los mndioG masivos y rn~s 6o~unmente 

la televisión h.:in pasado a ocupa::: un lug-ar prt::!doninJnte en la vida de 

muchas personas. Para elL:is, el vinculo cstu.blecido con el me:lio es tan 

estrecho que no conciben su vida cotidiana sin el sonido : la inage:i del 

aparato. 

Esta situaciÓ:i parece responder a lil nccesi:lad indivi:lual de i:lentifica-

cibn, al 11 desprenderse de su frustrante raalidad para compartir las emo=io-

nes de los p2rsonajes reales o imaginarios, sus ro:-,1ances, riqueza y po-:!e!:', 

a la par que se puede contrasta::: la quizás mediocre pero tran=tuila ·1ida 

diaria con la dolorosa o castigada truculencia de lns i~~genes de guerras, 

guerrillas o catástrofes. 

"Sstos contenidos, presentes en el mensaje televi.:dvo, son aqu~llos p:>r 

los que el receptor ha demostrado su preferencia, selcccion~ndolos entre 

otros. Podemos afirmar, entonces, con :·laorenzic (1997), que la selección 
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de un cierto co:'l'.:>:nido deriva de la :respuest.=. ~Je a nivel i:ic::Jnsciente 

sociedad, co::10 a~~;_¡~llo::; haci-J. ·3l inc·".J:ito, 1..1 ·.;iol-2:'1.::i:! o el s2:-:o. 'I'o:ias 

estas pulsiones e~er30n y ?Ueden ser SiltisfBc~lQS s~stitutiva~nnt~ al obser-

var su 0jecuci6~ an los ~edios... ~ero si bien es:e proceso ?Uede contri

buir a explicc1r la se lecciÓ:1 del :nensajn p>Jr part·: (~Bl reccp:o:-, queda!'ia 

por analizar lu C:3.usa :.1ue provoca que algunos r::C~?tO!:'GS a:lquieran esa 

vinculación estrecha co~ al ~odio, en la que no se o~serva 13 ~isrna selac-

ciÓn de cont2nidos. ~n efecto, el desarrolla d~ esta pasiva uctivi:Jar.:~ 

puede ser considerado como un tipo de adicción e:i a-:¡uellas personas que 

automáticamente prenden el aparato y lo ob~e?'.'·1an, estableciendo en esta 

acci6n una rutina de la que no pueden sustraerse sin sentirse incb~odos, 

que les falta algo. Para ellas, esta !:'elacibn con el :n-=dio d-2 co::iunicaci~n 

no incluye una valoracibn del contenido, sino mas bien una necesidad, 

o dependencia, que las conduce a la repetici~n del =~~por~arniento''. (Mill~ 

de Garcia Liñ~n, Nov. 23, 19a7). 

Aun si el teleaciicto puede intentor racionalizar su dependencia adjudica!}_ 

do una gran importancia para su for?:1aci~n a lo que o!:iserva por la televi

sión, en la sociedad urbana contemporánea sólo los grupos qu~ desean perder 

su marginacibn y aprender lus normas de comportamiento social, por carecer 

de otros vinculas con la sociedad en la que viven, requie~cn da los Ñensa

jes televisivos para desenvolverse, de manera se::tejunte a aquel famoso 

Jardinero (Kosiniski, 1975) que Peter Sellers llevó a la pantalla. 

En consecuencia la programación escog id.:i cumple di versas funciones entre 

los adictos: 
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I:n;')ide !a angusti:! :"!el silencio, 1u2 !"e:ii tiria a ~.;. :;eccsi<:iad :le 

en~rentarse ca~siga i1is~o. 

Dis:;iu:J la 

presentador J2 los ~roqra~as estahl~=e con su ~u1ie~::1. 

- 3ri!"'lda e:'"loci::ine~ y est!.~ulos u l.:: vi.~l:l ru~i:i~r:.3, sin i'.":lplic3r p~ligro 

directo o riesg~. 

- Da cumplimic~nto a LJs nec=sid:Jdos ::12 redenciÓ'.1 o ju:;":ic~:1, a t!."aves 

de los castigos i~~u~stos a los pers'.)n~je3 que a?arece~ en los progra-

mas. 

pÚblico que os p;;.r¡:e dG un g!."up.'.) . ' :1a:::J:;¡:0ne·:), que está 

observan-:-"!o el ::tis~o progra~a. 

Permite la ca~arsis, al incentivar el :lujo de las e~:iciones ¡ la 

compasi6n a!1te el sufrimiento ajeno. 

Por otra parte, los c.:ontenidos di furdidos actuan co::;o •1e::iculo de sociali-

zaciÓn, al ofrecer roles 'J situaciones con los c;·J~ el audi tor-ia se va 

fa~iliarizaz1do, as1 co~o vestimenta, vocabulario, y otros indicadores 

de status. Otro asp8cto relevante es lu función de idol:Js de identifica-

ciÓn que representan los personajes y present3dores que sera considera.J.a 

en lo relativo a la ' ' inmersi0n en el espec~aculo. 

Si pensa::i.os que en unas pocas horu.s una persona puede o!J~ener todas estas 

gratificaciones, co:nprenderemos el gran atruc:.ivo que ro::!ea a la teleadic-

ciÓn, la cua.1 resultu 11 una forma eficaz de :~ue el t.ie::t?C> pase :-nientras 

nos damos L:i menor cu·~nta posible". (>1illé de García Lifián, :iov. 23 de 

1937). 

Pero, si de estimulas se trata, e:{iste otra forna de enco:1trarlos que 

ta::ibi¿n produce un vinculo de dependencia entre el acto del consumo y 
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el sujeto, y es el co~porta~ient? anor~xico-bul{~ic~. 

fisiol~.;ica u-= uli:;ien::arsG. 

el centra de su exi3tenci3, sohr~ !J ~·J~l ~1~n p~~Ji~~ ~1 control. 

En cuanto a la "forma co:ipulsiva de C::J:iF::!r, lo ~ue se p2r.3igue son las 

pr-opiedades de gratificación que los ali:":lentos pue:1en tc:ier. Por lo g~ne-

ral, se presenta cuando algunos individuos se encu9ntran en u~a situaci~n 

de tensi~n o presión esp8cifica, de maner~ que siencen ~uc no pueden desa-

rrollar o hacer frente a algo si no ingieren un ti9~ e3pecific~ o cualquic~ 

ali:nento. Nos encontrarnos, nuevamente, u:i.te un cas;::, d,~ :!~pend~ncia. 

"Recono=er n la ingestibn excesiva de co::iida cor:1::> un ::rtecanis'.'1·,) d~ ajiccibn 

no es nada nuevo, como lo prueba al t~:nario que incluye cada eje;nplar 

de la publicacibn periódica ,\::ldictive B:.~haviors que, desde 1977, publica 

trabajos cient1ficos acerca del consumo co~pulsivo de d~ogas y de alirnen-

tos, as1 co~o sobre otro tipo de comp:.>rta::üentos en los qu.:= se observa 

un patr~n de desarrollo reiterado y que no c~nserva proporcibn con su 

propósito original. En cuanto a co;ncr e:-:cr?sivumente, no sólo puede ser 

nocivo para la salud, sino que, adc~ás, con frecuencia obstruye la posibi-

1 id ad de una interrelación socL1l nor:nal, 
, 

tra tese de adolescentes en 

edad de merecer, de ejecutivos que pasun a ser 1 el gordo' o de secretarios 

de Sstado que se quedan en e.so, porque no pasun por la puerta grande. 
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"2n est.udios acerca de los ~-?canis:nos de acción :Je lu.s drogas ·2.s:i:""lu lantes, 

sustancias activan circuitos nerviosos, efQcto ~ua tambi~n s~ l~~r3 :1ed1an-

te la ingesti~n de aii~a:itos, liquidas y o:.ros 0sti:Julos sensoriales. 

Si bien l.J.s redes de nervios involncr.J.:.las no .:::on las :-:-üs:-ias, los e;:;::i!1ulan-

tes pueden activar en forma poderosa los ci~cuitos quG se r0lacionan con 

el co:7iportarniento dirigido a 08jeti 11os esp8cificos •••• ~':xlr{.Jl:iüS c:rncluir 

que entre lo.s csti..-iulos provocadas por algun.:is drogas y lo!'; que genera 

la co::üd..J. c::i:isten rasgos '2n co:nun, ttinto en -:~l ef::ct? fisiol-:>gico co:-'lo 

mornentáneamcnte las frustrucionos o la .:insiecl3.d. De esta manera, en su 

bÚsqueda de sensaciones placenteras, el ho;-n~1re de nuestro tiemo puede 

optar por la co:nida, co:-no placer pernitido, manteni~ndose a ' traves de 

este consumo ir1~oderad.o dentro ele lo social;.1'2nt2 aceptado. Hasta que 

1 se le nota' y percibe que cada llanta adicional le hace :aás didcil la 

convivencid o le recuerda que es culpable, porque no consigue sofrenar 

su impulso. A estos inconvenientes puede irles confiriendo cada. vez mas 

im¡;ortancia, hasta que busca uno. nueva fonn,3 de gratificacibn, r.lenos obvia 

o apoyo especializado, 

11 En esta forma co:npulsiva de comer hay :nucho de obsesivo y de insaciable, 

por lo que en general se origin<ln sentimientos de culpa que i:npiden que 

el individuo goce plenamente de su experiencia con la co;:iida. Por ello, 

entre estos comilones, que cuando no están hablando de comida se están 

refiriendo a dietas, encontramos pocos que opten por acostu:n!Jrar a los 

demás a que los acepten como son, con todo y su volumen". (:Hll~ de Garcia 

Pero los que se encuentran encerrados en el circulo completo de la anore;üa-
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bulimia no son obesos y durante el ciclo anor~xico llegan a un grado extre-

mo de delgad·~z. No es, de to:las manaras, la ~o!"du!':'.l o la Cilr~ncia d2 

ella lo que es irnport~n~e ' ~J.:..il.'.J el pr2~c:i:c 3!1:11 isi s, sino 21 espacio ca~-

cedido al co~portamiento en si, que hu sustituido a las dc~~1.s for::i.as ::3.2 

cx.t'rcsiÓn o co:nunic.:iciÓn p.1ra cs.:i per.sonu.. Ss en la ;:i~:Ji~l:i. en qu·:? esta 

sucede que puede incluirse entre las dep~~jencias. 

Si en cuanto al cons'J¡:\O o abstcncion de ali::li?ntos, los aspectos rituales 

s~lo se hallan presentes en los casos en que el 11 de?2ndiente 11 busca ~nica-

mente un tipo pr~::iso :f.~? al i!nentos o realiza la in;:i·:!stiÓn en un !ugar 

o de una forma determinados, en las dep~ndencias que considc~rar2;:1os a 

continuación el rito es el clc~znto básico. 
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II.2 La d~n-2.ndencia hacia un co::i.:..1ortamia;ito ri tuJl~.=1~:0 

d~l ser hu::tano, cor:1'.) in:lic.:l 1
,\
1atslu.'.-:icl; { 1937). ~n el ~o~br~ al ri~o ~s 

to1o 11 dcs0nvalvi~i0nto de un~ activid~cl i~otriz que se cxtcriori=~ a t~Jves 

de L·3cursos particul3res ( .1uc puedt'!n ha l l..:irs2 a vc.:c(~S cab.3.l::1entB i:i:;;-:.itu-

y de un determinado objetivo, fin, bJlo~, ' ' 1ue podra tener c~racter 3~gr3do, 

' . 
s.~::..:..s:ico, 

psicop3tol0gico, tecnolbgico, etc. 11 {Dorfles 1935, ?· G9). 

Sin embarg:J:, est.J profunda vinculn.cibn entre el des~rrollo d-21 ri:::i y 

su o::ijGtivo, con frecuenciu se hil perJido y parece que es el . ' ri~o en s1 

el que mantiene la ocupacibn del tic~npo en el ho;:lbrc actual. lv::,f, r:mc:ios 

de los co~portamíentos rituales se llevan a ca~o e!1 for::la rutinar-ia y 

dan un marco seguro, prGvisible y conocido a la vida, alejanjo la a!lgustia 

de la inc~gnita. Para Dorfles, en la concatenaci~n da ele~entos rituales 

"el hombre moderno sÓlo logra vencer la fucerza disgr<?gadora de una e:<isten-

cia carente de tcdu dimensibn auténticamente mltica. Au:i en nuestros 

di.as los espacios rituales siguen gobernando b·Jona parte de la vió.a de 

relación y se pueden considerar indud<:1ble1,ente como tales a las plazas, 

las estaciones, los teutror;, los estadios y 1 en general, todos aquellos 

lugares donde se desarrolla una actividad colectiva" (1935, p. 75). 

Pero, como han ºdesaparecido las condiciones sacramentales, rnit.icas, 

religiosas, etc. que podrian darse en el pasado, en la base dG estas pr~c-

ticas rituales se da un elemento deteriorado, espureo, carente: de 

autenticidad y capaz de conducir a la manifestación de elementos mitifica-

dores, alienantes, precisa:nsnte por su calidad de seductores de nuestra 

personalidad ;nás l~cida y consciente" (Dorfles, l'l35, p. 79). ;;;ntonces, 



- .¡3 -

roce5. 

tos ~~tares, ~ctituJ~s y !lroce3os cineticos cjecut3dos ya se3 ~~r tr~d1ci~n 

o supersti=ibn, ?or d~voci;n o ~'~r h;bito, p~r dJecudcion a un) co~tu~~re, 

una ley, una n~rma extr1nscca o intrln5eca, ganerali~aJa o sala~enta ~a~i-

lii:ir, indi•1idual u 02asional !1.in d'-1 con'.3i:::!Qrur3~ co:-no elc:ientos ri~ualC!s 

que por el solo hac:'1o de ser practicado3 y r-epctidamcntc ejecutcJdos, dete!"

minan la realizacibn do una circu11stancia totalmente particular 11
• 

Dorfles señal.:i que 103 ritos hün sido ¿¡provechildos (por su eficacia conta

giosa) para conducir a la3 riasas, co:;-¡o fue el caso de la Alemania nazi, 

rasgos que continuare;;ios observando en el prb:-:i:nc inciso de "La depend€!ncia 

hacia un !7larco de pensarnit:nto". Sn este? apartado, por el contrario, se 

anal izar~n los comporta:ni-=ntos que se ! .levan a cubo en forr;¡a reiterada 

y casi automática, de manera que la persona que los ejQcuta pe!.'"cibe que 

no ?ued.~ ¿r0~~i.:1:1i!" Je ellos, si es que llega a cu'2stio:iarse acerca de 

los r.iismos. Asi, su vida queda enrnarcadu por tal actividad, la que le 

da un sentido y una definicibn, impidi;ndole que busque fornas de acci6n 

o co::iunicaci~n di f ere:ites. Por eso, esu persona 1 imita el desar:-ollo 

de su 9otencial y su interrelación con el resto de la sociedad, centr~n:Jos~ 

en su involucraci~n con ese comportamiento ritual con el que se identifica. 

Como podrá observarse, en todos los comporta;rlientos descritos C!·:iste una 

vincul.;ciÓn con el consuroo, dado qu·:= la actividad es llevada a cabo con 

un grado semejante de bÚsque:la insaciuble COí:lO si se tratara d~ un produc-
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to. 

In~orsibn an el esp2ct3~ulo 

En:re todas las d-e:iniciones ::-1ue circulan .acerca. j;; l.1 soci:::ia:! a.c:.:ial, 

que wantengaí1 la ;:-iedi.1ciÓn. 
, , 

ye. no s-3.bc co~.o ac:.u:J, 

A trav&s de la evasión 011 al esp~ct~culo se abanj~non los ele:n2ntos l~dicos 

que traJicionalmsntc habian s1:;;r-•1ida para :<lantcri-::r lw acción y la cra.Jtivi-

dad en las ho!'.'as libres ele tri!bajo, co~:to son el cleporte 'J la inti::r-venciÓn 

en algun.J c:.:pre.si~:-i art.isticu gru_?al o individual. En r-ü espectác:Jlo, 

el observador su3tituye la actividud directa, a la ¡Ja.r que se identi!:ica 

con el personaje, el idolo, el deportista, quien e:-:~)resa su sentir per;ni-

tiendo :10 exponerse, no to:rh'.lr riesqos, no decidir cu~] es 0::-i ·1e.:-:?.:i:J. la 

p:>stura persona 1. 

Ade:nás, como aclara Guinsberg (1936, p. 110) no es lo racio:ial lo que 

maS destaca en lo. unión entre el observador "J el ideal ofrecido ;."Or el 

espectáculo, sino integracib:-i de a:.loraciÓn y de 

con carga afectiva ••• lo que i~plica introyectar los contenidos, y caracte-

rfsticus del personaje, asir.ülando dentro del propio Yo lo que ?r:Jviene 

del idolo". De esta manera, el observador no sÓlo consigue U:13. :JefiniciÓn 

de si mis:no, sino una que es aceptada nocialmente y ha de::lOSt.ra::lo ser 

e:-:i tosa. Asi, esta identificación, nun si es llevada a ca~o en forma 
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in:lividual, se une a aquélla qu·2 realizan las d·~n~s p.:rsorns que mnfonn:u1 la auiiencia. 

fur ello, la identificaciÓ:1 actr .. liere un valor· de integraci~n grup:ü p:ira e.se irdividx>, que 

disinula su aislamiento y ccul~1 su n~sidnrl d~ CCJ't.nic.:1rs·~, ul !1r:c··:r1o ~·.:-:1ti n-:~ p:ir+..:Q d? 

la &...'""'CÜ:illd, Sin mhugo, 1nr lo general el proceso qu~ Lme al idolo a:n su-; sEgu.icbres 

se desenvuelve a un nivel de:. ru~..gos e.sterrotip::dos o wi.:1 nuni2.ra gr>J18raJ de O'J!).)ucirs~, ssq1~u1 

Cl'.Jtlceptos ya. acepG-xbs acerc.1 del rorc.:;mo o de la fornn de vicb.. 'Itda esto resp:n:i'2 a la 

tran~ni.siOO de la idcol~Íu cbnirvmte, p_.}ro rn reprC"sentd un.J d:~finicicSn oJnceptual reconccida 

o::nn t.:ll ¡:or la auliencia, µJr lo a.nl ro p:::d.:tros oonsidt..-..rarl a en el jnciso de "La dep:i1YJencia 

luciu. un rraroo de p.m.sa .. 'Tliento". fu tal.is m:m2rt1s, el oh;ervador resp::.1n:le rnsitivz.rc•n.te al 

1rensaje clifun::liclo ¡nr los milios, d"1oido a que, mm irr.lica /.!~rtln fürb2m (1986, p. 131), 

aquél forna p_3.rte de una mitolcgia que (~S 11 n-_,sp.i~?st..1 a intm:rc.g:.mtes y Vdcios n.J llen._;d:x:; 

a una darElf'rl:l cnloctiva lab:::1te, a miedos y e~>p~ran?;:t.'.1 qu~ ni el r]cia1-ili;;-~·o en ~.ü o!:d:::.'1 

de los &1l:Bres ni el prüJrG.50 en el de los hal.x=:res hJ.n lo:5ru:b urrunc.:u· o satisfac-er. La 

impotencia politica y el anonimato socL:il en que se consumen la mayor.fa 

de los hombres reclama ese suplem12nto-complernento, es decir, una raci~n 

mayor de imaginario cotidiano, que cumple ab a ala la cultura de masa: 

la comunicaci~n de lo real con lo imaginario". 

En esta forma, la vida- rutinaria y el trabajo extenuante pero que no permi

te expresarse, ni percibir satisfacción, tienen un escape indispensable 

en el espect~culo. Mediante el mismo el espectador percibe el resultado 

del actuar de los dem~s, sin tener é1 mismo que actuar, tanto si observa 

el logro del esfuerzo individual como la fuerza del destino o la casuali

dad, que tienen lugar en los melodramas y novelas as{ como en los eventos 

deportivos. 

AsÍ.. el individualismo acentuado como un valor de importancia para la 

sociedad neo-liberal, provoca que se acreciento la experiencia personal, 

en relacibn a la compartida socialmente. Por eso afirma Martin Barbero 
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( 1936, p. 156) "Los 
. 

heroes de esta nueva mi to logia ;;ias gue 

a l~ co::i~nidad que encarnan, representan ;;u propio rec.:orr1do, su esfuerzo 

por hacerse". Si esto sucede con los espectáculos que 
. . . 

per~1 "";:en evas10:-i 

a trav~s <le la identificaci~n con los idolos, otro tanto sucede con aque-

llos que reprezentan la i:ivusiÓn de la acción, medi:J.nte la obs·:=r·1,Jci~n 

de eventos deportivos. 

Este proceso de evasion que las co:npetencias representan no ~s nuevo: 

el circo romano ya lo habia institucionalizado, al otorgar un medio de 

canalizar el deseo de violencia y de triunfo, en una darivaci~n a?r0~3~a 

socialmente y no riesgosa. En la actualidad, lo que ;;ias parece aproxi~arse 

a ese espectáculo son los deportes, por la fo?:'"rau de los estadios, los 

gritos de los espectadores, la pasiÓn que aco:npa!ia el juego. En ellos 

se despliega violencia y si no hay pulgares que se:\alen e 1 vere:licto para 

el vencido es porque probablemente siempre estarian marcando hacia abajo, 

La escalada en la violencia que se despliega (o se exhibe} ~n los deportes 

también ha sido tema fructffero de las peliculas .de ciencia ficción: duelos 

de gladiadores del futuro, juegos de equipos en los que los vencidos pier-

den la vida. Pero en nuestros tiempos el desarrollo del juego en 
, 

Gl. va 

adquiriendo un sabor mf tico, por el cual se va incrementando la importancia 

de la estructura que rodea a cada equipo, la comercialización de la trans-

misión, la construcción de los Ídolos. Además el espectáculo perdura 

a través de los comentarios de los expertos y de la "metainterpretacibn" 

que señala Eco ( 1979), mediante la que los comentaristas contin~an la 

polémica, enmarcando al evento deportivo, haciéndolo trascendente. 

En este contexto, asi como la audiencia comenta lo acontecido en la novela 

difundida en los medios masivos como si fuera un drama real, el fanático 

de un equipo o de un deporte se inscribe en lo que sucedió en el partido 

del domingo y lo discute con sus conocidos, haciendo suyo u oponi~ndose 
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al punto de vista de los comentaristas deportiv~s. 

Este tipo dü adscripción u un espt:!ct~culo no sólo t:X.\1µ:1 f.'tl tirtr;,Xl libre Y hrin:ia 

un medio de sustituir la co~nunicacibn, sino que hace que triunfos y fraca-

sos sean percibidos co:no ajenos a la propia voluntad y experiencia. De 

tal manera, el hombre se va alej.:indo de lo que individual o grupalmente 

podrla modificar, para adscribirse u modelos estereotipados que obsta-

culizan la acción sobre el entorno prÓ:<i;no. 

El deporte o el espectáculo je que se trate, pasa a ser el centro de la 

existencia, que permite identificarse y da cohesión con el grupo que com-

parte esa preferencia. Entre los fb:Jlig~ns, por ejemplo, la cohesión grupal 

brinda la pérdida de las inhibiciones, el ol •1ido de las nor:nas que marca 

la sociedad, y el comportamiento grupal incluye el despliegue de violencia 

y una serie de rituales. Pero la violencia no implica más que una exhibi-

ciÓn de fuerza / en el anonimato del grupo, sin q11e la origine una protesta 

definida o el deseo de modificar la realidad. 

Se tratarfa, entonces, de un caso semejante al de la protesta individual 

rebelde, que se analizará en el siguiente capitulo. No representa un 

reto a la estructura social, por ' lo q11e esta lo reprime pero le permite 

seguir existiendo. Por el contrario, el tipo de dependencia que considera-

remos a continuaci6n, la llamada '1 trabajomanla 11
, no s6lo no es contrariada 

sino que puede ser enaltecida por la sociedad. 

Trabajomanla 

En el capftulo referente a "La IncomunicaciÓn" observamos como el trabajo 

se ha ido separando de su resultado, de manera que en escasas ocasiones 

permite que el ser humano se exprese a través suyo. Sin embargo, en algu-

nas personas el trabajo puede servir de justificación de la existencia, 

de manera que "encuentran en esa ocupación el sentido de su vida Y le 
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dedican voluntariamente t'.Jdo el tiempo de que disponen 11
• (:1illé de Garc.ia 

Lifi~n, Nov. 21, 1987). La ~bsorci6n tan completa en el trabajo no guarda 

rel3ci~n C::J:1 el proµ~si:.,-) ni con .;!l result.:ido qu-= se o!:i:i·.~n.:;, sino que 

11 el mismo desarrollo de la actividad ha pJsado a ocup3r el lugar pre~onde-

rant.e en la vida del individuo, da marv~r::i que este descarta CU,J,lquier 

otra forma de dedicar su tier:ipo. Esta forma de '::ncarnr 1 a vida parece 

ser mucho más co:;iun entre hombres que entre mujeres. Pero, una relación 

igualmente intensa con su ocu9aciÓn descJ.rrollan esas amas de casa que 

dedican todo el di.a cJ. mante:ier su casa reluciente, p~ro que para ello 

impiden que los demis miembros de la familia hagan un uso normal de su 

espacio .•• En (estas rnujerc.:s) esil comµulsi~n hacia la limpieza puede 

permanecer durante to:ia su vida, agriando su reL1ciÓn con los nietos al 

igual que sucedió con sus hijos". En las madres de familia el cuidado 

de los hijos, los éxitos y fracasos de éstos, pueden también suplir sus 

propias experiencias y parecer que llegan u sustituir su involucracibn 

con la acción. Sin embargo, este tipo de procesos responde a una psicop¿i

tologia especifica, que, como el comportamiento obsesivo- co::ipulsivo, no 

se estudiar~n en este análisis. Por el contrario, a lo que aquÍ nos refe

rimos es a aquellos comportamientos ritualizados que permiten un desarrollo 

funcional de esa persona en sociedarl. Como, además, sirven para mantener 

intactas las estructuras sociales y el aparato productivo, pueden llegar 

a ser fomentados o recompensados: "el empleado del año" o el hombre ejem

plar o el ama de casa perfecta, aun si para conseguir ese apelativo su 

vida personal se circunscribe a una rutina fija y limitante, que sustituye 

cualquier otra forma de expresión o comunicación. 

"Algo similar puede suceder con los dueños de un negocio o los profesionales 

que desarrollan por si mismos su traba jo, del que no consiguen nunca des

prenderse, ante la impaciencia de las nuevas generaciones". (~!illé de 
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Garcia Li~¡n, Nov. 21, 1987), 

Por otra parta, ~ui~~ se concentra totnl~ent~ en su trabajo puede justifi-

carse afirman~o que lo hace para mantener su hoga~, tlarle u sus hijos 

lo que el trabajador insacl.J.ble nunca pudo te:ler, etc. El proble:71a es 

que los de:nás perciben el desinterés y ei desconoci:nient.o de lo que les 

sucede, ~otivo que ~ortalece la incapacidaj de co~unic~ci~n con su entorno 

de este 11 dependiente 11
, cuyo ~nico mun~1o ·~s el de su ocupacibn L:l:ioral. 

El aisla:'"liento se acent~a por la co.npeti:i 11id2d que p!'"i::ia en el ambiente 

del trab3jo, que h'1ca dificil una relacibn profunda con los CO'.ll¡:>~'1eros. 

As{, en el caso en que el trdbajo en s: se ante9o:iga a cualquier otro 

tipo de relacibn, esa personu tiene que seguir 1 levJ.ndolo a cabo para 

sentir que está viviendo .. Por eso, "la situación ~ás ardua la p:isar3.n 

los empleados que al jubilarse pierden to·Jo el interés por esa vida que 

habian centrado alrededor de su 'chamba 1 ". Otro tanto sucederá con aque-·

llos ejecutivos que creyeron el mit:o de la gran familia corporativa y 

vistieron permanentemente la 'camiseta', para encontrarse de gol¡:ie despedi

dos, sin el estatus de ese apellido familiar y su ropaje". (Millé de Garcfa 

Lifián, Nov. 27 de 1937), 

La mayori.a de las personas que desarrollan depenc11?ncia. hacia su ocupación 

laboral, conciben a ésta dentro de una rutina que no sÓlo ocupa práctica-

mente todas sus horas, sino que les impide pensar en otra cosa o mantener 

otros intereses .. Esta incorporación de la rutina pone en evidencia el 

marco ritual en que se inscribe el comportamiento, el cual no permite 

que se genere la ansiedad de cuestionarse sobre lo que se está haciendo, 

de ponerse metas diferentes, de observar el impacto de su forma de actuar 

en quienes lo rodean, sea la familia o· la comunidad. Por eso, lo que 

podria haberse constituido en la parte m¡s creativ.1 y gratificante de 

su existencia, se transforma en un marco limitante, situación semejante 
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a la que se pro:luce en la dependencia que consideraremos en seguida:. el 

erotismo. 

Erotis:;io 

En la actualidad, la civilizaci~n occidental en la que esta::ios inscrit:os 

ha comenzado a suprimir las trabas a la expresi~n de la sexualidad. .~si, 

por un lado, el deseo se ha vist:::> liberada do las limituntes de tipo !"eli-

gioso o social, y p::>r otro los ' matados anticonceptivos han hecho ;>asible 

eli~inar el temor al embarazo en la interrelaci~n sexual. 

En consecuencia, podrfa.mos pensar que la humanidad tiene :nayor lib2rtad 

de expresarse sexualmeatc sin inhibiciones y tiene un grado :f\~S al-:·::i d;;: satis-

facción en este as;iecto de su v1du. Sin embargo, corno i:idica Lefebvre 

(1972, p. 103) 11 Sl ero~is~o se hace obsesivo. Lo que en apariencia atesti-

gua una creciente virilidad (o feminidad) ' as1 como una capacidad m:J. yor 

de voluptuosidad, •• (demuestra) el slntoma inverso: desvirilizaci;n y 

desfeminizaci~n, frigid¿ces no vencidas sino más conscientes, exigencia 

de una compensacibn. La rel igiÓn del Eros parece atestiguar una tendencia 

a reconstruir las prohibiciones antiguas para recrear las 'transgresiones' 

que dar~n un sentido (desaparecido) a los actos erbtico~''. 

Asi encontramos en el erotismo la misma ausencia ele ºtelos 11 que indicaba 

Dorfles como un rasgo de los ''ritos'' en la actualidad. Por otra parte, 

el erotismo es impuesto por la estructura publicitaria que intenta incenti-

var el consumisr..o. De esta manera, la satisfaccibn del impulso sexual 

que es motivado a trav~s de las im¡genes p~blicitarias se sustituye me-

di ante la adquisici¿n del producto propuesto. Parece, entonces, que el 

deseo insatisfecho es domado por el consumo, cuando en realidad se estimula 

"por procedimientos coercitivos", como también indica Lef ebvre (1972, 

p. 210) y "huye hacia lo imaginario". 
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:::n el erotismo el ho:nbre busca, entonces, satisfacc:.!Ó:i a la 

sensación de frustración, de aislamiento e incc:iunic~ciÓn :-;ue ~"J -:!:J-:::..:-:.1~ 

"Se crea la tendencia a e:rog:~ni::.Jrlo todo... :::1 o!.)j:=to s-= ?Q:l.~ ~l 32!'"'/i-

cio del eros, cuando e:i v<J:idad lo que im;>,:,!."'ta e3 su .::::!=!uisicic:.. Y co::to 

la necesidad erbtica no es satisfecha fXlr este :nedio, de :1U:.2VO el SUJeto 

que:la a merced de la reiterada mitificaciÓ:i qu2 le provcc3 la aval3.~::ha 

previa de erotizaciÓn". (Dumont, 1973, p. 91). 

Cono '=n otros tip:m de co~portamiento ritual , en ~l 2~0tis~o es :recuen-

te encontrar rasqos fetichistas. '"'\sÍ, "ante la conci0ncia d-?. la i:li;>:::>t..::ncia 

frente a la posibilidad de pos·2er el objeto sexual en su tot5.lida:.1 11 se 

toma un sustituto; el fetiche. Con ~l 11 S'2 cae en el ritualis:io, en la 

adoración del fetiche y se píerde la totJl co.nunic~cibn con €1 o!Jjet:o 

que simboliza". {Castilla del Pino, 1979, p. 79-30). 

De la mis;na for:na que el bulimico b.IScaln 13. 53.tis:2o:ién de Sü dss-:ú a t:raves 

de la comida, cuando el erotis:;io pasll a ser la part~~ funja mental de la 

vida de una persona, esta bus e J., insaciablemente, lo sensaciÓ:i e roge na: 

a través suyo centra su comunicación con el mun::lo qu2 la rodea y lir.li ta 

sus intereses y su capacidad de interrelación. Darle ese nivel ~uasiÚnico 

en su experiencia vi tal provoca un aislamiento cada vez r:iayor d2 su entor-

no, además de la misma sensación de insatis:wcci~n que cualquie~ fetichis-

mo. 

Este tipo de co;nporta:niento puede verse ligado, taX:>ién, co:i ~l afán de 

conquista, juego de riesgo de todo Don Juan. Pero en cuan~o al erotismo, 

lo que lo define es la bÚsqueda permanente de satisfacción al deseo, mien-

tras que en el Don Juan, aun si su comportamiento ta::\bién es ritual, se 

aproxima mas al juego de apuesta, al deseo de conquista y de riesgo, como 

veremos a continuaci~n. 
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El juego de az~r 

El elemento l~dico es esencial ;>ara el desenvolvimiento normal del s.ar 

humano, no sÓ.lo en l.:i infancia sino r!urantt~ to:la su vida. Sn efe".:to, 

el juego incentiva al uso de la crucltividad y si se desenvuelve gru9al~en-

te, intensifica la socializa.cion. En fd desarrollo de los ju;-:qos, pri~an 

los aspectos rituales, tanto :1 trav~s di~l comporta::üe:"Jto in<livijual del 

jugador co:no de las r·2qlar.ientaciones que los nor:.ian: sin sus 11 reglas 11 

es diflcil concebir a un jueqo y bstu!.1 nismas están 9resentes en el juego 

de apuestas, por el que so puede llegar a desarrollar depei1dcncia. 

Los juegos de apuesta, co:no !u observado Yonnet (1935, p. 23) no corresp-:m-

den a sociedades atrQsadas o subdesarrolladus, sino que han de:nostr21do 

incrementarse en frecu12ncia "en las formas sociales ' ::ias desarrol lad~s, 

hoy lo mis:;10 que en el mundo antiguo". 

• 
Para este autor, a medida que 

el hombre tiene una mayor disposición de tiempo para el ocio, es más proba-

ble que intente ocuparlo en acti vidad2s en lus que se dé "un deseo de 

evasi.;n frente a lo real, incluso lo real del juego de competencia. A 

diferencia de los antiguos ritos de azar, estos juegos no entraHan ning~n 

ocultimso, en cambio son un campo ideal para las supersticiones de todas 

las categor!as (matem~ticas, de hor~scopos, etc.) 11
• 

Sin embargo, para que adc¡uier~ dependencia a la involucraci,;n en el juego, 

el individuo tiene que evidenciar otros rasgos. En efecto, quien lo lleva 

a cabo percibe "un impulso íncontrolable por jugar11 que puede ir incremen-

tándose y conswnir cada vez una mayor parte dol tiempo, energia y recursos 

emocionales y materiales". (Sommers, 1988). 

Tales personas construyen su vida alrededor del juego de su preferencia, 

no s.; lo a traves de la b~squeda de ocasiones para jugar, sino ele las con-

versaciones acerca de 1 tema, las que parecen proporcionar una exci taci,;n 
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semejante a la que experiinentan durante la acuesta. 

Resulta diflcil comprcn·Jer la pasión exclusiv3 V-'r el juego que .3.lca:-izan 

las personas que jesarrollan este tipo je depandencia. 11 Si bien los o~je

tivos nanifiestos (flacP.r dinero o enco:it!"'ar su pareja, caso de los 1 :0-:>n 

Jt.a"les') parecen bien definidos, a través de est..os ~ropÓsitos no se e:-:plic::i 

el grado intenso de involucraciÓ:i de quien co:itrae esto h~bi!:o, aun .:;i 

exponga ra2ones 1Ógica3 que [undu:nentan su co:nporta:nianto. .'\ ello 

se sum;i que en el resultado obtenido (D9 'ligue•, • p~gue' o ecani;;::ti::o) 

está co~tenida una valoraci~n del ·2xi to parso:1al. 

"De todas maneras, es difÍ.cil encon:.rar en la realid;id al triunfado!: ;"Je:r71a-

nente, qut.! ::mc:-ios d·2 estos jugadores afirman ser, porque ~1latican nada 

mas que de sus ~xi tos. Si lo que prcdo:-:lina es el fracaso ¿por que ::egresan 

a ese comportamiento que les c.:iusa aun mas frustraciones que las que 

consiguieron olvidar o de las que pudieron distraerse al emprender .su 

juego? 

nPuede tratarse de que el jue30 escogido representa el ~ilico producto 

de excitación que da sabor a una vida ru~inaria. PuGde haberse constituido 

ese juego, tarnbi~n, como una for:.ia conQ::ida en !u qu-::: d26drr0llax el Único 

talento que ese individuo cree que posee o la ~nica aplicación que pue5e 

imaginar para los medios con los que cuenta. El resulta do esperado puede 

llegar a parecerle, además, como un instru!':lento efectiva pJ.ra modificar 

o esca_c_:>ar def initi va:nente de una si tuaciÓn de vida que resulta insoporta

ble, monótona o deprivada. 

"Pero, además, está todo aquello que rodea a las otras bien conocidas 

dependencias hacia las drogas. Por una parte, el riesgo tanto de sufrir 

un rechazo, en el ca3o de la interrelación personal, co:no de perder lo 

que se aportó. Es el sabor del peligro, la exci taciÓn de poder ganar, 

lo que puede llegar a constituirse en una :notivante que induce a la repeti-
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ciÓn de la e:<pGriencia, ' y~ se3 qt1e esta J3:1u~st~~ sus resultados en forma 

listas de la lotcri~. 

"La excitacibn que produce-! 'c:l ries.:¡o es cvi.ltJnte en la na:¡or1a de los 

' ' casos: todos hemos podido observar 13 mad1fic~cion auto~atica dol 'co~quis-

tador' ante su pre3.3 o la p~rdida d?-1 control de si :nis:-:lo .-!u-:J sufre el 

apostador ante 13 carrera de su caballo o ~1 rodar de la ruleta, que ~3rece 

desprop·.Jrcionada en relaci<;n a lo qu~ est .. ; •Jn juago µara quien no ca:nparte 

la afición. Y a c·s:i co:npul;,ibn hacia el jue'}'J se la ro:iea, co:-no en las 

otras depanjencias, de to1a una serie de p3trones ritua!es de co~portamien-

to, que el jugador puede ctot~1r de di.sfrac2.s de ::.-ac:io:1alida:J, marcando 

reglas infalibles. Pero, por lo g8ntffJ..l, ?!'0:i2rc 2·:::~ntnar lo jX)Co prede-

cible o la intervenci~n del destino y utili2ar a~uletos, buscar terninacio-

nes o vestir atuen:]os que per:nitir-;n que 'esta vez, si 1 Tantas pueden 

ser las adiciones, qu~ éstu.s tanbién se su:niJn J. la 1 adicción 1 bñsica por 

el juego, de manera que al buscLlr desprenderse de su ;¡~~Ji+.:o nuestro jugador 

deber~ encontrar, adicio71almentc, formas de ronper con todos esos ritos y 

de ocupar t.odo el tiempo que le quedará libre". (>lill~ de Garcia Li?íán, 

Nov. 7, 1937). De esto ::lanera, el jueqo ta::lbi~n se construye como una 

forna de e:<presiÓn, mediante la cual el individc>o que lo ejecuta puede 

haber escondido su necesidad de comunicarse. 

La nayorl.a ele quienes desarrollan los eles tipos de dependencia que hemos 

considerado (hacia el consumo y hacia un comporta!niento ritualizado) las 

llevan a cabo en forma individual, aun si pueden reunirse con otros que 

comparten su mismo h~bito. Sin embargo, el tipo que se presentará a conti-

nuaciÓn careceria de sentido si no se constituyera dentro de una integra-

ciÓn grupal. 
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II. 3 La deoendencia hacia un na reo de D·:=nsami·2nto 

Como una tercera :1XtJ1-.::..siÓ;i d·::! las for:.:.ls sustitut.iv3s .'.1Ue p2r::liten ul 

hombre urbano actui:il disimUlar su f::.ilta de co:nunicacion, ;;e: cn-=:u.cn:.ra 

este proceso de dependencia. El :nis:no se des.:irrollJ. co:no r~spuest.a al 

deseo de poseer un patrón en el cual iJenr.ificarse y que d~, d sl í:'iis:no 

y a los demás, una definición dB su person3. Pura qu.3 e:{ist~1 depen:Jencia 

es preciso que la forma de pensar, id~ologia o cre~:icia de q·Je se tru.te, 

no responda a un an~lisis racionalizado, sino u. la a=ep:acion cieg~, que 

limite la experiencia y el inter~s por otra tip::> de conoci~iento. 

La adscripci~n u un marco de pens,:i::i.icnto implica u:El inco;.-,unicaciÓn de 

tipo judicativo, segun palabras de Castilla del Pino que 'ja habia"os co'1\en

tado en el capitulo anterior. En efecto, se trata rJe 11 condicio:1a::iientos 

de clase o de grupo ••• que representan el sentir-, la ideologia, co:nun 

del grupo social al cual se está adscrito 11
• Asi, aún si el marco de pensa

miento de que se trate puede estar estructurado de una manera coherente, 

es internalizado acrfticamente, co~o un juicio de valor. 

Los tipos de dependencia que aqui se incluyen tienen varios rasgos en 

común: p:>r una parte, el enaltecimiento del grupo que compart9 la misma 

dependencia, en comparaci~n co11 los demas. Po~ otr3, alguna forma ritual, 

vestimenta o lenguaje, que son utilizados p:Jr los mie:nbros y que, sin 

ser funda'1lentales para la integración grupal, per::iiten distinguirse de 

los no miembros. 

Además, existe una serie de reglas, mas o menos definidas segun los casos, 

que los miembros deben cumplir y que difieren en la intensidad con que 

son aplicadas y obedecidas, de acuerdo al tipo de grupo de que se trate. 

Asi, el castigo al infractor puede ir desde el propio sentimien~o de culpa, 

a la penalización o el ostracismo. Este ~ltimo castigo es el que proba-
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blemente d~ conciencia al depen.:liente de su esta.jo, al :::ice!"le p3t.ente 

que su vida carece de sentido fuera ::lel {Jrupo, que le se~uridad, 

sensación de perti:::iencia y !Jn ;'tlt'J nivr~) dr~ ,Jut0,..~sti:13. ?·'Jr. el ~o:itr:1rio, 

los rasgos que eran valiosos dentro del grupo, en solo contadas ocasiones 

pueden ser apreciados por la co:7lunid.J.d abierta, ante la c:.Bl será preciso 

identificars2 de otro modo. 

Es cierto gue la vida en co:nunidad o la interrelacibn so-::ial establecen, 

por si mismas, 1 imitaciones al desenvolvimiento in1ividual: normas de 

comporta:niento, lenguaje comun, preocupaci~n por los int~!"eses del otro. 

Pero, a la par, ofrecen fuent~s de enriquecir:üento, tanto J. nivel in:livi-

dual, para cada miembro, como para el conj;.into social. Por el contrario, 

los tipos de dependencia un :n-Jrco ch~ ;;ensaniento que se i:icluyen en 

este inciso son cusas ext!'emos en los que por supuesto no se encuentran 

por formar parte de un grupo, sino porque al hacerlo esos ~ie:-:lbros pierden 

la autonomi.a de pensamiento, la capacidad de goce fuera del g!"upo, y la 

involucraciÓn con otras personas o rangos de ex~eriencia. As1, su acción 

se ve coartada por la integraci~n grupal estrecha, en lugar de incrementar-

se su apertura o sus contactos a trav~s de la interrelaci~n y aporte de 

los dem~s. El marco de pensamiento se transforma, por lo tanto, en un 

tamiz, que defor~a y restringQ la aprcciaci;n de la realidad. 

Como veremos a continuación, el grado de dependencia o adscripción al 

grupo difiere seg~n los casos. Algunos pueden parecer inocuos, o hasta 

enriquecedores, sobre todo cu~ndo se estructuran desde un co~tenido ideolÓ-

gico o un estilo de vida m~s se:nejantc a la propia forr:ta de pe!lsamiento. 

Por eje:nplo, los individuos bien informados que describe Riesn;an 1981), 

quienes se entregan a una b~sc¡ueda ;>ermanentc de temas y contenidos de 

moda en la ~lite cultural. Entre ellos, como señala Lefebvre (1972, p. 

136), la cultura seria otra 11 mercancla de consumo 11
, aun si se trata de 
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''un caso excepcional: al ser considerada libre, esta actividad co~su~idora 

{un poco menos pasiva que las restantes for~as de rGcibir las cosas heci1as) 

toma aires de fiesta. E~ta l~ cun.servr.1 una especie de unidad ficticia 

y no obstante socialmente "real, aunque situada en lo imaginario. Las 

obras, los estilos, son entregados al consumo U~vorador". :::st·~ consu~o 

de obras y estilos no es mas "que un consu~o de signos. El consumidor 

engulle metalenguaje, lo cual permite a los valores de uso gastarse lenta-

mente... El valor de uso, la cosa misma (la obra) escapa al consumo devo-

radar, que queda limitado al discurso ••• El discurso didáctico se interpone 

necesariamente entre las obras y la comprensi~m. Este discurso permite 

un acceso dificil, una rnarcha incÓrnoda, hasta la percepción concreta de 

los estilos, y de las obras. Esti:; camino caracteriza a 'la cultura supe-

rior'"· (LC!febvre, 1972, p. 166). En el mismo sentido, Eco (1983) indica 

que lo peligroso de las modas culturales no es el enaltecimiento y an~lisis 

profundo de ciertas obras, sino justamente el repudio y olvido en los 

que quedan cuando pasa su apogeo. Pero, ' ' ' la expresion mas tipica de la 

dependencia a un marco de pensamiento es el sectarismo. En él encontra~os 

resabios de formas arcaicas de ser, que ros invi tarian a declararlo como 

algo del pasado, sino fuera porque algunas manifestaciones han alcanzado 

un gran auge en el prC!sente, lo que nos habla de su permanencia y actuali-

dad. 

Existen diversus expresiones del sectarismo, de acuerdo al marco de pensa-

miento que sirva como base del grupo. Asi, si bien todas las sectas tienen 

un credo en común, el mismo emana de dos areas principales: la politica 

(grupos e:<tremistas de derecha o izquierda) o lo sobrenatural (sectas 

mistico-religiosas o satánicas). 

Algunos de estos grupos exigen de sus miembros ·ma adscripción total, 

dedicándole todo el tiempo y energia, mientras que en otros casos es la 
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psico?atolog{a de cier:os nie~bro3 la que los ¡~otiva a cons:jerar al ~3r=o 

de pensami'Jnto !"i.?ligic.:;o o 1:1 irJeologia pol{r.ica co~:-.o 51..l ·:er::~:l U:1iC3, 

que aceptan sitl parmitirsa ning~n cucstiona~ie:1to. Ta~hi~n ?ueda tratarse 

de la secta y dJ~ricce las ~rje~es sin set1tirni0nto de culµa, al ju.:;~ificar 

su actuar como parte de lo que la orr}en, :71afia o ej;3~cito le e:<ija. Sn 

este caso, la a':lscri:;J::ibn al grupo puede ser ojligatoria y el cas:.i::;o 

por desertar, la ~uertB. 

Co:no en otr¿is for:r.as susti':utivas de la co:71unic3.ciÓn, ta~':>ién en es~:J.s 

manifestaciones encon~r:J.rr:.os rasgos tan ligados en un grupa con el otro 

que i:npiden una deli!':dt.aci~n estricta, la cual obedece ':an sÓlo a la in:2n-

cibn de facilitar la lectura y ·' co;npron.s1on del te}: to. 

Sectarismo ideolÓgico-politico 

Cor.lo señala Reich (1980) a propÓs i to del fascis:.lo ' este, cor.lo cualquier 

tipo de sectarismo, representa 11 la mQnipulaci~n de la sensibilida:i ni.s~ica 

de las masas", dado que para desarrollilrsc no apel~ a la racionalidad 

sino contra ella, apoyándose en lo afectivo y lo instintivo. Co:no ta::ibién 

indica Videlicr (1986) "el fascismo se alimentó de fuerzas oscuras en 

una di316=~ica de terror y fascinaci6n 11
• 

ParecerÍ.a, entonces, q~e los seguidores r1e este ti90 de sectarismo perciben 

la protección de la ideologia que les brinda su secta, en la que se funden. 

De esta manera, generan una identidad fuerte, co:npartida con los de:nás 

miDrnbros, que los enaltece, haci~ndolos sentir superiores por el hecho 

de pertenecer a ese grupo de los escogidos. Asi. los conceptos de la 

secta son creidos, mas que analizados racionalmente, por lo que pueden 

ser interna lizados y defendidos corno propios. Como afirma Reich (1980, 

p. 219), "el poder del intelecto se contrapone al sentimiento r.i:istico". 
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Estar dotado de un marco de pensa¡i-¡iento muy estricto, sea J2l C:)lvr que 

sea, obliga a aprehender la realidJd a traves del ~is~o e i~?ide u:1a rela-

·' C.!.'.):¡ J.CtU3.f11:~ ccn 01 entorno. Co<710 Hitler tuvo r.iU'/ en claro "no !'1.:iy que 

abordar a la m3.sa con arqu:nci:1tos, demostraciones ni erudiciÓ:1, sino ÚnicJ.-

mente con sentimientos y creencias" (!ieic:1 1980, p. 11~~). 

Puede afirmarse, entonces, que el sectoris~o ofrece 1'una s3tisfacci6n 

sustitutiva, en el terreno :le la fantasia, :i cambio de la satisfaccion 

real" (Reich 1980, p. 165), 

Es por eso que 11 lu m{stica (se convierte) en e:l W3.S i;.ipo!."'tJntS! de los 

instrumentos de sometirniento 11
, debido a que aun si los gobiernos afir;.tan 

la importancia de la ciencia y la tecnologia, preservan wedia~te la educa-

ciÓn 11 la exclusibn met~dica de los resultados de la ciencia del conocimien-

to de las mas:J.s fomentan la humildad, la ausencia de crítica, la 

renuncia voluntaria y la esperanza en el rn~s all~, la fe en la autoridad, 

el reconocimiento de la santidad, del ascetismo y la intangibilidad de 

la familia autoritaria" (Reich, 1980, p. 213), conceptos vertidos hace 

más de 50 años, pero aun válidos en la. actualidad. 

Por otra parte, la ciencia misma puede convertirse en un elemento que 

fomente la mitificación. En efecto, el ho:nbre puede sentirse no como 

sujeto en su relaci~n como al conocü:1icnto cii:;ntific(), sino co~o vasallo 

de éste, que lo supera y se transfor;na asi en un 11 ele::tento negativo misti-

ficante y paralizante" (Dorfles 1935, p. 47). Esto sucede porque, co:no 

hemos visto en lo referente u "L:l In::o:nunicaci~n11 , al desconocerse el proceso 

por el que nació la teaolcqia, ésta es fetichizada y transforM~da en mito. 

Pero la entrega a la secta se encuentra más clara en los grupos de ex.trema 

iz~uierda o derecha, o en los de defensa de los derechos de una nacionali-

dad o una etnia sobre los del resto de la co:nunidad. Esto puede llevarse 

a cabo cuando se responde a los interesas de la mayoria sobre la minoria, 
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co:no en cuanto a lo que yu. h(:~os comenta:Jo del f.:iscis!:\o. Pero puede dar.se 

ta:;lbi~n en ~P·:'j'O d~ uni1 '."1inorL1, o seq~n ;Jalab"!'.'as de Seo ( 1933), 11 i1"'.li t3r 

las fornas histÓricar.icnte positivas, ' . ' pero escinJi~n:losc J~ 13 JU3t1~ícacio~ 

social (como ocurre con las 3rig..1d.3s Roj3.s) 11
, r.1 las q1-1e ~;o~lriu:nos agregar 

los grupos de tupa~aros y montoneros del Cono Sur. ~~n ellos r.:co detecta 

la tendencia hacia la violencia, 1:1 co!lcs.iÓn estr 1~""!chJ. entre los r:üe:nbros 

del grupo, la entrega de la vida propi.1 o f.?l sacrificio de la de los d•;m~s 

en favor de una C<lusa. Para est~ autor es preciso "sospec!-iar sie1!1pre 

de la mÍ.stica del sacrificio y de la san9re 11
• En efecto, entre los mie:n-

bros de estos grupos puede haber aut~nticos héroes, pero ~stos se distin-

guen porque son 11 sier:lpre pe:rsonilS que act~1an de íílala. gana. Gt~nte que 

muere, pero que preferirla no morir, que rncttu, pero que quisiera. no :natar, 

de tal manera que después renuncian a vanaglori'1rsc de haber matado por 

necesidad • • • (como quienes son capturados y) no hablaron para disminuir 

el tributo de sangre, no para alentarlo". 

Si bien en este tipo de grupos predominan los ideuios de tipo poli tico-

social, en ellos se encuentran los misnos elementos m1sticos que son el 

punto central del tipo de sectas que analizaremos a continuacibn. 

Fanatismo religioso o mistico 

En la sociedad urbana contemporánea el auge de las sectas de tipo mistico 

se dib en forma marcada en la d~cada que fué de 1955 a 1975, cor.io una 

e:<presibn más del cuestionamiento a la estructura social y a la carencia 

de sentido y de la critica a los valores tradicionales que acompañaron 

a los movimientos sociales de esos años, Sin embargo, muchas agrupaciones 

conformadas entonces y otras que cobraron· nuevos bdos, perduran y cuentan 

con un respaldo financiero fuerte, habiéndose repartido por todo el mundo 

occidental, como las liare Krisna, cientologistas, Hijos de Dios y tantos 
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otros. En to.J.as est~s sectas se percibe un::i fuerte integracib:i grupal, 

que u veces dificulta la coexiste?nciu en la coraun id.Jd úbi erta, n:J sÓ lo 

mantener su forma de vLJu, tan difer1~nt0, en medio d'2 los est.i::tulos de 

nuestra sociedad. 

Como señala Seo ( 1988), estos ti~nen las ' . curuc:.er1st1cas 

de los rnovi:-:tientos nilenaristas que pueblan lu histoYia occidentul desde 

los primeros siglos del cristianismo hasta nuestros atas''. E:stc tipo 

de cultos 11 nuc.3 en r:trnTif:ntos de cri.sis (es~Jiritual, social, econb:~ica) 

y utrue, por un lado, a los verdetdcros pobres y, par otro, a los ricos 

con sindromf:! a 1Jtopuni tivo; ununcLJ el fin del mundo y el advenimiento 

del Anticristo. Se inicia con una campa~a de comunidad de bienes y conven-

ce a sus adeptos de que ellos son los elegidos. Como tales, deben adquirir 

confianza en el propio cuerpo y, tras un perÍo:lo de rigurismo, pasan a 

realizar pr~cticas de extrema libertad sexual. El jefe, dotado de caris~a, 

les somete a todos b;ijo su poder y se beneficia, por el bien comun, ya 

de los bienes materiales d)l13(bs, ya de la disposición de los fiel!:!s a 

dejarse poseer misticamente. Es frecuente la utilización de drogas o 

de prácticas de autosugesti~n, para obtener la cohesión psicolÓgica del 

grupo". 

Estos ritos místicos pueden construirse también alrededor de un culto 

satánico, O'.mJ fue el de M>tlSO!l en la California de los 70. La importancia 

de estas prácticus pdreci.a provenir Únicamente de ser uno de los ter.las 

preferidos de las pelfculas de terror, sino fuera porque entre nosotros 

surgi6 un ejemplo actual: los llamados 1'narcosat¡nicos 11
• 

La existencia y dimensión del grupo sorprendió a más de uno, quizds porque 

11 insistimos en el proceso de desacralizaci~n que se evidencia en nuestra 

época en todan las esferas, según el cual sólo lu lÓgica práctica parece 
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gobernar la vida, y negar.1os todo lo que dei:\Uestre lo co:1trar:.o. 

los ritos sat~nicos, sin lugar a duda, i~1llic3n [u. 3cr~ ~~ f~e!"=~s J3C\1-

ras y se pretenderán fines rn.'3.cabros, pero se has3.n en la C:l:i.fia:-iz.a 12:n 

lo sobrchu~ano. 

de esos ritos que realizar.,os por costu!:l!)r-::, mecanicanentr:?, sin a,je:itr-=.:rnos 

en su cele!JraciÓn, sino sÓlo re;:iitienJo qcstos y ~ala:::,ras de los que alvi-

damos dbnde radica el sentido. Por el contrario, on estos ritos, to.:':os 

los i:nplicados participaban muy activa:nente, sobre todo la v1c~i::-d. Y 

todos sabian tan bien por ' que lo hacian que aún no parecen llegar al 

Ssta falta de sentimiento de culpa es una constante en l.:is p-=rsonas ::¡ue 

se su1iler9en en estos rituales, seg~n se?íala Eco. Para este autor, los 

cultos satánicos que tuvieron y tienen profusión en a:n!:>as costas del Sur-

de Estados Unidos responden a la inevitable canalización de la violen:::ia 

que necesita el ser humano, y que se manifiesta as{ en esa regibn, como 

en otras lo hace a través del terrorismo o del pandillerismo. 

11 Asi, la sociedud estadounidense pos-Vietnam se aburre y recobra un cierto 

sentido de su vida mediante tales ritos. La recuperación del significado 

evita que se perciba remordimiento ••• " 

"Sin e:nbargo, en los ritos de los narcosatánicos nexicanos, no es la vio-

lencia ni el sadismo en estado puro lo que los motiva (a nivel consciente), 

sino el deseo de protecci~n. Podemos imaginar entonces que, de la ::lisma 

forma en que cada actividad licita tiene su santo patrono a quien enco~en-

darse, el comportamiento delictivo de los miembros de la secta los margina-

ba del culto religioso tradicional y se hicieron de su propio sustituto. 

=:sto se ve corroborado por las declaraciones de Irma Serrano • • • (quien) 

afirmó que si se udor;::i al diablo es más probable que se consiga 'dinero 

y poder 1 , dones más cercanos de la c•scuridad que de la luz. 
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11 Los n::J:nbres de los fa:nosGs que a3is':ian a 103 1·it:Js y las ccrne:<i~:1es 

todo como lln pro1ucto mas ~e nuestro 3~0~es3rrollo, otra co~s8cuencia 

13, 1939). 

' adscri9=ion dú los ~i~:1!1rus cil gru9~, en fo~~3 da ~ue se su~ergen en la 

secta y parecen p~rder su iJ.~ntidd-l ;:er:-:;Gnul. A.sí, su sen~i::1ient::> ::le 

perten-::ncia y las reqlas y c!'2do d;1 lo.:; q,_i-:? d~~·2nd2n hacen que no les sea. 

necesario buscar otros medios de c~~unicacion con el entorno. 

Los procesos de dependencia que hemos dascri ':;:i en:-:iarciJn diversas e:<?resio-

nes de nuestra vida uctu¿¡,l. :·luchas de ellos son fo~nentados .?-::>r las nor:nas 

sociales y la estructura projuctiva (co~o el consu~is~o o la trabajo~anfa), 

otros son alentados p:Jr los ritos del co:!1p..::>rta:niento saciu.l adecuado (co:no 

es el caso del consumo de alcohol) y los ot~os p3recan estructurarse co~o 

respuesta a la sociedad co;itenporánea que :nantiene un ri tno intenso de 

creación en cuanto al desarrollo tecnolÓgico, pero no consigue soluciones 

igual~cnte i~agin~tivas ~n cuai1to a las [or~¿cion~s grupales o las estruc-

turas sociales. 

En todas las fornas de sus ti tuciÓn de la co:~unicaciÓn que hei:los esbozado 

hemos hecho énfasis C!1 los 12leman:os q'Je s::>n de i::iport.:i.nci.J. pa.ru nuestro 

estudio, en sus si:nilitu:Jes r.i~s que en sus diferencias. Por eso mis:no, 

no interesa bu. dimensionarlas cuanti tativa:nente, segun la frecuencia con 

que se dan en la sociedad, ni tam9oco [Jrecisar el daiio o el riesgo que 

entrañan a nivel individual o comunitario, sino demostrar la manera en 

que se complementan y sirven de medios de expresión para quienes las desa-

rrollan. Si consideramos que, adem¡s de las descritas, existe una infini-
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dad de otras expresiones, puede parecer que no hay salida: :i c,;.:!a quien 

su depi;:ndencia, en el ca:;iino hacia la pn_,~r.J.I."i3.C.i~:1 :.ote\l previsto p-or 

Huxley (1979), en su MunJo !el!z. 

Por el contrurio, si la socirJdad contemporánea parece busca:.- su propi.:i 

destrucción y construir di.a a ai.:i nuevas d1~pe:idencias can .~ue alejar la 

posibilidad de libertad, ta'..L.Jién se percibe un rnovi::ii1~nto i~tenso en la 

bÚsqueda de sentido, en E::l cue:;tionaniento de los na.reos estrec!los de 

expresibn, en la propuesta de nuevos canales comunicativos. Al anali=ar-

los, surge la evidencia de un ele:nento común en estos avunses de lo qu~ 

puede hacerse para expandir el nivel de . ' 8XSJ!"AS ion del ser hu~ano actual, 

o al menos contrarrestar la tendencia de sujeción e incrnnunicaciÓn. 

Ese elemento es la participación que, co::1o observare:nos u continuacion, 

se halla co:'.\o constante, vinculando al individuo consigo misno y con su 

entorno. 
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III. Lll POSIBILIDAD DE co:.fü:.JICMSE 

11 TRA'IES DE LA PARTICIPl\CIOi·l 

El futuro pertenece a los que buscan crearse un uni

verso en el que la actividad, el trabajo, la recrea

ción, la vida personal y la acción colectiva se ins

criban en un mismo continuo. 

Alain Mine (1985). 
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El. L.". POSIJILTDAD DE co:.m:nCARSF: 1\ T:O:AVi'S [lS LA PARTICT?ACIO'.l 

Sn la b~sque::la de solucio:les a lri incor:mnicaciÓn en la que se vive 

actualmente en l:is zonas urbanas, lus propuestas plant<:!adas y medidas 

emprendidas provienen de di:erentes á::ihitos y son de tipo ;:¡uy diverso. 

Sin e:nbargo, destacarer.,os ent!"e ellas un ra::;go en común: la participación. 

En efecto, con el fin de que la comunic3ciÓn logra vincular al individuo 

consigo mismo, o:o su entorro Y con los de!!lás hombres, los distintos enfoques 

ponen en evidencia la necesidad do que a=!uÓl se per:::iba como sujeto tanto 

dentro del proceso co;nunicativo en si, co:no dentro de su quehacer, a través 

del cual tambi~n se expresa y se reL:iciona. En l::i medida, entonces, de 

que el hombre se involucre co~unicacionalmcnte sin ser un espectador pasi-

vo, o un robot condicionado, podrá alcanzar satisfacción con lo que hace, 

p:>drá definirse ante los demás aceptándolos y reconociéndolos a su vez 

co:no personas y p:Jdrá logra!" un distanciar.liento de lo que se le ofrece 

co:no mensaje, que le per~itirá usumir un~ postura critica. 

As1, concebimos a la participacibn como la accibn consciente dal ser humano 

que se genera por el inter~s y la involucraciÓn qu'2 se asu:7te en la misma. 

De esta maner.3., uun si siguen imperando las mismas condiciones productivas 

e idcolÓgicas que, p:>r un lado, aislan a cada individuo y que por el otro 

lo h:t~ar~izan con el resto de los demás, el ser hu:nano adquiere a través 

de su participación la capacidad de definir los •;alares socioculturales 

que le dan identidad co:no persona, sintiéndose prÓ:<i::io a aquéllos que 

los comparten. En esta forma de participacibn incluimos a la reflexión, 

que enfrenta al hombre consigo mismo y que es requisito indispensable 

para que pueda comunicarse con los de:n~s. ' En efecto, como veremos mas 

adelante, también ante si mismo el hombre debe involucrarse participativa-

mente para que ese volcarse en si le confiera una identidad que n1J se 
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base en lo externo y lo pose ido. Este rasgo par-cicipativo a nivel in:livi-

dual se trasciende ta1lbién en los di fe rentes á~bi tos en los ~uc SQ des3rro-

11.1 la co;nunicaciÓn humana: el microcomunicativo, el mesocomunicativo 

y el macrocomunicativo, de acu·2rdo con lo planteado por :·toragas (1985). 

En el ámbito microcomunicativo el proceso de comunicación se da en las 

relaciones interpersonales, entre amigos, compafieros de trabajo, familia, 

vecinos. Este proceso se desarrolla de acuerdo a pautas que provienen 

de una cierta comunidad entre las personas que lo realizan (conocimiento 

previo, afinidad, antecedentes familiares, educativos, etc,) tanto 

si se lleva a cabo en forma directa como a t::-av~s de alg~n medio. 

En el ámbito mesocomunicativo el proceso de comunicaci~m se desarrolla 

entre personas que viven en una misma comun1dad geográfica o poseen rasgos 

culturales o de inter¡s en comun y que, aun si pueden conocerse, no han 

llevado una interrelación continua ni profunda. En este ámbito, la comuni

cación a través de medios es más frecuente que en el anterior. 

En lo que respecta al ámbito macrocomunicativo, en el mismo la comunicaci;,n 

proviene de un agente difusor o emisor, que no conoce en forma personal 

a su pÚblico receptor, aun si éste en algunos casos puede llegar a respcn

der al mensaje. !\qui se utilizan muy especialmente los medios de comunica

ción de masas, con mensajes difundidos a nivel nacional o internacional, 

pero no son estos medios los que definen al ámbito, sino la forma en que 

se desarrolla el proceso dentro del mismo. Como señala Boc!<elmann (1985} 

a propÓsito de la comunicación de masas, en lo macrocomunicativo la elabo

ración de los mensajes proviene de una estructura industrial y se dirige 

a un "p~blico amplio, disperso y, en principio, ilimitado". 

Estos tres ámbitos servirán como marco para nuestro estudio de las solu

ciones participativas propuestas para contrarrestar la situación de incomu

nicación. Asi, el más alto nivel de propuestas para incentivar la partici-
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paciÓn que considerure'.\'IQS en este traba j::.> es 

incidir e.n lo :nacroco::iunicativo, a nivel <h~ un"J mis':L3. naci':>n. 3·~ ha d.:=jado 

de lado, por lo tanto, 31 ~mbito ~eqaco·~u:1icativo, en ~l qu~ 3C ~hserva 

el rro-:2so :l:.; co:;iur11.cac1bn a escala ;:iu:1-JL1 l. 

encuentra interrelacionai0 con la c~p~r:i~3d de co~unicJr3e del ser humano 

en todos los demis niveles, excede los l1¡11ites propu·~stos. 

Es menester, Je tajas form3s, r0conocar ·1ue las relJClO~es de domi~acibn 

entre los paises incichrn en el ;:irocosa de comunic.:lciÓn dent:ro de cada 

uno de ellos y en ~articular jistorsion~:1 la cap3cid3d de que la pa~laci~n 

de las areas p~riféricos se identifique con sus prQµi.os :norli?los ;J.Q vi::la 

y patrones de comportamiento. 

Co;;io Bustamante (1985) indica, des:le principios de la década de 1970, 

pero muy especialmente a partir del Informe :iac Bride ( 1982), la mayada 

da los paises intentaron establecer medidas para reglamentar la poli ti ca 

co:nunicacional. El lo fue su11amente notario en Am~r lea La tina, región 

a la cual se llegb a co;isiderar co~o exponente de la tara de conciencia de 

los pa!ses del Tercer Mundo en relaci~n a los proble~as da la trasnaciona-

lizaciÓn de la comunicación, A pes~r de ello, poco fue lo que se avanzo 

en la determinación de medidas eficientes, que motivaran una real interco-

municaciÓn entre palses del área y que hiciera menos significativa la 

int.rusiÓn de los medios de co:nunicaciÓn masiva de ' p31S9S dominantes. 

Por el contrario, en algunas naciones latinoamerican3s se llegó a eviden-

ciar que la supuesta revalidación de los valores nacionales sÓlo repef. 

cutiÓ en el aumento del control de tales medios de c~:nunicaciÓn por parte 

del estado y el aislamiento en relación a la comunicación regional e ínter-

nacional. 

A continuación, entonces, se analizarán las lineas de propuestas inas desta-

cadas que se han presentado en los Últi~os años en cada uno de los ámbitos 

a los que se ciñe este estudio. 
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III .1 ?ro!JU.JSt3.s Drlrtici :J3 ti ··1;is en el .J:nbi to r:;icrosa::-:uni :.:;i ti ·;o 

:3.e 

plantean in:.antan colocar al ho:7tbre c0::1c1 _.;·.,:.j • .;::ci ~!e- .s·J deven1r, :.J.nt:> en 

su conoci:nie:1to de si '.'1is;;lo, co:!1o r311 la acti vid.;i::i qu'2. 

su interrelacion personal. 

Sea cu.,l fu·are E-~l ar.:u. a la quG ::ada solución rele:·1anc:.::i., 

preten::ien que el indiviJuo asuna su propia vi:l-:.1, confi":ii::n:iole un sent.i'jo, 

rrollar el aspecto se~~ntico que el sintactic0, para qua nu~sLras accio~es 

cobren sentido {entendiendo por semántico u-~uel la di;.iensi~n :rue tiende 

a aclarar el signific<iJo d<= un discurso y no las r'lgl~s que ' est.an en la 

base del mis~o)". 

Esta evoluci~n hacia una ;:1ayor capacidad de co:nunicaciÓn ;n1do pensarse 

que seria apo1ada por las n'..levus tacnologÍa3 crn;¡unicativas. ?ar eje:nplo, 

con el surgimiento de los equipos de video, las co~pañi3.a proju~toras 

supusieron que disminuiría lu vinculacihn del r8ce;>tor c:Jn los medios 

co:nerciales, ya que muchos individuos se dedicarian a gene=-ar su propia 

información y, además, la intercambiarL:in con ot!"OS. Sin embargo, se 

ha podido porcibir, como destaca Flichy ( 1982), que el pÚbl ico utiliza 

su equipo, so!:>re todo, para grabar programas de la televisión co:nercial, 

interesándose en mayor grado por los films. Sn esta fo!.'ma, sa ha ::iantenido 

la funciÓn a~:? entretenimiento O de OCUp3cibn pasiva .:lel tiempo libre, 

adjudicada al medio, logr~ndose solamente incr•?:nentar ya saa el tiempo 

dedicado a la observación o la especificid3d de los ::iensa jes recibidos, 

en relación con los intereses del receptor. Es decir que, si bien el 

proceso de selección se realiza sobre una capacidad más amplia, la es true-

tura sobre la que se efect1~a tal selección no ha variado. En los casos 
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an que sa utiliza l~ 
. . ' vu1eoc.1:nara, igualr.m:Jt:9 es~ em;:ileo no :1a reperc\..it::ido 

en un ~arcaJo incre~~nto J~ la a:nplitud 1e ~x9rQsi~n, salva an los cont~ios 

casos de produccion c3s 1~rJ. d·~ vL11.:?os, d~ r7:,1n·~ra sc:;-i,c·j:u1tt~ a lo ~~ue ~:;·.ic·:::dio 

C0:1 l.Js ' ' ::..1::\J.!'.JS tJo::-:.:ii:.i~e~; 0 i0 ·.:-irv•. :~ l 

ocu;:>ar ·~l tie~:-i;_)o y ~lisi:nula lJ. inc~x:1unic1ciÓn -::"!n L1 fa7:1ília o el pt:qur.;;iio 

este equipo, la cus.l im:JlicurL1 un n~conoc0rsr-? en la ucci~n, c'.J:no vernmos 

en rel~cibn a otras ~or~aa de cxpre~iÓn urtlstica. 

En est.~ ~lti;:\::> cJso, co::to en el de cadJ. una :ie las otrcis pro;Juesr.as 1u0 

se describen a continu<JciÓn, to:Jus ~m3nan d~ algu:E1 corriente tebricu, 

de una esp<3cialidad da atención o d~un.J posturu ant0 la situi::iciÓn de vid0. 

Por lo ~is~o, no represer1~nr1 soluciones globales ~l 0ro~Jln~~ d~ la inco~u-

nicaciÓn, sino que sirven para ayudar a establecer, a nivel individual 

o de pequeflo gru¡,Je>, for:nas mas auténticas o personules de comunicarse. 

Esta posicibn puede incluir una ruptura con lo establecido o un aprovecha-

miento mejor de los recursos personales o grupales, pero d9 to:!as :nane!'as, 

implica una participación, dado que ese individuo o pequeiio grupo tuvo 

que seguir un proceso en el que se definib ante sl Llismo e hizo consciente 

sus necesidades y posibilidades, proceso de análisis durante el cual tuvo 

que comprometerse activa.nen te. 

La postura del rebelde y la ejemplariedad 

Una de las posiciones mediante las que se pretende romper con la inco::mni-

caciÓn, a nivel individual, es asumir una postura de rebeldia, por la 

que no se acepta lo impuesto por la socie:iad y se expresa tal inconformi-

dad. Por lo com~n esta postura es asumida en la adolescencia y es aceptada 

socialmente como una etapa del proceso de desarrollo e individuaci.;n, 
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p!'o;na. 

Sin embargo, como seña.la C3st.ill3 del Pina (1979, '.). 135), ;:;eJia>i~~1 ~-~t.:i 

superficiales que d~tcrr.iinan L1 ::iancra d2 c:>::mnic.J.r:;·:?, co:1::i l.::. ·12st:.i:i2:i.ta, 

el ?ainado, y el voc3b11l~rio utiliz~rtos. ?~ro, lJ ~~s de l~s veces ~sta 

el ju1;go al que justam~nte SG deseu de-nostrar resistencia. ?or ello 11 en 

la medida en que el inten!:o es ilusorio, 

que satisface instancias d8 hacar como si fuera, cuando car~c2 de la cJ~1i-

cibn objetiva y de la capacidad para ese hacer al que aspir3 11
• 

Asi, el rebelde suele sintetizar el probler'.la de L:i inco::lunicaciÓn en la 

figura paterna o en la de la generación adulta y no lle;a a co:-:-iprenjer 

que esas personas son victimas de la mis:na estructura que propicia el 

estado de aisla~iento. 

Si, co;.io veremos al considerar 11 Ld participación QD los rnovi~ient:os socia-

lC!S 11
, aun cuando existe una oposición grupal hacia la estructura social 

' que puede llegar a confor;,iar una subcultura, esta usual:nente tiende a 

ser absorbida p:>r la estructur-a g8ner3.l, tal absorción es mas notoria 

en el caso de la rebeldÍ.a a nivel individual. En efec~o, al ent!"ar a 

la edad adulta y ;:il participar en el merca:lo de trabajo el joven se va 

desprendiendo de su necesidad de ser di furente a su padre, a la par que 

va profundizando su propia identidad. 

Una idea semejante fue sustentada por Eco, en 1967, a pro,,.; si to de los 

movimientos juveniles de esos años, en los que "se rechaza la sociedad 
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soc1al:nente !_)Jr l..J ·:JW:! 11 asi no s>J s:J.l~! d•~l cir;:;uL::> 3:_;-;:> :;.u·-= 3e vuelvG 

a =~ntrar en él 3in queri?rlo. L..is rc·v.:>lucionef; s•2 resu~l·l·~n d 71'.:!nuC.o ·2:-i 

for~as pintoresca5 dg inte]r~cion''. ?ar o~ro la~o Prieto (1932) co:1siliera 

a los surr~alistas co~o un novi~iento rehel¡Je, qltC pr~conizab3 la 1'revolu-

c1on tota 1 11
, i1:1t::! l-1 ií:i.posi:,il i:.'..ad d~ tol·2r¿o1r 13. 2struct~1!:"a t)!'o.Juctiva 

de su momento, en la quG no )13bla ns9ac10 p~ra la f3nt3sia, el acto gratui

to, lJ. irracion3li:!ad, ~ientras .:;.uu ~-~ ten:li.a lnci..:i l.J consti<:ucibn de 

una sociedad ho~oa~nea, astore~~ip3j3 y co~pu~sta por seras aislados. 

Si bien la figura del rebelJe se identifica con un ~~ri.odo de ed.Jtl, la 

adolesc~ncia, y una cluse social, la burguesa, e:.:is:.c otra expresión de 

rebeldía qu'2 se ha mant~nido en los ~l ti:nos a:los en todas las comunidades 

urbanas ele America Latina y muy esp~cial::tent~ en :·t;:<ico: las bandas o 

pa'ndillas, En estas se integran particualmente los jÓvenes, desde la 

adolescencia, que pertGnecen a los niveles socio~conÓmicos .. con menores 

recursos y que no acce:len a la educación superior. La adscripción a una 

de estas agrupaciones les proporciona una identi:Iad definida a través 

d~ l¡JS cur.:icterÍscicas especificas del grupo, en cuanto a vestimenta, 

vocabulario, peinado y utilizacibn de drogas u otras costu:nbres. También 

les otorga un espacio, que es el territorio sobre el cual el grupo hace 

sentir su presenci.J., asi como un conjunto de normas por las que se rigen 

los mie:nbros, tanto en su interrelación entre ellos cor.io en su comporta-

miento co!1 los no ::iie:mbros. El nivel de conceptualización en cuanto a 

la sociedad, el sistema, las posibilidades hacia el futuro, difiere en 

cada grupo, Existen algunos que llegan a contar con sus propias publica

ciones y 11 local"; otros se expresun o marcan su territorio r.iediante 

graffitis o 1'pintas 1
' en las bardas. 
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que s~ ?!'ojuj-3:r0n ~!l 3.::n:iJona.r los valores y nor:7ias rle los 9a::l!"es, ·:¿'J::! 

ha signi:icw.cb la ;e.c:!i:l:'l de las reUe!.i c·J~uni:.arias Je .J.;Joyo ¡· co;it.:-:il, 

')en12ra.l- ?Uedan ser susti::uidas pSlr otrus si::lilares ~:1 el nuev-:J ·:io::iicilio, 

por l3s ~is~as car3:terlsticas de aisla~iento d9 la vida e~ ciuja1 11 (:.~ill~ 

de Garcfa Liílin, Ju:i. 20, 1937). 

Asi co::10 la r9b·2ldia co:i:.rd los padres va siendo abarn1ona~a e:-i la e:!a.::i 

adulta, t.2:nbie:1 lo;; integrantes de las pan~illas son absor!)idos ~)Q!" el 

'1lerca.jo U.e t:ra';Jajo '! es ,jificil que mantengJ.n :;u marginación de la socie

da:l. :le todas ma:ieras, la pé!rticipuci~n en este tipo de agrupacio:1es 

aún si no ga:::-ant.iz.i la comunicación intens~ entre los :niembros, ;_:i.-:!":7ti:.e 

con otras personas, asi. co110 proporcionar un espacio en el que ;me.:le defi

nirse en co:nú~, y de.s:le una postura critica, lo que no se tolera d·~ la socie

dad en la qu~ se viv~. 

Opuesto al reb~lde, pGro formando parte de un ::lismo continuo ~1e contesta-

ci~n a la inco::lunic3cibn, encontramos lo~; casos de ejemplariedad. Sntre 

ellos se incluyB a ~uienes se oponen a la ética práctica de la vida conte~

poranoa, y que se abstienen de realizar todo lo que no sea indicado !_X)r 

la ética i:l.eal, ele las palabras con may~scula: Verdad, Justicia, Bondad. 
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la sociedaj. 

UTA TESIS KB. DEBE 
UUR DE U. B\BUOTtCl 

ga!"antizar el funcion:i:nien:.o da la :-:i:Íqu ina so::ia~, engenjr3:1 ·Jn 1 gran 1 

individuo, el cual encarna l:i s::lci::ll 11 • Sste reviste las r71.:i:·:i::las r:=ar3cte-

rlsticas de la eje~pl3rieda·!, sin tener ya carac~er so~rena~ural o di'lino, 

pero con suficiente r·2conoci:iiento pura que pu.~:la se~ segui::la su palabra 

como la verdader3. 

Para Castilla del Pino (1979, ¡¡. 137), lo eje::i;:ilar re;:iresen:a una falta 

de co:nproniso con la realida1, ul o~itir 11 toda proyeccibn social de su 

con:lucta", asi. c:i:ao "inc.:ipacidad p3.ra snlir de su er;i8cent::is:10 y de com-

prometerse contr!:l el siste~!'l en una for:na de acci~:i no individ'.lalizadü 11
• 

Dentro de este nismo enfoqu~ d9 oposici~n a los valores sociales establcci-

dos, que propician la inco:nunicaciÓn y el aisla;'.licnto, se en::uentra la 

propuesta de Carl Rogsrs ( 1935} del 11 ho~abrc nuevo". La di::arenciu entre 

su punto de vista y lo anterior:-;1entc mencionado es qu~, en este coso, se 

hace ~nfasis en qui? la c1ecisiÓ:1 personal ;>ar el c:i.mbio es necesario que 

se constituya ~n 11 fer::lento 11 dentro de la sociedad, de :'.19.nera 1ue el cambio 

trascienda el nivel individual. Como indica :<ogcrs (p. 92} "a medida 

que el desarrollo personal se hace :nas profundo, 10s laZos con las dcr.lás 

personas se refuerzan''. Este autor propone la derivacibn de las personas 
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c¡ue .,::st~n 

los que no sol·.J se discutan ta.":las qua per::'IU:an 2.:1 :.;:l--:::~1:.:i ~-:!"'so:is.2. J 

el reconoci:~lionto de loa d2~á.s (cono en un gru!):> :.2!:' .:i;::éu:.:. :-::; ) 

prafun-10 de . . ' co:1un1c.J ..:ion, 

relacionaJus con . . ' ·.:!:::..:.:.1c10:i, 

Este ;::iunto :le vist..:J acerca de la pro::iociÓn óe un :-.ue\'O ·:!s:.i:'_J de vi.:1.a 

por los iniciado=~s de las co~unijade3 as: 

de autoayuda, qui} veremrn; a co:i.tinuacibn con ::tas de:.alle, .Z.en:.!'o de los 

tipos de participacibn en piscot~raDia. 

La pzicot:erapia como forr~3. c}e par::ici;_::.aci~n 

Todo proceso psicoterapéutico implica la participaci~m acti·;:;. ::1e la persona 

(o personas) a la que se dirige. Ade:"'.lás, cualquie!"' tC!'3.;::i.3. conf:-onta 

a los que intervienen con su realidad, tanto en cuanto a S'J ?:!'O:;=¡ia per:;ona 

como, en la mayorla de los casos, en la que respecta al gru~~ eri el que 

se desenvue 1 ve. Por ello, pode!':los considerar que la ter.;!pia, sea est.a 

llevada a cabo en forraa individual, grupal o fa:.iiliar, !."'ep!"~senta una 

de las posibles herrar.lientas de ampliación del nivel cc:-:m:1ica.cional en 

el ámbito microcomunicativo. 

- La psicoterapia individual 

Castilla del Pino encuentra en la ¡:micoterapia una for::oa no espon~anea 

de nuplir la carencia de comunicaci~n en la vi1a coti~iana. En 

efecto, el ho:nbre urbano no tiene lazos suficiente:-:.e:ite profu:1:1os 

con quienes lo rodean y se ve obligado a p¿iga::- a 'J:l especialista 

para labrar con ~l una relación que le permite e:·:terna~ sus ?roblernas 
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y reflexionar so~re ellos. 

mientras que la otra,· Al t~r~paut3, ~3n:12~2 s~ ~ar:~e:!s~o. ?or 

ello, af ir~a C3stillQ del ?ino, ''al . ' .::::..:--:!...!:11:::i:::on 

si:i:-i, 

inicial, la de sabdr que lo ~ri~cro que ha de h~=2r ••• as .•• cc~uni-

derá, si es que lo logru, a romper 

;nen ta::- co::1prensiÓn. 

un paso hacia l::i. co::mnicaciÓn, p~ro sólo 1:1 c~':e:idr~1 e:--: la :12iidi! 

en que lo;;re co:nunicarsc; a truves Ca su y co~ 
- , 
Cl'2:"'d3. 

Y de no lo;rarlo posible~ente la psicoterapia le prO?Jrci~~3r~ ~eca-

nismos para conseguir adaptarse, con menor c~n:li~t0, a . . ' 3U s1tua.=1on. 

permite m2m':enar la estructura sociul intacta, ya:::;..:-::= :i.·-:-;i.C.2 2.:'.. i.:-div:d-..D 

que eleve su nivel d2 conciencia acercu .jel s.:.st:3:ia, y l::; .:_~33 a q,..te, 

¡nr el contra_'i.o, reconozca su 9ropia inadecuacib:i :1 se co:i:o!."!:le, sin 

:¡ue distinga a tar1tos otros que pdLlacen de: la. ~:..s:-.3. s:Jj>?~ib;i. 

De todas maneras, la psicoterapia abre un espac~o ~e re!lex1on sobre 

si misr.10, que en la r~9idn vida urb~na y con los 2st.f;-:¡ulos -:; 1J9 rodean 

al individuo, pocas veces con3ig:ue o~tr~rtl3!'. :::s:.2 ti;JO .::e !"e:le:-:ion 

no es el propósito de todas las psicoterapias; po!" el ::ontrario, 

el enfoque sistenico preconi;!ado por la escu2la de ?3lo .=..l to, t?nt.re 

otros, pone el acento en el si.nto::ia, 11 co:no una de la3 r.tÚl ti,?le3 fooas 

de entrada al sistema" y no co:no 11 expresiÓn de co~:'.lictos int:rapsi.qui-

cos 11
, enten::iiendo por si.nto~J. a 11 un fr3gmento ;je cond•Jcta ~ue ejerce 

efectos profundos sobre todos los que rode3n al ~-3.Ciente 11 {3atason, 
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1982). 

se postulw. 1..1. co:nunicac1~n, sin intentar enco:itr.Jr en el ~J. los .;ig:ii-

ficados o r.ui.ces en el p:isüdo, qu<.:! no son a.~t·.:r::1inabl'2s co:i cnr-:.02a. 

?ar el contrario, la obsQr~acion da l~ comunicJci¿n 2ntr~ iln~ per~ona 

y sus f3ra1liares !1acc p~sihle 11 ide11tific3r configuraciones gue encie-

rren importancia paru el di.:ignbstico y p;?rmitan planifica:- la estrat::?-

gia m~s apropiada pa.ra ' ' la intervencion terapeutica 1
'. Por otra parto, 

la co;:mnicd.ciÓ:i pu~Jd evi;l2nciar s.intoülas qu~ pro·:iene:1 del 11 juego 

interaccional en que est~ i:i:nerso '31 sujeto 11 en luga!." de ser resultado 

de 11 un conflicto no resuelto de hipot~ticas fuerzas intrapslquicas''• 

De esta manera, el punto de vista comunicucional hace que todo fra:¡-

mento de conducta sea estudiado 11 en el contexto en que tiene lugar'', 

por lo que "los términos co!":iura y alienación pier1en 9r-ácticamente 

su significado, co:no atributos de individuos", dado que el mis:no 

entorno o el proceso de relacion [JUer1r~ est3r ']~ni:::ran:'b, ' . CO::lO • ... m1i:a 

conducta p::>si::,le para un individuo, una si tuaciÓn que, aislada o 

en otro contexto, serla considerada inadecuada. 

El mismo equilibrio relacional que se establuce en to.io grupo es 

roto mediante el tratamiento al paciente identificado, quien puede 

ser sometido a una confrontuciÓn con el 11 juego relacional 11 en el 

cual "~l :nismo se ha encerrado". Esta confrontación puede ser provoca-

da mediante diversos procedir:tientos, tales como "la prescripción 

del sÍ.ntoma 11
, también llamada terapia 11 parad~)ica 11 , segun la que 
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llega:.io o ccnsul t:1. 

;::: :;:-. -~-i,.. °" .... ~.:::. 
___ .. ____ _ 

enfe!'::to, no hacerle to~ar concienci~ a~ los 

proble~a 11 (Ba~e5on, 1932, p. G:}. 

Esta cen:ralizacibn en el aqui y ahora y en el sfn:o~a qua s~ in~a~:a 

mo-:lificar hace que con :'recuanciu se conf'Jn:!a a esta escu~la, TJ2 

otGe...1·-va el pro:::es-'.) intern.3.cic:-'.J.l, con la conductist;!, =-Jue se di!'°ige a la 

modificación del corriporta:nie!1to. Sin !]:nbargo, co:no t~::i!Ji.én in~:=;; 

3ateson, en la escuela d.3 ?a.lo Alt-.:> nunca se intenta 11 casti~a!."' o 

premiar un co~partamicnto da:Jo 11
, sino proporsion?.r 11 0':.!'·:> estatu:':'.:>, 

en un marco perceptual nuevo 11
• Otra dife!'encia not¿ible e!1tre a;.,::,35 

escuelas es que los conjuctistas tratan, por lo general, ~o~ el ?3-

ciente aislado, promovien-J.o Oe esto forna el :.1an~ü:i:..::Ü::::i:.·:> de su 

aislamiento, ;iientras que quienes aplican los postulados d.e la 2sc'.l~la 

de Palo Alto se basan en 11 lu naturale::a relacio;ial de to:3.':> sin":.o:-is. 11
• 

Co'."1.o podemos observar, aun si este t.ipo de ~8!".:l9ia s0 r::!a:_ice :.::on 

el objGto de solucionar un tr¿¡storno o ;¡roble:-:la es9eci:.:ca d2 '.!na 

~nica persona, el proce3o terap~utico se desarrolla ca~ la interven-

ciÓn de dos o m~s personas que estén intaractua.n'".io en for:i3 9ernane~-

te, ya sea una pareja o un grupo fumi liar. Por ello ·25 conveniente 

que pasemos a considerarla crn:lo una for!'la de participar en la tera?ia 
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famili~r. 

- La psi=oterapia fa~ili~~ 

da si3t2:":E!S 

p. 39). 

di::>s que le p~r-:niten pr2servJ.r una rel~ciÓn -!1~ ·~TJili:)rl:J. 

~odifi=3ci~n e~ las for~a~ de con~uc~a ~a una ~2 5~3 :nie~bros repercu-

te en ase e~uilibrio, provoc3ndo re~cciones an toios los de~~s ~iem-

bros. Esto 2s muy necesario tenerlo en c~en~~ en el proce!;O ter~~·~u-

tico, y si e3 ~uy notorio en cuan~o a la teraryia ~amiliar, sa eviJen-

cia ta~bi~n =uando alg~~ raie~bra de la ~a~ilia lleva a cabo una psico-

terapi:. in¿ividual. Est.J. si tuaciÓ;i i:s conocida co::to la "h-::>!neosi::3sis 

familiar 1
', da acuerdo a la cu~l cudndo 2¡ pacieni::a ide:1tific3jo ~s]ora, 

alguno d¿ su3 parientes suf!·e alq(in tipo de trastorno psicosor.lático 

o mental, por lo cual ld enf~rmed3d d2 a~uel pacie:lte puede ser co~si-

deruda co:no un 11 mecanismo ho:neost~tico" que preserva el eiuili'.:>:!:io 

del siste~a fa~iliar. 

Además de estas modificaciones abruptas, provocajas por una situación 

que llega 
( . 

a ser cr1t1ca, constante~ente están interviniendo en el 

siste;na far.tiliar car.lbios inevitables, por el p!."o:;eso de maduración 

en que ¿stán envueltos tanto los hijos co:no los padr-es o por situacio-

nes especificas del contexto (problemas acad~micos, laborales, econ~-

micos, etc.). Estos factores inciden 2n la regulación del siste:na 

ºsea gradualment>?, desde adentro, o en forma drástica desde ufuera. 11
, 
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?Or lo que constantemente el sistema fa:nilia~ debe 

9ara r.lantener su equilibrio. 

Da estd man~ra., lo que 13 escuelLJ. ch; ?.;.lo Alto ;os::.·J~a. es :1ue :a 

nental, pos~e ur1 equilibrio. Sn el caso d0 11u0 s~ re3l!C0 un3 te~3~ia 

familiar ' dabera establecer otro C'-1,'Uilibrio n~r.=: 1.iia.nte 

ciÓn del sistc:oa de r~lacion~s" (3atc,son 1332, é'· 50). 

Un observador entrenado y p2rs9icaz pue1e darse cuanta que l~ comun1-

caciÓn entre una pareja o ·~n una fümilia. est.; r<:!gida ?:Jr una l¿gica 

propia, que no se deriva de la situa.cibn especifica que ciiÓ orig:::>.:) a la 

co~unicaci~n de que se trate, sino que proviene d~ un nivel ~etaco~u-

nic~cional en el que se dan acuerdos o desacuerdos, alianz~s y roles, 

de los cuales la comunicnci~n es s~lo port'.lvaz. 

Para esta escuela, entonces, la comunicacibn es un elemento b~sico, 

ya que al participar en ello los individuos generan "un siste:oa incer-

accional que esta por encima de su comportami8nto individual" (Bateson 

1978, p. 74). AsL ca'.la gesto o expresión lingüistica adquiere sen ti-

do en la medida en que es insertado 11 en un contexto al r:tenos diádico". 

Por eso, en el análisis de la cor:lunicaci~n no se habla de 11 conteni::10 11 

sino de ''contexto'', pues lo que importJ es ''el siste~~ que ha l1acho 

posible el intercambio". Este sistema es la comunicación, que recibe 

una "priori'.lad conceptual sobre el sujeto que se inserta en ella". 

AsL la comunicación tanto la gestual como la verbal, º" la ¡iauta 

del proceso en el que se está desarrollando, en el que todos los 

individuos presentes están participando, con su silencio o con su 

. ' expresi.on. 
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::1u ~~u fa:-1i li.J. 
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en el árnbito microcomunicativo, r::n cu1•.:t p3rticip::i.ciÓn pued~ +.:a~lbién 

ampliarse ~".!l nivel d::: comuní.c.:i.ciÓn. 

las sesiones d0l grup~. ' tcc111cas y ~bardajes 

grupales q 1J-::: difi~::r•!n Linto p<Jr Li c·.:.imposicion dE:l y:rup,J (ya sea que 

todos los inU2•.:irantes compartJ.n o no lln.1 mi::;:E1 p3tol.og1a, t~d:;i.d o se:·:o); 

por la inlerve11ci~n acti·1u (J la mur.:i observac1~n ::]~l o ck: los te:r·2peu-

los participantes, contacto rlsico, rapr~scnt2cihn o ps1c8drama, ~nica-

:nente di~logo, participación en uctivicla.des manuales o educativas, 

ejercicios, etc.); como por el objetivo al que se pretenr1e llegar 

a través del proceso terap~1Jtico ' (prof1.::·di.~:i..::icn d0l insight o curaci6n 

del sintoma). Sin embargo, participdr en un3 terapid grupal permite 

no s~lo dar una dirnensibn diferente a los propios problemas o situaci~n 

vital {al tener oportunidad d1" observar de cerca los de otros) sino 

tambi~n experime1:tar el interés de los demás e i111aginJ.r o busc?.r acti.-

vamente soluciones o salidas para los problemas ajenos y, sobre todo, 

mantener alguna forma de comunicaci~n con vurias personas durante 

' un cierto periodo de tie~p0. 

El haberse abierto y haber expuesto su si mism~ ante los integrantes 

del grupo puede demostrar a qnien participa que le es posible estable-

cer un ni·:cl profundo de comunicaciÓn, desarroll..1ndo de esta manera 

una interrelaci¿,n m~s eficuz con su entorno. 

Un tipo de proceso terapéutico diverso a los planteados es el que 

se desenvuelve en los grupos de auto-ayuda. Este enfoque grupal nació 

alrededor del problema del alcoholismo, en Alcohblicos AnÓnimos. 

"Pero el :im¡:acto de estos grupos no sÓlo radicb en la notable d:isminucibn 
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del indice de recaidas e:1 el consumo y ol incre1n8nto 2n la prodl1ctivi-

dad entre sus mi~~rnbr-os. 

que separan a sus mi·::?mbros de1 resto du L:i po:)lJcion y ~{ 1J0 coni:ribuyen 

a la cohesiÓ:1. !\Si, hJ.n sur~11do qrup.'.)'.-> a] ret.k:dor de los nbJetivos 

o problemas mas di spu1:es, 1.liD l~n te~ rmc:Lid, inv0. l it1ez o 

que impide o dif ict1lta 
, 

la intarrcl~c1on co11 los indi·1iduos 'normales 1 
: 

consumo de alcohol o d·.:: d. lgt1n,1 otr- a d rog .. 1; r::n f r·n~1i::ditd cont,1g iosa 

o incu1·able; proceso de duelo o divorcio; o rehab1lituci~n .:.!•.:: un probl0ma 

fisico o de salud Int:mtdl, d:: .J.mputocion de un miembro o ' masecto:n1a 

o del shock de ser. victim¿¡s de un atent.Jdo, violaci¿m, maltrJto o 

incesto. Tambi~n los far11ilia.res de quienes p.:irj1:..>c.:10n t::.·l 1_;!~0!"':11t::·1,J cre::i.n 

sus propios grupos de autaayud<l, en los cu.Jlr2s no sÓlo re lata!1 sus 

propias frustraciones y exper iencia.s p¿lra hacer frente a la si tuaci~n 

vivifu por el miembro enfermo sino que adema.s se intcrca.!"1bian con!C,,ejos 

y se dan apoyo cuando es necesario. 

11 Por otra parte, la misma exist0ncia del grupo depende de ql1e los 

que ya pueden contempliir su problem,;tica con más tr.Jnqui lidad pet:tfü1n.ez-

can y se solidar icen con los que dl:db.Jri de 1 n~resar, de maner~ que 

se mantenga la red de apoyo. Ello implica olvidarse do l3 propia 

curación para, por una parte, reconocer la debilidJ.d ante la compul-

siÓn, sobre todo en el caso del alcohÓlico o del farmacodependiente 

a cualquier tipo de droga, asi como la fraternidad con el problern'i 

de otros. La deserción '/ la corta permanencia fueron enfre11t,1dcis entre 

los alcohÓlicos mediante la misma definición del alcoholismo como 

una 'enfermedad incurable', de la que sólo poclian evitarse las manifes-

tac iones medL:intc la integración constante al grupo de autoayucla. 
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d;,::o. 

cia desde la ~dol~sc8i1ciJ p0r lJ asister:ci~ a :~s:1tuci~~&2 ejuca=:vas 

de forn¿cibr1 y se estnblecictrl vinculas can el~aG y ~~~r~ las ~studian-

propia fa;-:ulia. 

la red familiar, que se postula como una coht::siÓn d3:1:i e:-~ base al 

afecto, y ante la debilidad de la red co~ur1itaria, qu~ se ~ur1dJ~enta 

e:1 la preocupación d<? cada miembro por el biene.st...::r co:-:i.L!:-:, surgen 

estas r,¡~ltiples redes de aut.oayuda, tejidas alre.:i-sjo!" d~ diferentes 

proble11as especificas. 

"Pero no puede afirmarse que ~~'1::0s g:::-·..:.;;::..s rs.spvn.J~n Ú!'1ic.J.'."':1ente a 

una. condici.;n propia de los sajones~ p.:Jr el contrario, con:.!"arrestan 

ei aislamiento de la sociedad conte:npor3neJ. y sus r¿;g:_3s b~sicas son 

son suficientemente laxas para que pu-::d3n a~L-~¡;~a!.'.s:= _ !:ojo ti!--V de 

culturas". Puede concluirse que la particip:ici~n er:. tal2s grupos 

representa una respuesta adecuada, a la medida de las grandes ciudades, 

dado que en el las no sÓlo se agudiza "la fal t3 de solidaridad, el 

desconocimiento del vecino, la imposibilidad de sent:!rse fornando 

parte de una comunidad", sino que también "la r.1is:na acu:nulaciÓn de 
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individuos hace posible en,·:ontra!." pe.rsonas afinss e:1 los c.:?.mpos !nas 

div¿rso3 d~ dCCi·;~, de creP~c13s y Je preterenClciS'' 

~·-~ ~1nan, agosto 18, 1987). 

Alguno3 soci.Ólogo~• como 'l' .. :nn:-:1ine ( 1980) h..:in consid'2rad::'.' que los grupos 

de autoi:lyuda, pur.1 .Jen s·::!.- def:i:ii:Jos 11 co1~:> 1.m i1ovimi.;;:1to .:;ocia~, dado que 

(representan) una opci~n qua perr:ü:.•~ in:iov:Jr lJ. idea ,J.¿ red c:irnunita.ria 

tradicio:tal, ridt~cu<l.ndola a l 1s ' n~c2sidad2s Especificas Ja los diversos 

intereses .. (Mill~ de G..Jrci3 Lif-LÍ.n, :·1arzo 13, 1989). .Si:: emba.rgo, 

esta c0nsideraci¿n m~s ~mpli~ de s~s logros serd 3naliz~j3 e~ el inciso 

corres!J~mdiente al t.Hnbi to rn:.:s0c010.unic<3. t1 vo,. E..'I la r:lic:oco~unicat.ivo, 

síempra desde 1:: .rv.:r-srcct:iv3 de la psicoterapiJ, ar.JlizJ.::-"::nos otro 

tipo d.e abordaje: la comunid2.d terdpéutica. 

- Comunidades terapeuticas 

El creador d~ las comunidades ter3péuticas, :·laxwell Jon9s (1985), las 

concíbiÓ al finalizar la Segunda Guerra :.1undial, co:no u~ nuevo abordaje. 

para el tratamiento ele los problemas mental.es. En la actualidad, 

la mayor!a de ellas se dedica a la rehabilitacibn de farmacojependien-

ti es, pero en todas se ?Cepta un nuevo concepto de la pet·sona 

en tratamiento. En cf~cto, el "pacientt!" pie!.'"de su papel d-.:: receptor 

pasivo de servicios m~dicos, pasando a integrarse como miembro activo 

de la comunidad y r·~spor.sable de su propio proceso de rehabilitación. 

Existen diversos estilos de comunidades terap~uticas, ~i2ndo la diver-

gencia 1n~s notable entre ellas la forma e11 que se def iner1 y se obedecen 

las normas por parte de los mie1:1bros de la comunidad. Asi, en las 

comunidades conocidas como ' 1 jer~rquicas'1 , existe un ardan bien defini-

do, las reglas son impuestas por· las autoridades de la comunidad y 

se intenta que cada persona que ingresa se introduzca en un mundo 

estructurado muy r{gidamente, al qua se le demanda una absoluta confor-
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mid:l:::l, llegando en alqunos pro9rdt1a::: a la hu::iillaci~:: pub!.:c::. :~el 

como fue '21 caso de Sy:¡_-~non, ._:;¡¡ EsL~do;';-'. \J;ii..:los. 

al grupo de l:i. cornun1d~1d y ,:i su lid:~r, pY!.- lo que no 1-::s -::s ;:iosible 

chos del pdtriarc~. En 3!gunos c~sas µ~sJ;1 a (orinar p3rtG d2: equipo 

de traba30 de L.l misma comunicbd y (m otros son inst.::.das u :·Jndar 

nu0•.ios grupos, pero l.>S evid.-::nt9 que sblo ,Jll~ S'2 sienten ac-2p':..Jdos 

y su exp~rienciJ result3 \"JliaGJ. 

En cuanto a las cornunid¿~:les tera.p1:•uticas de corte 11 de:'1ocrácticoº, 

en ellas el grupo CO'.nunitario ("pa.cient~s" y tera.;ieutE1S o 9aru.-

profesionales) es quien est.iptlln las nor:-:1as, que se ~van a::iaptando 

a las pec~1liarid.1d(:'S de sus rnie::ibros. 

''Por lo general pretend~n que cad3 miembro de la co1;1Ltnidad desarrolle 

un proceso de aprendizaje que le permita adquirir la resp::ms=bilidad 

y el control sobn'? su vida, de manera de qu~ loqr"?' de~>.:>:1º.'':)l·:2r su 

potencial. La faltCi de r<.::tJl..H; riyidas y de imposiciones t10r parte 

de una autoridad definida le permitirá adaptarse con mas fs.cilidad 

a la vida fuera de la comunidad". Olill~ de Garcb Liñen, 1985). 

Por ello se enfJtiza la importa11c1~ de las discusion¿s y participa-

ci~n grupal, puesto que el medio en ~onde la gente piensa, act~a 

e interact~a, permite la captación del en foque de los de::lás, con 

un conocimiento más ainpl io del tt:ma, el grupo y la propia postura 

al resp=cto. 11 Ese proceso de aprendizaje social es, po!." fuerza, dolo-

roso: se abandona la seguridad p3ra atreverse a entrar en lo nuevo, 
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atreverse a crec12:r. Y Qse crecimiento individual y grupdl sÓlo 

puede generarse ftH~ru del contr:xto d2 los 1dt:!bcs di.:~ 1, impth:~:;tos 

por la fiqura del pthir-.:/:·: ¡r··st·rri/ir11·•dico, [F:~ro tdr:thi,~n rtsu::üc1os por 

misr:1o proceso el que c1.; ld posihi l i.dad de~ crect~r ul mi(:mbro de 

la comunidad, posib1liddd qut~ 1;1 I1U:3CThJ :Jt: hr1b~:1 negado y cuya nega-

ciÓn le habi.a sido [.::1r:li 1 iar y sc1ci.Jlm1..!nte confirmJ.da 11 

Garcia Lifian, rnarzo 5, 19d8). 

(Millé de 

Este entronque con lo social hac~ quo 13s personas que se ~ncuentran 

dentro de una comunidad terap~utica ta11to las que estin en proceso de 

rehabilitación como 1.:is q•1e pertenecen al personal, se autodenominan 

11 ecÓlogos sociales", pues todas ellas coluboran en el ºproceso de 

cambio y crt:·cimiento de los demás mü-:::t~¡Jro.s y en el suyo propio". 

Darles esta especialidad represent3 reconocer que "tanto en el inte

ríor de las comunidades como desde las mísmas y hacia el medio en 

el que se encuentran enclavadas, se realiza un proceso que tiende 

a la arnonia del individuo y la sociedad, que es conparable a aquél 

que realiza quien lucha por preservar el equilibrio ecolÓgico. 

"Hablar de ecologia social nos lleva a reconocer que la comunidad 

terap~utica es un agente de ca::ibio por necesidad, dado que, s,i no 

intenta reproducir su medio vital en la socied:id, sus miembros sÓlo 

podrán sobrevivir mientras permanezcan dentro de los limites de 

tal comunidad". Puesto que "mientras ese 'hombre nuevo• no 

consiga integrarse a una 'sociedad nueva'", el proceso de aprendizaje 

no podrá ser total. (Millé de Garda Liiián, m¿¡rzo 12, 1988). 

El caso de las comunidades terap~uticas, al igual que el de la con

ducta ejemplar, evidencia el choque entre los ideales supuestos 

y la realidad de la conducta práctica, dentro de los valores socia-
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les. Por ot!'."a pa!"te, indica algo q\1e t.3.::ib.!.·;!.._ l~ esct..:elct <1·"~ ?:l:~ 

dad y la p'1t<Jlogia. 

''paciente•• pa3J a Eer t1n mi2mbro activo, ace~:ado y valorado, trato 

que sÓlo pC)d.r1 recibir :;lio:=nlr~1s s:?:i. es':?.! proceso, .;;:!. que lo pondr3 

ur1 dfa fuera de ese m8dio. Un~ v~z lUe salio de la c8r·1unidad, volve-

ra a perder la acept..::ici~n y contar,) é!1 su contr?. con la carga y 

81 estigr.1a de su, ahora si, "patologÍa'', aun si .:::e la suaviza co:1 

el pr:=.fijo 11 ex". 

Pasaremos a ccnsicle!-~'u: el compromiso en la eicci;n lütioral, que impli

ca tarnbi~n un elemento participativo. 

El trabajo creativo como forma de participociÓn 

La separación entre la idea y la acción, co:oo ya hemos considerado en 

el capitulo correspondiente a ºLa incomunicaciÓn 11
, representa uno de 

los factores que redundan con mayor peso en el aislamiento del ser huma

no, separado tanto de su obra como de si mismo y de los demás. Para 

paliarla, seg~n Lasch (1985, P. 50), es necesario "revolucionar el proce

r;::i de t:.raba jo, para que el pensamiento 11 se ligw:} u. la acción, dado que 

uno de los elementos esenciales para el hombre es "sentir placer en 

la transformación de la materia y en el ejercicío de la irnaginacibn 

creadora". 

En este punto, Lasch se acerca a los conceptos de autogestiÓn, que por 

exceder la esfera de lo microcornunicCJtivo serán analizados en el ámbito 

de lo mesocornunicativo. Tambi~n en ese ~ltimo ámbito se observará la 

posibilidad de participación en movimientos sociales o grupos subcultura

les, pero de todas maneras, en lo microcomunicati vo repercuten esas 

mismas idsas, entre las que destaca aquélla que postula por la necesidad 
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de obtener una mayor sutisraccjÓn personal wediant..r2 la intervención 

en un traba.jo en f:l que se desurrollG: la Cr'eativida.d o s0 e 1!idQ!1.cL1 

la acci6n indiviclt1~l. 

Con relación a estt~ a~.:;unto, en lo microcomunic=:.tivo se han pla.nteado 

soluciones con ~?1 objeto de que el hombn-~ p~rr.·.anezca vinculado con la 

activid2d que ejecuta. Seg(111 !Jorflos (1985, p. 99), cada persona debe 

asumir unu actitud di f err!n te, qui..:~ res ti tuya "una final id:Jd con se iente 

a todo gesto flln:-.ano 11
• A trav~s de eJ lo, 01 ho:--.b?:e. poUrla. "emdnciparse 

del gesto servil" dt:volviendo "ln diqnida.d crt:.idora ul gesto 11
• Este 

autor señala que el trubi:.1Jo alienudo no cubre ~nicamente las labores 

autom~tica~ente realizndas, sino toJas las ejecutQdas sin 1'participacibn 

consciente en un d8t~rn1inado proc0~0 producti·:o-creativo 11
, tanto la 

del obrero como la de su patrón, del cumpi:?sin0, el artesano, el ar-

tista o el t~cnico, posición que ya hemos sostenido en el capitulo de 

"La incornunicaci~n". 

La opci¿;n de Dorf1es de mantener un alto nivel de conciencia en cada 

acción humana es <lif.icil de sostener. Es cierto que incrementar la 

conciencia o compromiso permito reconocerse en lo que se hace y en el 

resultado obtenido, aun si ~ste forma parte de l1n p~aceso contfnuo que 

es el que da significado a la acción. Pero no solamente la mayad.a 

de las actividades laborales no exigen tal entreg3 por parte del trabaja

dor, sino que la organización empleadora tampoco est~ dispuesta a retri-

buir o reconocer esa actitud. Por el lo, aun si esta solución implica 

la participación del hombre con su ti:ab;jo, sea cual fuere la actividad 

desarrollada, consideraremos este punto con más amplitud en el ámbito 

mesocomunicativo, puesto que ponerla en práctica requiere establecer 

modificaciones en la estructura productiva qt1e no pueden emanar Gnicamen-

te del trabajador individu¡¡l o el pequeño grupo. Sin emb¡¡rgo, es preciso 
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que tend::.--i.an r:iayor posib~lid,._FJ di¿ e:1contrarse a. ::..-::Í ~isr:~::.5 ·¡ ::.-::_ ~xp~·esa.rse 

misr.i.o ni·;el d."3 i:1c0rnunic.3ci~n. Posibl~:1-::~nte, sr~3 ~nt!'"t:: :::llos, que est;:.n 

acostumb:rados a s0:1tilr ~us propias no::::-::1a.s d0::::::'-:i ;::-2 su trJb::J..J, que la 

recornend¿;_cibn de Dorf les pudi(~!:'.i '...:.ene:!:" :r1as impD!'.""c.~::ic~;i.. 

1\ la trdv~s del trab3jo cr~a~ivo no la estamos 

midiendo mediante el. res;_iltado i::n cuanto a '~;.:ito 0 renombre, cuestiones 

que excederían las posibilidad0s de la gen~~ralidad d.;: l.::s personas, sino 

po.r la proyecci~n que el hombre puede logrwr, co:-:-D fo::.--~a de expresi~n, 

a través de su activid3d. ;..si, aun si para la ::ocieC.ad e!l general la 

acción desplegada pueda carecer de importt>.ncia, ig· .. ;:!.l::ie::-:e puede resultar 

una forma de e:-:presi~n, básica para la formación ds l::i i.jentidad de quien 

la lleva a cabo. 

Una variant•2 dal t:r:abdjo creativo, que se aparta. C-=l regido por la lÓgica 

productiva, es el del artista. En cualquiera de sus =a:nas, la persona 

que se dedica al arte se expresa y se involucra plen3~e~:e co~ el proceso 

de elaboración. Aunque es obvio que no es un área 3 1 a c;_·Je puedan adscri-

birse todos los miembros de la sociedad, como su Única ac~ividad producti-

va, en toda expresión artistica o artesanal se Cespliegan elementos de 

la fantasla y el inconsciente que de otra forna quedarf an relegados ~nica-

mente al "mundo onl.rico", como indic¿¡ Bliade (198.;). 

En esta misma linea, cuando habla de la "est~tic3 an3.rquista '', ~1artfn 
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33.r~ero ( i980, p. 60) se~.lla la ir:'lp:)rtan:;ia de ligar ¿ü 3rte ce.in l3 vid3. 

''y3 que, mas que en las obras, donde el arte r~sid~ as en la ~xp~rie:1ci3, 

1 a 
. . . , 
im7tq1n:tc-10:1 

art~ es su capacid1d de expres~r la vu~ colcctiv~' 1 , 

Una idea semejJ.nte. ].:i exp!'·~sa 2sti:.- mis;:10 ,:1uLot' cuando comenta los conceptos 

De esta manera, lu reL.1ciÓn de lu mu3¿1 con el arte, con la cultu!'a, es 

una actividad que se opone al mirar p.3s.ivo, a la catarsis emocionada e 

individualista que pri¡;1a t=n L:t conc~pcibn burgi.ksa de la aprc.:iaci.Ón <2sté-

tíc3. 

Sin embargo, co~tra esta posici~n de la actividad artistica como una acción 

individual, pero que se une a lo colectivo, se encuentra la tradicional 

conceptualización del ar~ista como alguien exc~ntrico, entendiendo por 

ello, co'.':lo vimos en relación al rebelde, a alguien que es diferente a 

lo "normal". Según Schreiber ( 1983), estas consideraciones fueron· parte 

di? la id~o1 oryia b1Jrgu~s;i dFsd~ el siglo XVI l I, conceptos que sirvieron 

para mantener al 11 genio 1
' como un individuo puro, ' que se reg ld por las 

reglas idealizadas de la ejemplariedad, por lo que no era injus~o que 

estuviera en la miseria, ya que no le interes.Jba el lujo. El artista, 

en muchos casos, llegó a asu:ni r esta postura como propia, considerando 

asl que su obra era individual o asocial, en lugar ele comprender su atadura 

con el contexto. 

Sí los ejemplos de este aíslami•"nto del artista (literato, pintor, musico, 
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poeta) son innumerablas, de ~ia11er~ que exist2 :oj~ ~1na :~i~~log~a que rodea 

su p:1pel en L: sociedad, en l.:is (11t.b1as d~ca:!as :..=.:::-tbiér: ::::~ :-"'~ :-ianifest:;.d:J 

.., ·--, - r 1 .- "' . - - - - --~-·. 

serla el caso de los tallereB o gr~pos lit0~~~i~s ·1ue ~~nci~r13 Schereiter 

(1983, p. 19) ~:?.n los qu·:! 11 to:3.:J lo e!.;crito se d1sc~;::_.~, ::;.,.:'. c::ir:c11Je y hast.a 

se concibt~ en col~cti\'21". 

muy intensa, como también la vinculaci,;n inte!."p-:.!rs.:i:ial d.::::--:tro del pequeño 

grupo, estas opcion<.~s ( Jl igual qu1.~ 103 11 hd.!:.;:¡.:::ni:1~ts" e::-i :os que se cre3 

en común obras plf1sticas) hA:-1 tend:idci des~~~r2cer en l:s ulti~os afias, 

. ' qu1zas porqur~ tamprJco a trav12s suyo el h0r:i;::)rt:• h:! enc:i:--:::.r3.do esa fo!."::i.a 

de cxpresi~n p21:-so:L1 l o d1-~ c·.::r:1unicac ion con .su entorno ·~ 1J¿ buscab.:.i. La. 

es aquélla qu~ pro';ienc d~ considerar a lct 2:-:presion arti.stica como una 

labor terap~utica. 

Como indica KÜnig ( 1983 p. 181), en este c:::so el objetivo no es tanto 

la obtencibn de una. obra de art.e, sino una for:na. de 11 r0::::::.!diar sus neurosis 

coletivas de manera igualmente colectiva, en una especie de terapia de 

grupo". Con respecto al trabajo arti.st.ico tanto Dorfles co;.io Schreiber 

señalan que para quien lo ejecuta perciba su participación y observe su 

obr3. como la cxt=iresion de su proceso cr1.:;ati·:o, e::; necesJ..rio que consiga 

romper con los marcos que hacen del objeto de arte un fetiche. Asi, mien-

tras el arte sea s~lo una parte más del espectáculo y la o!Jra artistica 

un objeto de co11sumo m~s, que se rige por las mismas reglas de la industria 

en general, p"Jco es lo que puede representar para su autor como elemento 

desenajenante. 

Ello no significa que si el artista hace dinero con su obra es porqt1e 

se ha enajenado sino que, como señala Dorfles, en esta actividad como 

en cualquier otra se requiere asumir conciencia para pode~ expresarse. 
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- ' 
.::<::13L~cr:1:m 

lo conocido 

como el "gusto f-Dpular" o cil p~blico Jl q1..1.:._ se dirig~: la oiJ!""e. Msi, aun 

si en la evaluacion de la obra cons1:1 12r:.HiJ. cs.:11.c.. de artt?. ::.ctGan también, 

y cada vez con mas fue1~7.3, 1<10 leye:~ d;:d 1•.-:::rca.do, 1.:·n el r.ome;ito de su 

composición el artista tie111:= más posi.b.ili:!=.d c1~ ela:::o!"ar ~,. r·2girse por 

sus propias reglas o, mas bien, las que ha intern:d.izad·:; co!Llo ::iropias, 

dentro de las que rigen la ideologfa a~ la socie~~d en la gu~ vjve. 

Como también aclara Thurn, "en las ley.;s de acción de los ft~ná:n~n0s =.:-":.~:;-

ticos intervi~nen t.:i.nt.o una tlCCiÓn individu:1J. e:;;'.',:> ir1f lut:"ncias sociales" 

de manera que au:i si no se explica la obra de a!""t-3 t.otalt1en1:.e por el medio 

social en el que se produjo, tampoco puede ser co:;iprendida sin considerar 

cs12 contexto. Precisamente es en tal contexto 0n qu-2. se desenvuelve el 

11 receptor 11 del mensa je expresado a t!"nvés de la obra. de art:.?.. 

En efecto, así como el desarrollo del trabajo artístico sirve p:ira que 

el artista defina su identidad y s ... ~ encuentr0 consiyo :nisno, tcu:t-

bién en la recepción se puede particip:ir, id12ntific~ndose con lo percibido. 

Lu obra de arte, Antonc0s, uc:LÚa como mensaje que e:·:ige particip\~ciÓn, 

puesto que no se trata (en las artes pl~sticas, en la literatura y, sobre 
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todo, en l.:: !-:i.~sic.3.) di:; un discurso u:--. .:voco, si;.o de uno C::U-'? !"eq~Jie!"e de 

cia person3l par3 qui~nes ''d~ ant~~~110 t:en~:1 la cJpacidJd de pJ.~tici93r' 1 , 

metros esteticos o con2aptu~les co¡1 Pl 3U'::or, ~t::1 si identif1q~en un ~~nsa-

acumulativo, qu0 va modificnnd~ ''la co~~1gL1raci;n d8l fucuro cultu~al 

de . ' su 1ntpr•:enc.1·::in, 

Thurn (1983, p. 152), C:!SLC po~:;tur.:i par::.icipJ.nt:: del ur'i:.ist.3 le p2!'::1ite 

reconocerse '1corno sujeto y objeto de les proc~5os d~ canbio que se realizan 

en ~l y fuera de é1, sean estor'5 de ti;;o colec'::ivo o individual 11 a la par 

que "la . ' creac1on, la inter~1edi~cion vivencia del ~rte 11 son elementos 

básicos del mismo "p:roceso continuo de: J.utocon:ig'Jra.ciÓn de la socied2d 11
• 

Para KÜnig, las expresiones artfsticas de las {1ltimas décadas, en las que 

se trata de encontrar lo artfstico dentro de lo cotidi3no, demuest!"an 

un rechazo de los moldes acad';;!micisto.s u 4u"2 prtt<:.::-1den t:;.:hibir 10 2:.:traor-

dinario, re•1alidando la e:-:presibn sin lioitarla a lo real iz.1do p:ir el 

especialista: el a!':"tista. Si bien, cor:io indica este autor, la función 

del artista sea abrir con cada obra 11 una nueva y singular ·:isi~n d: la 

vida 11 quiz~s el l1aber demostrado la posibilidad de expresi6n de los objetos 

de uso diario (como en el popürt o en otras expresiones de arte moderno) 

haya servido para dar mayor iraportancia a esa necesidad de expresión en 

la creaci~n que es comlm a todo ser hu;;iano. 

Como hemos visto, el apo!'te del artista individual proviene, en un cierto 
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grado, pero sobre todo impacta, en lo social. As{, la participaci~n indi

vidual, tipicamente microcomunic<Jlivu, se entrelaza con la postulad<1 en 

los meso y lo macrocomur11caLiJu, ~nbit0~ 0U'! analizaremos a continuaci~n. 
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III.2 La particioaci~n a nivel mesocomunicativo 

En el ~mbito mesocomunicativo s0 l1an desarrollado numerosas consideraciones 

municaci~n aue rodea al l1ombre en las qrandes ciudades. Alqunos intentos 

de enlazar a los miembros de un qrupo entre ellos parten de la misma es

tructura productiva, en su b~squeda de loqrar cohcsibn entre quienes com

parten una activid¿¡d comercial, pro( esional, industrial o de servicio. 

En este contexto estaría la in[orm:iciÓn especializada que distribuven 

las asociaciones orofesion.:iles, elaboroda en una ierqa que puede ;esultar 

incomprensible a los no iniciudos. O también los orqanos inforr1ativos 

y boletines internos de empresas e institt1ciones, a trav~s de los cuales 

se intenta demostrar el esp{ritu de cuerpo o de qran familia. Otro tanto 

podría afirmarse de las actividades extralaborales orqanizadas p:¡r las 

fuentes de trabaio, sean éstas de tipo cultural, recreativo o deportivo. 

Todas estas diferentes actividades nacen baio la iustificaciÓn de oue 

se intenta loqrar la participación de cada componente del qrupo, cuando 

la involucraciÓn ha sido decidida y controlada verticalmente, sólo como 

una forma diferente de manipular hacia la lealtad, para que todos tenqan 

que ºponerse la camiseta". Además, estas actividades no loqran romper 

la escisibn tan qeneralizada en la vida urband, e11Lr~ el de~c~pc~o laboral 

y la vida Íntima. Por el contrario, cuando tratan de inteqrar al qrupo 

familiar de sus asalariados, en convenciones y otros eventos, los miembros 

de aquél se adscriben al rol que desempeña quien traba ia p3ra la empresa, 

oor el que 11 participan 11
, y reproducen la pseudo comunicacibn. 

T.a si tuaciÓn de imposición vertical se observa también en otros intentos 

de oarticioaciÓn, a nivel comunitario. Esto se hace evidente en los luqa

res de encuentro prefi iados por los urbanistas para preservar el sentido 



- 102 -

romunitario, sequn el cual cada miembro de un qrupo soci.Jl se siente invo-

lucrado en lo aue suc~de al qrupo como tot~lidad y a cada tino de los mier1t-

oroouesto diferentes solt1cion~s, todas ellas enc3minadas a evitar el aisla

miento individual v oro::iovc~r la cornunicaciÓn, de maner~1 dí:: que los ha.bitan-

tes de una zona se identifiquen con su entorno v particinen cor1scientemente 

en su conformación. 

Para ello, ~r eie:r-1010, si= hu intentudo promover la 11 mezcla total", corno 

indica Bockelmann (1985). Seq~n este concepto se intentil que las distintas 

funciones de los habitantes de un área urbana (vivienda, tr.abaio, esparci

miento) se realicen dentro de ur1a n1ism~ reqibn, dcscentr3liz3ndo los ser

vicios o~blicos v fortale~icndo la infraestructura dedicada al ocio. 

Sin embarqo, este tioo de esfuerzos no lleqa a contrarrestar las tendencias 

de seqreqaciÓn que se les oponen: miqrdciÓn interna de acuerdo a la situa

ci~n del mercado laboral, condiciones de status de cada zona y otras situa

ciones ya especificadas en el cuoitulo correspondiente u La Incomunicación, 

!JOr lo que las nuevas instalaciones no modifican el baio nivel de comunica-

ciÓn. 

Además, el hecho de que el diseño, ubicación y características ·-h3yan sido 

e1abJrados verticalDente provoca un desliqamiento mayor con las neces~dades 

sentidas par la pablaciÓn, las cuales rara vez coinciden con aquéllas 

supuestas o detectadas par los técnicos. Estas Últimas se relacionan 

en mayor qrado con los intereses financieros o económicos y la concentra

riÓn de mercados, pero no con el afán de una interacción social más profun-

da o la participación en la comunicación. Por ello, en esos luqares se 

repite el mismo proceso de aislamiento, sin lleqar a cumplirse el obietivo 

de vinculación interpersonal que estaba planeado. Como señala Bockelmann 

11985, p. 257): "Todo ello puede contribuir a pasar meior el tiempo del 
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ncio, oero nada cambia en el bloqueo entre 13. co::-.unic.::ción orqu.nizada 

y la interacciÓn 11
• Los pi:ogramas dtJ µronociÓn dt~ :a p3rticipac1Ón que 

comunicaci6n, incrcmentan~o su ir1tensidad, pero sin llegar a actuar sobre 

su calidad. Además <le ellos, se han propuesto otros tipos de esquemas, 

que ponen el acento en lu acción, en el supuesto de que, al i:-ivoluc!"arse 

el individuo en alquna actividud comunitdria o grup5l, ro:<iperá su aisla

miento y enajenación. 

La participación en la acción. 

La situación de falta de expresión en la actividad laboral no puede ser 

solucionada, como acabamos de c.:onsidcrar, a través de programas de cor.mni

caciÓn interna o dE? mejoramiento de las condiciones laborales , que no 

modifican la alienación básica, al no reintegrur la creatividad a la 

acción. Estos esfuerzos de pseudo- participación se re3lizan debido a 

que hasta ah0ra ha parecido imposible transformar el trat>ajo repetitivo 

o en cadena. Sin embargo, Cazanian ( 1985) propone que se inc~emente la 

automatización de la operación, en forma de que "el traba jo idiota sea 

realizado por la inteligencia mecánica, automática, por el ordenador". 

DE: esta mant:!ra, 11 no hctbr~ ya nt=cesida.d de robotizar a los hor.1bres 11
• 

Como indica también este autor, al haberse revertido el proceso de magnifi

caciÓn de las maquinarias, sustituyéndose en gran medida los enormes arde-

nadores por los microprocesadores, el hombre ha recuperado la posibilidad 

de decisión. El equipo electrónico sirve, entonces, como una herramienta 

para ampliar la memoria y reducir la posibilidad de error. 

Es obvio que con la introducción de maquinaria el monto de trabajo humano 

se disminuye. SeqÚn proyecciones estadounidenses, reseñadas por Gorz 

(1985, p. 207), en los prÓximos 20 años el tiempo de trabajo se reducirá 
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a la mitad, Pero ello no tiene por que significar que existiri un3 minoria 

riado que durante 45 hords a la semana llevci a CC1bo lüs tareds 111-1~ ini. .. :n:¿1-

tas, sino que "todos pued'=n trab~~jar HH~no~; y que la act:.vidJd pued8 Si?r 

desarrollada de u11a for~a cadQ vez mds autbnam~ ••• (la cu3l est¿) fundada 

en la cooperacib;1 volunt¿1ria'', P¿1ra este autor, la autonatizacibn crecien-

te ha puesto en duda "los fundamentos de la 16gica capitalista y tambi¿n 

de la economla de mercado ••• el derec!10 d una ret~ibucibn social indepen-

diente de la ocupacibn de un empleo asalariado se ha convertido eri necesi-

dad''. Este tipo de reivindicnciom=s no ser5n yo. obtenidas por el movimien-

to sindicalistci de la clase obro!:'a, sino que serRn exigidas por la 11 no 

clase de no trabajadores'', quienes aun si siguen interviniendo en el proce-

so de producción "ya no se identifican con su trabajo asalariado y reclaman 

no un empleo mejor, sino una vida en la que las actividades autodetermina-

das cobran mayor relevancia que el traba jo heterocleterminado, aun si 

¡ste recibe un paqo satisfactorio". En relación a estos puntos, la situa-

ciÓn de los paises dependientes ofrece muy marcadas diferencias de la 

que se da en los paises centrales. En aquéllos, las reivindicaciones 

salariales o de satisfacción <le IH:~c~sidudcs bJ.sicas (s?.lud, alimentación, 

vivienda, educación) siguen estando a la hora del dia para la mayorla 

de la población. Sin embargo, en los estratos medios y superiores urbanos 

ya es posible reconocer las mismas inquietudes que las planteadas. Pero 

tanto en las sociedades altamente industrializadas como en las que tal 

desarrollo no se encuentra generalizado, se ha propuesto, como solución 

para evitar la mediaci~m de la experiencia que padece el hombre actual, 

a la promoción de proyectos autogestivos. Es justamente en los < paises 

menos industrializados en donde este tipo de proyectos es mas relevante, 

dado que emanan y responden a las necesidades sentidas por una comunidad 
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n un qrupo social, sin que se le impongan las estructuras y normas de 

empresas trasnacionales. 

La autoqestiÓn se presenttl como la puesta en práctica de la p.:1rticipaciÓn 

en el ámbito mesocomunicativo, dado que a través suyo la comunidad o el 

qrupo se involucra complctamentt:.! con la actividad ele que so trat8, desde 

la toma de conciencia sobre una ncc0sidi:id, problema o situación, pasando 

por la programación de la acción y el d•osarrollo de la mismil, h.:ista la 

evaluación de los resul t(1dos. El rasqo más importante de este tipo de 

orogramas es la ir1volucrociÓn en la ¿1ccibI1, por lo que no s6lo se conciben 

desde el punto de vista productivo (talleres o qr.:injas), comercial (comuni

dad de consumo o de canje) sino tambi~n de servicios (sanitarios, educati-

vos, de transporte). Las experiencias, por lo tanto, son muy diversas, 

pero uno de los obstáculos m~s dif fciles de salvar de los tantos con los 

que se enfrentan es que, como indica Gorz ( 1985, p. 209), los proyectos 

de autogestiÓn caen en la misma estructura de poder que impera en las 

demás áreas de actividad. Por ello, la participación en el nivel de deci

sión tiende a desaparecer de las bases, para continuar siendo conferida 

a los técnicos, cuando el proyecto autogesti vo se desarrolla abarcando 

actividades complejas (indcstrias o servicios). En consecuencia, para 

r.onservar la validez participativa como objetivo de la autoqestiéin, ha 

sido necesario considerar proyectos de menor envergadura, que se mantienen 

en el ámbito del que hablamos, el rnesocomunicativo. 

Asi, en la medida que el enfoque autogestivo se repita en distintas esferas 

puede demostrar su eficiencia en cuanto a elemento generador• no sólo 

de mejores condiciones materiales de vida en la comunidad o grupo social, 

sino muy especialmente de una experiencia de vida m~s plena para sus miem

bros. 
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La pJ.rt icip.:1.ciÓn en los movimii.~ntotl sociales 

Otro tipo de oarticipacibn que h~ permitido que los individuos se con9re-

guen e interact~cn con Jqu12llos a lofl que los unr= un mismo objetivo es 

la involucracibn en algún tipo de~ movimit:nto socidl. 

Los movimientos socialAs fu"-~ron especialmente evidentr=s a fines de la 

d~cada de 1960 y pri11cipios d~ ld de 1970. l~n esos a~os, grupos minorita-

rios que percibian que la estructura social no les permitía expresarse 

o no satisfacia sus neceHidadcs, buscaron farm,1::: nu12.vas de foirlf.=ntar la 

cohesibn y difundir SLlS posiciones, utilizQndo ~ara ello niedios proouestos 

como ultern.-... tivos, como veremos m~s adelante. Es tos movimientos, unidos 

por la comunidad lingiilstica, étnica, religiosa o sexual, fueron incorpo-

rándose, en muchos casos, a organizaciones polÍ ticas más amplias, con 

las que llegaron a fusionarc;e, perdiendo su identidad especifica. En 

0tros casos, se des.integraron !Jaulat.inamente, debido a que sus miembros 

fueron perdiendo el impulso que los desencantados por los pocos 

resultados de sus esfuerzos, a la par que las nuevas generaciones no se 

identificaron ya con sus postulndos. 

AsÍ. sucedió con los movimientos que trataron de proponer un nuevo tipo 

de cultura en Occidente y se constituye ron como una subcultura, . tales 

como los hippies o los beatni.ks. Como menciona Castillo del Pino, estos 

movimientos conformaron un estilo de vida diferente, regido por valores 

supuestamente opuestos a los dominantes'. , Sin embargo, por su mismo desa-

rrollo apartado o 11 excéntrico 11
, nunca representaron una amenaza .a la es-

tructura productiva y fueron tolerados por el sistema. A pesar de que, 

en su apogeo, llegaron a conqreqar a grundes contingentes de jóvenes y 

a evidenciarse como una fuerza de contestación, pronto sus lemas se este-

reotiparon y perdieron su fuerza, y_sus rasgos distintivos (vocabulario, 
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forma de vestirse o de peinursf"~) fur:ron asimilados o aceptados por el 

resto de ld sociedad. De tod:JG maner.Js, esta rnisrna asimilación indudable-

nuevos estilos de vid.:.t y ele comportami~~llLo. 

Es este proceso a~~ a:1imilaciÓn qui:; mencion:J. Rogr?r::; (1985) cuando habla 

de la ºrevoluci~n trLlnquila''. S0gÚn c~>te ,1utor, los cnnceµtos supuestamen-

te subversivos y rcvoluciorL:irio.s, qu€.: impactaron al mundo de lcJs ideas 

en esa d~cad~ que fue d~ 1965 a 1975 ya r10 se escuchan con la misma sonori-

dad, precisc.unente porqu·:! parto cJe ellos hu p<::tsado a constitnir el íncons-

ciente colectivo, lo aceptado, El repunte del autoritarismo en la educa-

ciÓn y en la polltjc.::i hegf2:nÓnica, planteado por Re;iqan o Thatch~r, ha sido 

lo predominante en la décuda dé! 1980. Pero subsisten grupos qu-2 experi-

mentan nuevas formas d12 vida y comunicación, en busca del "hombre nuevo'', 

corno ya hemos comentado en el ~mbi to microcornunica.tivo, y que pretenden 

no una superaci6n i11dividua!, sino la modificJci~n de la colectividad. 

De acuerdo con Moscovici ( 1985), los grupos rn.inori tarios logran tener 

repercusiones en la sociedad en su conjunto cuando las normas de la mayoria 

demuestran ser laxas. Entonces, estos grupos superan st1 postura ''en contra 

de 11
, para definirse por si mismos. Asi, ya no son considerados como una 

desviación del comportamiento socialmente aceptado, s.ino una . ' minor1a 

activa, dentro de la sociedad, como sucedió con los grupos de feministas, 

homosexuales o ecologistas. La fuerza de estas minorias radica en poner 

en evidencia los conflictos: la atención que despiertan permite que se 

difundan 'ios nuevos conceptos que después de un cierto periodo. se irán 

asimilando. El grupo minoritario, entonces, deberá adaptarse al cambio 

provocado, puesto que al eliminarse el conflicto que los separaba del 

resto de la sociedad, puede perder el elemento que los cohesionaba y desa-

parecer. 
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Asi, a partir de los inicios de la aécddJ de 1980, en todos los paises 

que provoci\ban movimient0s d~ der.1con formidad d!?ntro de la sociedad se 

dirigfan en menor prop.::ircibn a "problemas laborales y f.;con¿;rnicos' 1 y con 

m~s intensidad a lo 11 cultur.~l y 1~tic:=i, d!?bido a que la dominación que 

se presenta control.:i no 1 o::..; m0-::dios de produce iÓn, sino también a 

los productos si mb~l icos, como 1.1 
. . . .. 
1ntorr.1:1c1on, la~ .im~gen~s y la cultura 

mis::1a 11 (Touraine, 1985). Sr~iJ~n est2 aut·:)r, es preciso reconocer a estos 

movimientos co:no sociales, aun si no provienen Únicamente de la. clase 

popular o de una dominante, n1 están ~ncaminados a lograr el poder politico 

ni 1.J heger:¡oni.J. econo;:u .. -::i. En e.:f·::c::o, d(!sd ... ~ el 1~10:-:-.i..:nto en quL? la vida 

privada pierde su difer 12nciaciÓn con la vida p(iblicu, como hemos considera-

do en cuanto a "La Incomunicacion", los problemos polfticos principales 

comienzan a relacionarse con la vida privad.:i, corno también señala Touraine: 

la sexualidad, la fecundación, el estado de salud, la ecologia, la muerte 

y la comunicación interpersonal y masiva forman parte de los asuntos que 

repercuten en el ámbito p~blico. Es obvio que, una vez m~s, los problemas 

relacionados con los satisfactores b~sicos sean prioritarios para los paf-

ses dependientes, pero igualm~nte en esa "aldea globctl" de la que forr.iamos 

parte, la mayoria de la población urbana tiende hacia los mismos par~>netros 

de consumo y percibe la misma falta de calidad en su vida. Asi lo prueban 

los diferentes movimientos sociales, como el de los ecologistas, que de 

los paises centrales ha transmitido su_ ii:ifluencia hacia los periféricos. 

Además, la caracteristica especifica de los movimientos sociales en los 

que se agrupan las ' ' m1nor1as activas que indicaba Moscovici es que, en 

lugar de integrarse a movimientos politicos mas amplios, mantienen su 

fragmentación, al encontrar la def iniciÓn de su existencia en Una minoria 

que se opone a la regulación por el Estado. llsÍ, bajo este tipo de movi-
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miento social encontraremos no ya a lo masivo, sino a aqu.2llos que en 

el presente tratan de "disminuir el nivel de control e intcgraci~n soci:1-

les 11
• Podemo:; obsryp/,1r, rlp, P~t:ñ mnni-->:rt, mnvimi t:·ntos .sociales qu·:: ºdef ien-

den el yo y la creatividad, o que persiquer1 l~ b~s~ued~ del inter~s perso-

nal o el placer". Sin crnb.:i.rgo, estos movimienton, en lugar de ¡norir al 

no alcanzar su objetivo o fusio11~rs0 e11 estructuras est~bles ni~s amplias, 

se van transformando en compon•_•nte::; d~~1 si.st1?md socL1l cont1~mporaneo, 

debido a que, como indiczi Melucci ( l~J85), se encuentran ºconectados a 

cambios estructura.les profundo:-:;" Je tal sistema. 

Entre los miembros de esos grupos se ·observan reglas d>! solidaridad y 

acci~n que antes se relacionaban con los movi~1ientos sociales que cohesio

naban a los miembros de las clases sociales. En las complejas estructuras 

sociales que se dan en la actualidad, es dif~c1l que el individuo se inte

gre y adquiera un papel en el que se evidencie su participaci~n. Por 

el contrario, estos movirr,ientos socia les dan posibilidad de observar la 

acci~n propia y de sentirse parte de un grupo, con un objeti~o en com~n, 

diferente de lo que ofrece el sistema. 

En relación a esto Último, Melucci indica que los conflictos que generan 

estos nuevos movimientos sociales son percibidos por aquellos "conectados 

en forma m~s inleusa con lo inforrn.:icion<Jl y lo si!r.bÓlico y expuestos a 

las mayores presiones hacia la conformidad". Una función de tales movi

mientos es revelar "puntos de conflictoº y ser•1ir como 11 un nuevo tipo 

de medio 11
, dado que transi.1.itcn ese men~aj,e de inconformidad, del que son 

portavoces. 

Estos grupos se conforman como una red de individuos que comparten algÚn 

tipo de rasgo cultural o identidad colectiva y constituyen una asociación 

formal o establecen relaciones informales, tanto interpersonalmente como 

a través de los servicios o productos culturales que emite el grupo. 
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Aun si pueden encontrarse en conflicto abi·~rlo con el :~iste:na, por lo yene

ral no pretenden derrocarlo, sino inanten~r su iddntidad como grupo, a la 

que pueden int~grarse individuos que conviven ct0ntro a~ otras 2sferas 

del sistema. La militJ.nciu, p:::>r lo tdnto, no .implica ur1c1 o.::upacion de 

lo que siempre reprenenta u11 com¡1ro~iso personJl, solid~ridüd y ur1 cierto 

grado de particip.:1cj~n, sin quo se geiwre una dependencia ::i. ese m.)rco 

de pensar.liento. 

Estas redes, como tambi~n indica Melucci, ''par~cen encontrarse mas intere

sadas en sf 1nismas que en el mundo exterior, parece11 ignorar la polftica, 

no luchan en contr.::t del poder, no ti e nen 1 Íderes que se des taquen, su 

organización no demuostr ... 1 9ran eficiencia". Este bajo nivel de acci1~m 

no equivale a que carezcan de .i mportn.ncL1: por el conlrn r io, representan 

11 brotes hacia la renovación d1= lrt cultura, el lenguaje, el comportamiento". 

Su forma de cuestionar a la sociedad se dirige a 11 quien decide los códigos, 

quien establece las reglas de normalidad, cual es el espacio para la dife-

renciaciÓn (y buscan) no incrementdl" el monto de los intercambios 

sino fundamentar otro tipo de intercambio". 

En consecuencia, la acción de estos movimientos no se demuestra mediante 

cambios radicales, sino en la acurnulacibn de sus efectos en lo aceptado 

socialmente, en el estimulo a la innovación y en el cuestionamiento de 

las normas. Por ello, provocan que el sistema precise justificar sus 

reglas, haciendo "visible al poder". 

La participacibn en eventos comunitarios 

En un intento de buscar formas de comunicacibn propias de la vida urbana 

actual que superen la soledad, el aburrimiento y la incomunicación, 

Lefebvre (1972) propone a la fiesta corno un elemento tradicional rescata-
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ble. En efecto, las ceremonias y eventos d"-21 qrupo comunitario cortan 

la rutina cotidiana y reconquistan lo lÚdico y gratificüntc de la vida 

en comun. 

Quizás el papel des0mpeliad.o por. las fr:stividcJdes alcance su dim(~nsion 

sus componentes orsiásticos. As~, a trav1~s d~ la "co:nida, la b!3bidu y 

el baile ••• se alivian las tcnsione:.•" .. (M3rtincz Peílaloza, 1979). El 

hecho de compartir los Llliinent:Js y de d~jar d·~ lado los problemas de la 

proxi.mida.d para p0sar un momf;nto U'.:: alegria, actúa como un escape que 

perr.ite la integraci~n del grupo comunit,:.irio. 

Si para cu a lquir.:!r p1H.~blo c~s impre~:;c indible un espacio de esparciiaj en to 

de ese tipo, es probablemente en !·le:-:l c:o en donde la fiesta adquiere una 

mayor relevancia, daJu qu0 c.1e.:;dcc~ sus r.Jice:s histÓric:i.s tulPs cerc~monias 

ritu~les han post.!i.dr:J uru <Jr0n irnpo:tancia dentro de la vida: diversos 

estudios sefialan que a ellas sn dedicaba, en toda la cultura mesoamericana 

prehispánica, un tercio del tiempo. Como señala Octavio Paz: 

El solitario me>~icano umu lds fiestas y las reuniones t:Úblicas. 

Todo es ocasi¿r1 para r0unirsc. Cu~lquier pretexto es bl1eno 

para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos 

y ceremonias los hombres y los acontecimientos. 

Si estas ¡vilahras de El laberinto de la soledad siguen siendo veraces, es 

menester considerar si el signlficddo qut; une .:i la ficstu ritual con su 

origen se ha mantenido. 

En la actualidad, por una parte se observa una mi tificaciÓn de la fiesta 

popular, en la qu(' el discurso deposita la verdad absoluta, pero por otra 

parte se nota una cada vez menor repercusión ele ella en la vida urbana. 

Ello puede provenir de que, corno indica o. Paz, la fiesta está "inscrita 

en la Órbitü de lo sagrado 11 y sobre su celebración act~a el mismo proceso 
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de des a era 1 izaciÓn vive en todos los .:tsp~ct:os de llt vida dctual. 

Por ello, en la fiesta o cr'.!remoniu el hombre ya no intenta poners8 Gn 

contacto con la divinidwd, como St! supc.mia tradicionalmente. 

' Pero ademas, en la~J grandc:s ciudack:s, que son el eje de csle estudio, 

lo que resulta m.:Ís Oificil que sr.:: rruntnngan las costumbres y r.i tuales 

de cada uno de sus grupos culturalQs. 1\ ~:llos qulz~s regrr:stn los emigra-

dos en ocasión d0 l.:i fiesta principn.l, por lo qué esta mJntienu en esas 

comunidades su sentido <le fuurza de uqlutinacion. Sin enb.=1rgo, en los 

suburbios de lu.s gr,1ndAs ciurJad0s han quedado ab~orbidus en lo urbano 

numerosas comunidades que intentan m11ntPnf~r sus ficsL:is y costumbres. 

En ellas es donde se observa la mayot· intrornisibn de lo espectacular, 

ta11to parque el soporte econbmico de la celcbrJci~n ha dejado de realizarse 

a través de las forma.s tr3dic:inrwJ•_:s de la mayor.dorn{a, corno porque la 

influencia de 1 a comunicaci~n de masas es más notable. Asi, cuando la 

comunicación de masas pretendt~ hacerse eco de lrl cultura popular, modifica 

el sentido de ~sta 
, 

al transponerla a sus formas y gene ros. Este proceso 

de homogeneizacibn hace que desaparezcan los conflictos y las diferencias 

que la cultL1ra popular expresaba y que la misr.ia caiga en los estereotipos 

en que se basan los contenidos masivos, como indica Martin Barbero (1980). 

Adem~s de esta ilccibn de modificacibn directa de lo popular, llevada a 

cabo por los medios, ~stos ta:11bién han penetrado masivamente en todas 

las expresiones populares, moldeando los gustos e intereses al haber inter-

nalizado la poblacibn los modelos de diversi~n y entretenimiento, 

como de moda. 

' asi 

Por Último, cuando se difundeu a trav~s de los medios las ceremonias y 

ritos que previamente se realizaban sÓlo entre los miembros de la comuni-

dad, aqu~llos pierden la significación que antes poseian, al ser incluidos 
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como parte de un espectácwlo. De igu•.ll rn:J.nera, las pe!'s:J~E1s que los ob-

servan no pueden µarticiF::i.r ni compr(~nder el si::1bolis:no q•Je los gener~ 

y pasan a ser esµectadores. 

•ral difuci~ri de la cult·Jrci popular por .los rn~rli0s !T1.~-:-:'.'02 ::r-.1:.z:..; pr¿t~nda 

aprovecha!"" e:>~()~ C\·".2ntos p::i1·<:.1 intl:'ns1t:ic3r el reconoci::lien!:.:> popular. 

Pero la industriJliza.ci~n clt? L1 cul turq popula!'" pe;r lo ge:1e.ra! se dirige 

m~s bien a negar que lo popular sea una cultura, ter~ino que __ restringe 

a las demostraciones artfsticas del gusto ~e la ~lite. 

Otro rasgo de la fiestu, cuyos orfg'2.tl'2S se hallun er; la cultu!'"a popular, 

es que lo peculiar de p~~qut .. dí?.s comunidJ.dt.:::; Vt1 perC.1endo sentido, t:J.nto 

porque sea reconocido toda la . ' propio por nacion cor..10 un rasgo en COr.1UJ1 1 

o porque, como sucede inas comu:imente, se destruyt:: y ol vid3, al no poder 

ya servir como uno de los meca.nismos de perduración y co:tesiÓ:l del grupo 

comunitario. 

En efecto, uno de los se:itidos de la particip3ci~n en la fiesta es que 

durante la celebraci~n de la misma se crea ese espacio de cor.lunicaciÓn 

sin el cu01l ninguna comunidad puede reconocerse cacto tal. Al pasar de 

ese ámbito comunitario de lo mesocomunicativo y pretender realizar una 

r~plica, traspasándolo a lo macrocomunicativo, se pierde el sentido y, 

por ello, se corta la comunicación, debido a que el mensaje es difundido 

sin que quien lo recibe conozca los c6digos y co~p3rta los s1rr~olos. 

Asf, si observa~as mucl1as de las fiestas tradicionales de M~xico podremos 

constatar que, al tratar de darles difusión se las ha ''espectacularizado1
', 

reduciéndolas a su colorido, m~sica y movimí •1 nto. Un eje;nplo briildado 

por Béjar Navarro ( 1979) ·es <=l de los Voladores de Papantla, que p:1saron 

de realizar su ceremonia como expresic~m de 11 profunda vivencia espiritual'1 

a transfo=marla «.':1 ''.in acto acrobático mecanizado, que se r.-,aliza por 

i<.imandas de quienes ignoran el profundo 3lgnific.,.1 . ., •Jriginal". fu el caso 
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de esta celebración, es posible aun rastrear su sentido, pero en muchas 

ocasiones éste se ha perdido, perdurando s~lo la forma externa reproducida 

sin conexión con el objetivo ceremonial que le dio origi:~1. 

Por eso, muchos intcn'c'.J.3 d._~ incentivl1r ~.:1 reconocimiento de los v.inculos 

nacionales a trav~s de la revaloraci~n de alguna ceremonia, provoc~n una 

modificación de la misma que lil alejJ no sÓlo de la forma d¿ desarrollarse 

que pose.ia tradicionaltnfJnte, cino tambi~n del significado que tenia para 

esa comunidad. Asi, aun si L:1 fiesta continl1a poseyendo ese elemento 

de 1'advenimiento da lo ins~lito 11 que o. Paz propo11e como una de sus carac-

terfsticas, lo es en la medid~ en que represer1ta ya unica1nente la suspen-

sibn de la rutina, pero no la vinculacibn de la celebracibn con la tradi-

ci~n vivida en comun, sino con lo exótico y fuera de la conciencia de 

( 

Sl. 

Los medios alternativos como posibilidad de participacibn 

en la comu11icaci~n 

Los medios alternat~vos surgen como una opción, en la b~squeda de "nuevas 

formas de relacibn en el seno de las organizaciones y de la sociedad glo-

bal", segGn palabras de Ma t telart ( 1976) • Por lo genera 1, se entiende 

como cornunicacic~m alternativa a los proyectos autogestivos dentro del 

area de la comunicacibn y de contestacibn politica. Son de pequeña escala 

y para alcanzar permanencia se modifican en forma en que son abarcados 

por organizaciones sindicales o estat<'\les, o que su misr:i.:i paralizacibn 

los disuelva. 

Para que alcanzaran una real repercusibn, segun Bustamante R. (1985), 

seria necesario que, aun si se integraran en la accibn de alguna organiza-

cibn, mantuvieran su potencial de transformacibn y su propbsito de demacra-

tizaciÓn de la comunicación. 
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En el origen de los diferentes medios alternativ8s se localiza u:1a serie 

de objetivos que s~ repiten en las distint3s exper~encias: 

Profundi3ar la vida democr.;tic~, ~~ q~~ s~uiv~¡l¿ 

c1pacio11 pupular- en la vida pliblica. 

plantear 13 p3rti-

Dinamizar la pro::!ucc1on cultural di:.~ la loca.lidad, estimulando la 

vida sociocultural y permitiendo expz.·esar la experie:lcia creativa 

de los miembros de la co:nunidad. 

- Adquirir un compro~iso con la realid3d locul, ~xpres3ndo sus problemas, 

buscando soluciones en comun, ofreciendo informaci~n sobre lo que 

sucede y permitiendo t1n foro de an~lisis. 

Muchos de los medios altfJrnativos se ligaron muy ~strec::J;.;ente a movimien

tos sociales que luego languidecieron, por lo ccial tambi~n sus formas 

de expre.si~n paso.ron a carecer de base. En la mayoria de ellos pudo 

notarse que "nunca dieron lu voz a los que nunca la habian tenido" (Prado 

Pico, 1985), y que no alcunzaron a tener una capacidad proposi ti va. sufi

cientemente fuerte y coherente, a la par que la creatividad expresiva 

tambi~n era reducida. De estu. munera, los escasos recursos con los que 

contaron tales medios fomentaron o sirvieron de excusa para la escasa 

innovación en cuanto a la selecci~n de fuentes de información y de temas 

de programaci~n. As i, si::- m3.r.tuvicron los moLielos de las redes comerciales, 

en cuanto a generas y temas, si tuacicSn que se vei.a reforzada porque una 

parte del personal voluntario utilizaba el medio alternativo co:no una 

forma de ganar exp0ri encia p3ra luego poder incorporarse con más facilidad 

a los medios masivos. Por otra parte la participaci~n de los voluntarios, 

b~sica para un real anclaje con la comunidad, se dificultaba en horarios 

laborables, y en muchas ocas iones fue s¿lo siinb¿l ica. Estas caracterÍ.sti -

cas provocaron que los medios alternativos no se constituyeran en una 

competencia de las redes comerciales y que su audiencia fuera débil. 
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Por ello, no resul tJron renta.bles y per::-ianente;;1ente su:rieron pro::ilemas 

económicos, pues t. o que el f in::inc.i amiento local no d1:!m0s :!.'o ser con::.inuo. 

En algunas loc~1lidades, co:no Sf!ñula Flic~y (19~2), S'-'2 '"'.'c;~1st.:.itu'/·::!~-:'!1 e!". 

si.:-:1.bolo de oposicib;1 a 10.:;:; ele:n·:::ntos tradicionales y conservadores, quiene.s 

manejaban la econo:1'D .. L1 d'= L.J comunicJ.:1d, prJr lo qu·~ el finan~iar.'tie~to se 

dificult~ aun ~as. Puede ¡Jercibirse que en realidad no consiguieron cons-

truir un.J estructur-a p¿r:.icipativa que p~rr!l.aneci.-2ra co¡.¡o tal y que ésta 

sblo se dib espor~Jicc.rn10nt1:.~, en r:tom-:::ntos de crisis o conflicto social. 

Asi., los organizadores, aun si intentaron logr3r la ' ' , . part1c1pac.tor., !"epi-

tieron los cbdigos que autolimitan la capacidad de libre expresion, utili-

zando tanto el len9uJje esti1blecido C0:7l'.J los generas y las rutin~s de 

producci~n de las recü~s comerciales. 

De esta manera, las experienci3s alternativas pierden su caracter espe=ifi-

cu.mente particip:.J.tivo y se institucionalizan, buscando el apoyo de un 

partido polfti.co, del Estado o del municipio. 

En cuanto a su de.s.Jrrollo hist~rico, los medios alternativos cobraron 

un especial impulso durante la d¡cada de 1970, para dar voz a distintos 

mo•Jimientos sociales que no podfan e:<presarse en los medios :nasivos t!""adi-

cional'9s. Sirvieron, entonces, de vocero3 al feminis~o, a los sindicalistas 

o a los OCJ103"ist..1S buscando alguna forma de transforrnacibn polftica y s:ocial 

que evadiera las mediaciones de los partidos politicos; fuera esp,.)ntanea 

y autónoma; y se circunscribiera al conflicto concreto que motivaba la 

cohesión del movjmiento. En estos medios se pudo percibir una gran dife-

rencia en el nivel de creatividad con que realizaban la tarea •. Al mismo 

tiempo, la profundidad con que concebian sus mensajes dependia tanto de 

los conflictos de intereses que se dieran en el mismo grupo como de la 

formaciÓn o el grado de conciencia de los miembros. Por Último, también 

la permanencia y continuidad depencli.'.i de 105 apoyos económicos log?:ados 
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y de la posibilidad de m3n-ten2r la motiv3ci~n de lo.s ·;~lunt.::!'ios, 

Las experiencias ma~ des'::i.cJdas de:itro de la c:J::;·..!:-i.icaciÓ~1 :!lternativa 

a pa:rt.ir de la d.2c.].d3. men;:;ionada fu0!'.'011 en la raciio '! e!! ~-~ ~'~!_e 1.rision, 

pueden ser tambi~n consideradas co~o u~a alterna:iva a~te 13 ?re:is3 masiva. 

Analizare:11os entonces algunos eje~plos de cada u:io de estos ~edios. 

- Radios alternativas 

A través de estas estaciones radi~les, como l3s des~rrollad3s a nivel 

municipal en diversos 93fses, se intent6 devolver la s~be~3nla popular 

a la gestibn del municipio, dinamizando la vid:>. p~blica, de n3nera 

que la socit-!dad civil lograra obtener los c~uc=5 de expresión que 

requiere. Se est3blecj e ron es pee ialn11..~nte en cv:nunid:.des pequeñas, 

que necesitaban sentir a los mensajes mas ' . pro:-o.mos a la realidad 

de su entor:lo. 

En su prograinuci~n par:icip3.ron voluntarios provenientes de 103 mismos 

vecinos, por lo que los horarios eran desco:1tinuados. En otros 

lugares, en donde se contaba con un presupues:.o mayor o el apoyo 

de alguna organizacibn, se contrataron algunos especialistas, a los 

que se sumaron los voluntarios. Pero en ambos casos se trató de 

mantener al organo independiente de los partidos poÜticos y de las 

autoridades municipales. Por lo comun, estuvo conformado con un 

consejo integrado por un patronato municipal, en el que figuraban 

los representantes del municipio, de las asociaciones cultura les 

y recreativas y del grupo organizador. 

En la mayorÍ.a de los paises europeos, en un co::iienzo se encontraban 

en una situación de alegalidad, pero luego pasaron a ap~yarse entre 

varias del mismo tipo, coordinándose para defenderse legalmente e 
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incrementar S\1 estructuración t~cnica, en oposición al rnonopoli.o 

En Améric.J LatinJ, por el 

contrario, recibi'¿run ,J m~::nudo f-~l respoldo gube1·tk1.i:;..:~::.:.:i.~, lo que 

facilitó la tar'"' p<cr.::> redcijo la 
.. 

exprt~s1on. EstG es el 

caso de la Ru.dio Cu 1 tura l Camp<-2sina de 1feoc.:; lo, 'leracruz, que segun 

el relato de Septi~n ( 19!38) co:11•'.:'nz(; hace 24 años corno vocero d0. una 

asociaci~n civil, con corn.!sponszd es propios c~n la regiÓn y siguien_do 

un verdadero modelo de p:lrt:icipaciÓn popular~ Por motivo d0 su 

inadecuada estructura jur1Jica, come11zb a recibir asesor{a guber11a1nen-

tal, con lo que pconto sn percibiib la intromisión de la censura~ 

no hablar de 11 poli ticd. ni de salarios 11
• Por ~l contrario, en otros 

ejemplos, como el de bs 23 estaciones de Rcidio Minera que funcionan 

desde hace un periodo semejante de tiempo en Bolivia, el financiamien-

to y organización proviene del sindicato. Si bien no puede calificar-

se a tales estaciones de estrictamente participativas (porque tampoco 

es ese su objetivo), s~ representan una alterndtiva en cuanto a la 

información gubernamental o la de la iniciativa privada, dado que 

resp::n:len a los intereses fijados por la estructura sindical. 

- Televisoru3 locnles 

Este tipo de canales surgió como un sHvicio pÚblico de participación 

ciudadana, en el que la población tenia un acceso directo. En ocasio-

nes sirvió también como vehiculo de normalización lingÜÍstica o para 

dar voz a comunidades que no se. encontraban representadas en los 

medíos de masas. 

Se ha considerado dentro de este tipo a algunas iniciativas, en aque-

llos paises donde existe un monopolio estatal de la comunicación, 

que pretenden desarrollar una cadena privada. En realidad tales 

iniciativas sólo representnn un estudio de mercado o un V>.:h:l.t .. ulo de 
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presión al gobierno, pero no incentivan realmente la part1cip~'lci•;n 

en la comunicaci~n sino, a lo sumo, incrementan las posibilidJ.des 

les se dieron en n~cleos peque~os de poblaci~11, y alcanzaron caracte

rísticas similares a las el!:'! l.:1s radiodifusoras municipJles: sus e!ni

siones era11 espor~dic~s (para eventos eEpeciales de la comunidad 

o regibn> y cuando llegaron d ser diarias, perm3necian de tlna a cu3tro 

horas. El financiamiento prove11l3 de subvencio11es del ayuntamiento, 

a lo que se sumab::in cuotas de la. población o donativos. La infraes-

tructura utiliz:ida era de b.Jjo costo y con frecuencia se resaltaba 

el dialecto o lengu3ja d0 la rQgibn. 

Para que pudieran permunecer funcionando fue necesario que presentaran 

algunu caracteri.stica que las hiciera representar una opción viable 

en relación con los medios masivos: cuando la red comercial no cubria 

la zona; cuando ~sta no se recibfa bien; o cuando existfan necesidades 

especiales que cubrir, como en el cuso del idioma franc~s en Canad~ 

(Flichy 1982) o el catal~n en Espa5a (Prado Pico 1985). 

- Publicaciones 

Como otra expresión de la b{1squeda de una 11 comunicaciÓn alternativa 11 

surgieron también diversas publicaciones: diarias, semanales o de 

diferente periodicidad. Las mismas se irguieron como voceros de 

diferentes movimientos y expresaron el pensamiento de los mili tan tes. 

11.1ambi~n mantuvieron su car~cter de una opci~n ante los medios masivos 

las publicaciones editadas en localidades pequeffas, barrios o comuni

dades, a través de las cuales se daban a conocer situaciones especifi

cas de la zona. 

Ciertas experiencias canadienses, de la provincia de Québec, han 

visto disminuir su p~blico, en la misma medida en que el movimiento 
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para acentuar la identidad de la comunidad ::::-ancÓ:o:ia Eue perdiendo 

potencia, 

Tambi~n se ha obse.!:v.:ido una especia.lizaciÓ:i en la p!::'e~s:-: alternativa, 

tiene su "población objetivoº, dt.:!lirnitada con ex~ctitu::l y a tra•1és 

de los a.portes de ~st.a puede subs1st1r. Ello ha lle'.'=tdo a Huston 

(1981} a declarar que el papel desempt~fiado por estas f)ublicaciones 

es el de un vehículo que per'.:1ite el "diálogo ent!'"2 amigos••~ se lee 

lo que ya se sabe, para reforzar lo que cada quien piensa. 

A pesar de el lo, SQ han !lk1nt2nido diversas publicacior:es de tira je 

mucho más reducido que la$ de la décacl.:1 de 1970, que preservan el 

interés p:Jr la p:irticipaciÓn. Al an<Jlizar la tare3 d12 estos grupos, 

puede observarse que 1 u partici paciÓn ha pasado, en muchz-1s ocas iones, 

a ser más un rótulo que unu acción cotidia:ia, pues:o que. los equipos 

se han profesionalizado y ¿¡J decir Hüston: ''a fuerza de buscar parti

cipa'ciÓn se vacia el contenido del proyecto y los Únicos que están 

interesados en particip3r son los que des~an la participaciÓn". 

De esta manera, a la vez que se incita a la participación, se manipula 

ésta al encaminar la hacia los moldes ideolÓgicos que el grupo que 

forma la publicación impone. Se cae, entonces, en un "tono de mili

tancia11, en la "pedagogía de lu concientizaciÓn11 utiliza.ndo esquemas 

manipulatorios y paternalistas que también serán comentados en cuanto 

al ~mbito macrocomunicativo. 

En consecuencia, estos medios no ofrecen una al terna ti va comunicacio

nal abierta, sino que la mayoria de las veces tan sólo representan 

una sustitución de un aparato poli tico por otro. 
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- Otros medios alternativos 

Como se rlespr8nd2 de los ejemplos planteados en re!acion a los medios 

de coi1~unicacion Rlt 0 rn2tivJ, t~do3 10~ qu¿ t1dn sobrevivid~ l1an seguido 

u11 proceso semejante: o hacia un restriccibn de las actividades, 

adecu~ndolas a un p-=qu~::ilo grupo especi ~ ico, ya se~ en cuanto a la 

delimitación geográficd o al intet-·~S qu~ los reune o, fXlr el contra

rio, una ampliaci~n del áreu de acción, al r~cibir el apoyo del Estado 

o de una organjzaciÓn politica, perdiendo entonc2s el sentido que 

los habla originado, 

Puede .inferirse que, para ofrecerse co:no una alt12rnativa real, los 

medios deben ab¿:indonar la pretensión de s~r r.iasivos, para dirigirse 

al ámbito comunitario, mesocomunicdtivo. Dentro de ese ámbito se 

proponen muy di versas alternativas, todas ellas tendentes a recuperar 

"un uso auténticamente comuni torio ele los instrumentos de comunica

ci6n1' adcribiendo a ~stos al servicio del 1'ser real y no de una f ic

ciÓn deshumanizada", seg~n palabras de Castilla del Pino. Este autor 

considera que las formas espontárn~as de comunicacibn, que mantengan 

vívido el espi.ritu critico, deben encontrarse en manos de la comuni

dad, sin que ésta las delegue en grupos de ¡:oder económico o en una 

burocracia "rigida::"~ente. osentaU.a". 

Con estos mismos objetivos, Bockelmann sugiere la forraaciÓn de grupos 

de interés profesional o especializados en diferentes ramas que, 

mas tarde, intercambiarán experi~ncias, instrumentos y soluciones 

entre ellos. 

Como motivo central de la generación de tales grupos este autor men

ciona a distintas áreas de ocupación o de interés, como las amas 

de casa, jÓvenes que compartan su tiempo libre, pequeños empresarios, 

organizaciones femeninas, de consumidores o de inmigrantes, entre 
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otros. En forma simil3r, Josefina Vilar (1980) relat3 una experiencia 

llevada a cabo en pequeñas poblaciones c.Jmp'2sinas a 1 as que s2 unió 

mediante el int>-?rc:rn1bi.o dt~ cassettf:!S en los ri11e se <J~J!:::<1:n.:--. los d2b.J.-

tes acere J. de. alq~n tt:-:na de inter~s o problema cor:1~n. Est~ :"1edio 

permit1a la. comnnicuciÓn a dist.:rncia, a bajo costo, tntre personas 

analfabetos, aun si no s.;~ ·Jclara si '2ste proyecto perdurb, una vez 

que los promotores externos abandonaron el apoyo. 

De la misma forma, existen e:-:presiones populares entre las que se 

encuentran las ceremonids tradicionales que ya han siclo comentadas, 

pero tambi~n se pueden agregar las representasiones teatrales en 

las que el mismo pÚblico participa en la conforr.laciÓn del relato, 

o lo medio3 que en general son con:;iderudos como de apoyo: periÓdico 

mural, imprenta casera, altoparldntes, circulares, volantes, folletos, 

audiovisuales, funciones de titeres y otros. 

Por supuesto, no es el tipo del medio el que permite que el proceso 

de comunicación adquiera un carácter realmente participativo, sino 

la forma en la que se le utiliza y l.:i construcci~n del mensaje. 

En efecto, mientras el medio sea empleado de una forma vertical, 

tanto paternalista como autoritaria, el proceso continuará siendo 

aislante para el receptor. Es la apertura, que coloca al receptor 

como sujeto del proceso, la cuestión básica de la participación, 

tanto en lo mesocomunicativo como en lo rnacrocomunicativo, ámbito 

que analizaremos a continuación. 
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III.3 La oarticioacibn a nivel macrocornt1nicativo 

En cuanto a estf~ A:,1bi t0, estudiJ.rc.:-i.10s las fo:tmcta de participación que 

se dan entre los compon'ent.es del proceso de co::mnicac1Ón, en especial 

lo referente a la invol ucraciÓn del rec.:.•ptor. P~ro, cu3ndo nos referimos 

a la 11 participaciÓn" f211 los medios de cornunicacibn mas1\.'a, que son los 

que predominan en estt: ámbito, no ten·2mos en mente la relacibn p:irticipe 

del espectáculo que ;,stcs le brindan tan s~lo porq:.H~ forma p3.rtt:• de ese 

todo amorfo que es el p(1blico o la audienciJ.. Tamp:)cO co:icebirnos que 

exista participación porque se haya a::ipliado la posibilidad de acceso 

a los medios masivos a todos los estratos socioeconÓmicos. En efecto, 

el he.cho de pose~r un ap3rc-ito J.e u~1c.~vision o uno de radio no significa 

que se ffiya adquirido una p.1rte acti Vll en e 1 proc'2so conunicacional. 

Por el contrario, lt1 participación que se preten::le analizar es la que 

supera la observación individual pasiva, para recuperar la función comuni-

ca ti va protag:~mic¿¡ a nivel social. Ello implica abandonar lu tendencia 

generalizada de utilizar a los medios de comunicación masiva como instru-

mentos de ocupación del ocio, para mantener el pensamiento despegado de 

la realidad, o como un nivel de mediación entre el rec>?p.tor y la práctica 

que pudiera incidir en tal realidad. As{, los rasgos que definen la comu-

nicaciÓn participativa son la capacidad de sustentar la acción y la oposi-

ciÓn a una información homogénicu que favorece la evasión o renuncia a 

la acción. Para que se evidencie la participación, deben modificarse 

las condiciones de uso do los medios de comunicación, lo cual supone un 

cambio en el poder dentro de la estructuración de los medios, ' asi como 

en las funciones de los mismos y en- las relaciones de mediación entre 

el medio de comunicaci~n y la organizaci~n social. 

Sin embargo, para "devolver la libertad" a los seres humanos y preservar 
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su exist¿ncia como tales, frente a lo3 medios 1...-;::- co~".'unica..ciÓn r.:'!siva, 

lograr el control econÓnico y pvlitico d0 los g!"ar.:i-9s r.1~:~oµol1os y g!:upos 

dP. inter~s que manej.111 l.:.'l r¿¡jio, la t.:::levisiÓ:i, """'~ ci:--:-:- y :a prensa no 

. 
es el tn11co ca.:~1ino. 

de guerrilla". Por ello, in~iste :.Iue: 11 Ld. bata.lls. por la supervivencia 

del homb:r<:J cCJ:-:io ser rps¡xrnsable i:~n la. :~ra de 13 C.J~uni c1cí~:1 no se g::ina 

en el lugar de donde p.J.rt.e la CO!nunic.J.ci~n sino en el lugar en donde lle-

ga". 

de manera que ésta sea la qu~ discut:i 21 mensa je y lo ínt·-=.:-!':"prete segun 

sus propios cÓd igos. Est-:i p::istura, que data die 19ó9, fue reconsiderada 

por el mismo autor - ' anos m-:l.s tarde. E:L fec~El re::::iente, Eco d'2stüca la 

transminaciÓn de un ~mbi to cu::¡unicoli·Ju ..i o:.!":), d'~ 1:1::-1rH.:ra que lo que se 

conoci.a como ''comuniccicion do? mus.J.s 11 rr::sultu. cada vez r.¡as dificil de ser 

deslindado de lo meso y hasta lo microca~unicativo. Esto se observa tanto 

en la profusi¿;n de medios y r.iensajes como en la capacidad del receptor 

de seleccionar entre los misr:ios los que prefiera; o de grabar, mezclar 

y retransmitir en el momento que guste algÚn :nt:!nsaje. 

Si:nultánear.1ente, las relaciones de poder entre el e1:1isor centralizado 

"controlado p0Y el P0dPr (ec0n('l¡n]co o pollticor y los 11 destinatarios victi-

mas de adoctrinamiento ideolc,;g1co'' se hallan Cúc1a v2z m.3.s difuslJ.s. Para 

Eco, entonces, ya no hay batalla que ofrecer: los nuevos :71edios han borrado 

las referencias espacio-temporales, todo llega a ser aqui y ahora, y al 

mis:no tiempo remoto e irreal, de forma de que impacte a nivel sensitivo 

y emotivo, sin que provoque otra reacción que la epidérmica y cat~rtica. 

A estos es ti.mulos están e:-:pui'._?Stos, y son buscados, por todos los miembros 

de la población, proleta!:ios y poderosos sin que pueda afirmarse con 

certeza quien produce la ideologia. 
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Es evider1te que Eco desea dejar de lndo las connotaciones de cl3se, desear-

tanda los bP.nef i e i os f?ccinomicos qui:: :.:::.::i obt i2n·::: ' ~:'1 r.~l.:icio:1 ,:::. L.:.: otra. 

Lo que resalt~ es ql1e la mis1n~ s11jeci¿r1 ideolbgicA, y en relacibn a nuestro 

tema la mimna ' • • I 1nco;:iun1cac1on, son ejercidas sob.::e todos los mi e:nbros de 

la sociedad, de m:inera que no es posibl·-:! sustraers0 de tülo, salvo que 

se decida por la rnarginac.i~n, o e~-.;ta st~.::i impuest3 por la misma estructura 

productiva a los ' ' que esta.o mas abajo, o aplastados, por la pirámide del 

poder econ~mico. 

Para Eco, entonces, ya no ho.y nücla que hacer. As1 como no i::::s posible 

revertir el consumismo a tra 11~r:; de an;lisis de calidad y compo.raciÓn de 

pr¿cios de los productos en el rr1ercado, ta:npoco le parncc y~ que el an~li-

sis de contenido y la mayor selectividad del receptor de los mensajes 

sirva como Único obstáculo para que el hombre no se transforme en p~blico 

pasivo. 

Pero, si es dificil decir quien manipula a quien en la relación medio-

receptor, reconocer el contenido ideolÓgico del mensaje exige un distancia-

miento del mismo, ·desde el plano de la metacomunicdciÓn, que hace que 

el hombre sientil su poder ante el medio y no se integre sin más a lo 

que éste le brinda. 

AsL si el mensaje de Eco pone el acento en la capacidad (o la impos'ibili-

dad) del receptor de modificar su nivel de involucraciÓn en el proceso 

de comunicación en el ámbito macrocomunicativo, otras propuestas de partí-

cipaciÓn han colocado el énfasis en la determinación por parte del Estado 

de una nueva estructura de los medios, En consecuencia, se hun implan ta do 

(o sÓlo diseíiado) poÜticas de progrilmaciÓn a través de las cuales se 

pretende incrementar el nivel de conciencia del p~blico en relación a 

la acción. Sin embargo, este tipo de medidas mantiene y acentúa el carac-

ter de herramienta para el adoctrinamiento que se confiere a los medios 
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de co:nunicaci~n ::iasiva. Por ello, en lugJ!. d::; inc!·e:1e;it.:<.!:' la participa-

ciÓr1, se eleva, si esto fw~r.a f-X.Jsible, la ;:;anip·Jla.cié.:i y el control, b::ljo 

la propuestu de un2 ~c':iV3ci~:-. p;.:.Jitlc.'> .. 

l\l considerar est()::..; factor~s, Prado Pico ( 1985) pro~·::me '.:o:no re:::1uisi tos 

para que exista purticipaci~r1: 

Adopcibn d0 una teorla progresist3 d~ prod1icciÓn/realizaci¿r1/g~neros, 

que revalid¿ constantemenle el concepto de pJrticipaci~n. 

- Modificación del tip:J de práctica, p:.ir1.1 despe!""t;1r .:1 rec2µtor con 

un discurso 11ucvo ei1 su forma y no s~lo en su cor1tenido. 

- Cambio de actitud del receptor, que incluy3 una post'.Jra. activa ante 

el medio y el mensaje. 

Con ello se evidencia qu0 solo r'!lediant;2 la r..odi.íicacion simultánea en 

esas tres areas (marco teórico, formulación del mensaje y recepci~n del 

mismo) puede lograrse una ampliacion real de la particip3ciÓn en el árabito 

macrocomunicativo. 

Para comprender la magnitud de los cambios que i~plica involucrar activa

mente a la poblaci~n en el proceso de comunicaci~n, en el ~mbi to macroco

municativo, es necesario definir los rasgos que separan a la comunicacibn 

de masas democratizante, que fo::ienta ld p3rticipacion (y f!U'= Pr.:ido Pico 

define como 11 horizontal 11
) de aqu~lla que agudiza la incomunicación, o 

11 vertical 11
• 

Características que oponen a la comunicación de masas 

vertical y la horizontal 

- AutopresentaciÓn/transformaciÓn de la realidad 

En la comunicación de masas de corte vertical, aun cuando se permita 

la involucraciÓn del pÚblico o de algÚn grupo co:nuni tario, la misma 

se enmarca dentro de las reglas del género y las formas impuestas, 
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exhibi~ndose Gntonces f..)1 sujeto pri"is•.:-ntudo en su cJ:r~ctcr di..! 11 actor" 

dentro de esR espect~culo, on el que se incluye corno individuo, pero 

sin co;nprometer a quienes se identificar&n en su actuación .. 

Por t21 c:::ir.t!":i:rio, en una co::lun1cdL:i~n d~: tip:) hori?..ontal los cont>~ni-

involucrurla en L .. 1 tr::inr::fnnnocifm de- L1 realidad. Simultin~amente, 

se intenta evitar el di13L:J.nci.J.miento entre emisor-receptor, al no 

envolver al InQnsaje y o q11h~n lo brinda en un prestíg.:io que los hace 

incuestionables. 

- Información de acontecimit:ntos/orgunizaci~n de los mismos 

La comunicuciÓn dQ m.Jsas nos ha acostumbrado a que presenciemos el 

mensaj8 que nos brinda comu un tipo de consumo rnds, que sigue un 

proceso de producci~n, distribuci6n, compra, obsolescencia y desecho 

semejante al de muchos otros productos perecederos. Asi, ~l aconteci

miento no sÓlo es difundido sino, en ocasiones, creado para ser di-

fundido. 

A est2l postura se opone la comunicuci~n horizontal, para la cual 

los medios motivan la organización de actividades que interrelacionen 

a los miembros de la comunidad. 

- CentralizaciÓn/dispersiÓn 

Por lo general, los medios ele tipo ve:rLic:il se hallan fuertemente 

centralizados, tanto si dependen del Estado como si son de propiedad 

de consorcios de la iniciativa privada. Esta si tuaciÓn les obliga 

a homogeneizar los contenidos de los mensi1jes difundidos. En el 

e as o ele los paises dependientes, la si tuaciÓn se agrava porque una 

gran parte de la programación es cubierta con material que no es 

producido en el pais, sino que responde a estilos de vida, vocabula

rio, gustos e intereses de los pa{ses centrales o dominantes, con 
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lo que se refuerza la adscripci~n a marcos de consu:'\o ajenos y se 

internilliza la ideologia ;1ropuesta, sin que hay:1 posibi 1 ida el de sepa-

raci6n a trav~s de la criti~~. 

En lo qu~ resµoctu ct l~ comunicaci~n horizontal su ~~bito de difusi~n 

' es mucho mas reducido: ~.::n luqa.r de cubrir toc!.:1 L ... .:1 superficie de un 

paÍ.s sQ dirioe a lo su;.io a un;i regi~n d•:l ::11smo, y con frecuencia 

a comunidades pequt:~i1~1s. El peliqro que entraña t::il dispersión es 

que su accibn se reduzcil a la incentivacibn d0l localismo, como ver-

s1Ón en p~queiio d.:>- los S-::!nt1r.iientos nac1ondl1sta.s, sin que por ello 

se logre una participación real de la población en el reconocimiento 

y b~squeda de soluciones a sus problem~s. 

- FormaciÓn/participaciÓn 

Con frecuenc.!.a., cuando se intenta involucrar a la población a través 

de los medios en alguna actividad para bien comlm, se cae en esquemas 

paternalistas. Asi, se utiliza al medio como un instrumento de educa-

ciÓn, en el que se enseña a la población lo que debe de hacer, y 

que le ' ser: a Útil en la medida en que no se despegue de las reglas 

planteadas. 

La comunicación horizontal, por el contrario, pone el ~nfasís en 

el proceso que permitir~ que ld comunidad reconozca sus propias. ncce-

sidacles, detecte los elementos que le ayudarán a satisfacerlas y 

sÓlo ofrece apoyo en la medida que la misma comunidad lo señale. 

- Alto grado de división del trab.:ijo/complementuriedad 

En la producción de los mensajes de la comunicación de corte. vertical 

se evidencia un alto nivel de especialización en las actividades. 

Asi, cada "etapa" de la fase productiva se halla desvinculada de 

las demás, sin que por lo general haya posibilidad de ' discusion en 

las decisiones, que son tomudas por el nivel ' elevado de la mas 
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pir~mide empresarial. 

Esta si tuaciÓn se O;''Jil~~ a aquél la de los :aed ios ::')r i z0:1 ta. les, en 

Ade:nás, 

como en la tarea colabor.Jn volunt,:irios, la :5lta d~ p=-::::i:esiona.lizacion 

permit~ un mayor nivel d~ rot;;i.cion en l3s d.i.sti~:as actividades, 

sin que ninguna secc1on p"Jed~ conside:r.J.rs2 cc::10 11 proµiedad 11 de un 

grupo determinado. r::sto d-:;semb~ca en un3 ;.i.ayor cc:-:lplementar iedad, 

en donde cada miembro pued.:;: co;:1prend-::r la aportacib:t de su trabajo 

y su incidencia en el producto final. 

- Enfasis en la jerarquizaci6n/revit3liz3ci6n de lo soci~cultural 

El espacio dentro a~ la programación de la comunica.ciÓn de masas 

de tipo vertical encasilla ,1 su audiencia. en co::¡parti:1ientos, diseña

dos de acuerdo a ciertos estereotipos de jerarqu~:.! cultural. De 

esta manera, ciertos programas están dirigidos C!l p~1blico 11 culto 11 

y otros incentivan lo que df;:no:ninan como "popula:::-". Se reconoce 

entonces la existencia de una élite, que as a la que se otorga el 

valor, y se denigra lo que proviene de, o se dirige especfficamente 

a, las masas, otorgando a este ~ltimo tipo de producción sblo los 

valores de impacto comercializador. 

En lo que resp~cta a la comunicoci~m d~ t:..po hori zont:al, ~sta genera 

un proceso de revalid~ci~n de lo popular, promoviendo un mayor acer

camiento a las rafees y simbolismos que implican toda una valorizaci~n 

de la identidad de la co~\Unidad. ~.si, las costumbres y eventos popu

lares pierden el carácter de un espect~culo más, con el que en la 

mayorl.a de los casos son inscritos dentro de los r:tedios masivos, 

para recuperar su valor de expresión de una verdadera cultura popular. 
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- Promoci~n del consumisfüc/ An¿il is is c!e l co:1su:::J 

Otro aspecto en donde se observa Li i:".lpasicion de JO:J. es:..!"uc~ur; 

jer~rquica en la sociedad, a tra':·;s d~~ los r.ledi·:¡s dS= comu:1icacibn, 

es ,1qu~l rclJtivo .,l consumo. En cfect:>, no :;.;lo L:.i ;:...:'.-J.!.ic:d~d si:-lo 

todos los mensajes rec::eati vos o info!'."~3 ti vos, di f un'.:!-::n un esque:na 

de consumo seg~n e1 cudl caU-:i pers:ina vale por lo quE! pose2 o puede 

comprar, estando el gr-:1do de realización personJ.l e·1idenciado por 

el éxito y el poder que la obtenci~n de biene2 con prest:gio ~epresen

ta. Esta escala consumista es puesta de relieve por l::. co~t.1nicacib!1 

horizontal, mediante la cual se ofrecen herramientas de estudio a 

la comunidad para que la misma puedn conocer las ventajas e inconve

nientes de los productos, prescindiendo d" .:?llos co"1o simbolos de 

estatus. En esta forma, la utilidad y la calidad servirán ele base 

para la toma de decisiones en el consumo. 

- Sensacionalismo/Interpretación 

En la difusión de información a trav~s de los medios puede percibirse 

otra caracteristica de la comunicación vertical: el sensacionalismo. 

Ello hace que los datos difundidos se organicen más por el grado 

de impacto que alcanzar~n en la audiencia (al provocar rechazo, temor, 

envidia o admiración) que por el inter~s que puedan tener, en relación 

con 1<:< vida diaria. As~, la información puede proporcionar un punto 

de comparación que tranquilice a la audiencia; un vehiculo de catarsis 

de sus deseos de violencia; un modelo de identificación de logros 

de poder o dinero; o un acceso a lo que no se poU..rá pa!·ticip3.r, dis

frazando entonces la enajenación que se sufre. 

Pero ese cúmulo de sensaciones que ofrecen los medios a sns espectado

res los hacen permanecer en ese nivel externo y sensorial, que aun 

si penetra en el inconsciente y fomenta la internalizaciÓn de la 
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ideologia, no proporciona espacio para la rE!f1Pxi.;!1. .S.:; µur eso 

que los medios hori?.o~~t:3l2.s ti~!ir?n cor:10 D::.i:-;e la posibilid-3.d de inter-

pretar la informacibn bri.r1dada, la cual es enmarcada dentro de los 

antecedentes que perrni tieron que se~ produjera, incentivando una pos tu-

ra crftica ant8 lo plantcaclo. 

- AbstracciÓn/ConcreciÓn 

La imposibilidad dt? interpretdr las noticias difundidas en los medios 

de corte vertical se relaciona tarnbi~n con la forma. abstracta con 

que son presentadas. Er1 efecto, no sblo se habla de lugares descono-

cidos, sin expl ic.:i..r su cont2xto histórico y . ' . soc1oeconomico, sino 

que se incentiva lo peculiar de los mismos. Con ello el 11 pÚblico 11 

permanece como ta 1, y no se compromete o se siente involucrado en 

lo que se le presenta. 

De manera opuesta, en los medios horizontales se difunden noticias 

de lo que se ha producido en la localidad y que no llega a aparecer 

en los otros medios. Este anclaje en la realidad cotidiana es mante-

nido cuando se difunden noticias nacionales o internacionales, a 

las que se relaciona con lo que sucede en la coc1unidad o se señalan 

las repercusiones que pueden alcanz.Jr en la misma. 

Si bien esta relación de caracteristicas no es exhaustiva, el haber 

intentado destacar las propiedades mas relevantes de una comunicación 

que tienda a la participación puede servir para poner en evidencia 

lo arduo de la tarea" emprender. 

Aun si la comunicación participa ti va ha sido mencionada con f.recuencia 

como una necesidad para "humanizar" la vida urbana contemporánea, 

las mas significativas modificaciones en el campo de la comunicación 

masiva que se han dado ·en los ~ltimos años no han provenido de lo 

estructural, corno lo exigen los requisitos y características plantea-
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dos, sino del campo de lo tecnolÓgico. Y, a pe-sar de l3 gr3.n rapidez 

y prodigalidad con que se dan esos cambios tec::olÓgic':is, poc:J es 

los receptores en el proceso comunicativo. 

Tendencias participativas en los medios de comunicacib:1 masiva 

Los nuevos medios, desde la invenci¿n de la r~dio en adelan=e, han abierto 

una posibilidad, cuyo uso e:<t0nsivo se ha afirmado que in::rementaria la 

p3rticipaci~n. Se trata de la bi.direc::-.ionalidad del r.iensaje, por la: cual 

el receptor de un medio de comunicaci~n m~siva (especific:3mente de la 

televisi~n) puede dar su punto de vista acerca di:; ulg~n as'Jnto a traves 

de su mismo aparato o, al n1enos, r~3rc~r su ilPOY·~ a al911n3 de las altern3ti-

vas que se le presenten. Sin embargo, no s~lo esta tecnologia no se ha 

ampliado suficientemente y queda corno coto df'..: una rni:10r.ia privilegiada, 

sino que a{in en los casos en que se aplica, se mantiene la postura recep-

tiva del p~blico ante el espo2ctáculo, sirviendo la opiniÓ:-:. del receptor 

sÓlo ' como un mas preciso estudio ele mercado, sin que ele ninguna forma 

tenga acceso a la gestión del medio, ni a la decisión de for::ias y conteni-

dos. 

Por otra parte, si llegJ.ra ¿i o.ccntuarse la bidirt:~ccional id?.d, el receptor 

rnantendria su aislamiento unte el medio, permaneciendo su interacci~n 

con el mismo como un tipo mas de consumo, en este caso de un producto 

que lo distrae, le permite olvidar monwntánearnente su enajenación y evadir-

se de su realidad frustrante, tensionante o carenciada, sin tener que 

realizar ning~n esfuerzo por modificarla. 

Tambi~n podria pensarse que en la actualidad existe una mayor participación 

por parte de los receptores de los medios, dada la gran variedad de mensa-

jes difundidos a nivel masivo, tanto en relación a la profusi~n de canales 
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de televisión, publicacion·:.s y radiodifusora.s, C0!7lO en cuanto a ln esp-'"..-!ci-

ficidad con que los rnisruos cubr'2n los inten~s•.:s dE~ algunos sectores de 

la poblacibn. Es cierto que el rec!-.:ptor se h.'llla en capacidad de una 

selecci~11 de l~ ir1for~aci6r1 brir1d3cia q11e sea m~s acorde a sus gustos porso-

demostrado qtie es econo::ii cJiaen t1.:! v L:.1b le di fu:id ir mensajes acerca de un 

solo tema (deport:.es, pel~cul:i3, información, etc). Pero este proceso 

de seleccion entr.:::~ difer1~ntes opciones tanpoco relaciona .. 11 receptor con 

el entorno, ' ' uniend')Se solo d n i<.'el i:'lconsci-=.nt~ con aquellos otros indi-

viduos aislador.-. que supone comp.lrten su seleccion y obs0rv-:.1n, desde el 

compartirniento estanco de su cas .. J, 01 mismo cana.1 o progrann. 

Pero adem~s de estos rasgos (bidireccionalidad y selectividad), que emanan 

del mismo desurrollo productivo d+'.".; la industria que controla los medios 

de comunicaci~m masiva, se t1an d;ic10 al0lrnos int"?!!to!:: de promover la dcr:io-

cratizaci~n o la p3rticipaci~r1 de los receptores en el proceso comunicati-

vo. Asf, si bien en la actualidad no se han percibido aperturas reales 

que permitan hablar de una democratización, existen algunas tendencias 

que afirm:Jn buscar una r<¡Uyor involucraciÓn de más amplios sectores en 

el proceso de comunicación. Corno podr~ observarse, tales tender1cias impli-

can, más bien que una participación, una sus ti tuciÓn de algunas formas 

por otras, sin que se comprometa la estructura, la toma de decisiones 

o la función que des~mpefian actualmente los medios de comunicaci~n masiva. 

Por ejemplo, se ha notado recientemente que es mas comun que el pÚblico 

tenga posibilidades de participar en emisiones en directo, ya sea al ser 

seleccionildo por hallilrse en el auditorio en el que se realiz<1 la transmi-

siÓn; porque externa su opinión sobre alguno de los asuntos que se tratan 

en un foro de discusión que es difundido en los medios; o porque llama 

al estudio para realizar una pregunta o un comentario, o envia una carta 
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a la secci~n correspondiente de un periodico. Otr~s fo~~as de participa-

ciÓn, que permit.2:1 una tn:l.S a.mp}id selecci.0;1 o C-2:-tsur~:.:. p-::r p..::rt.e de los 

editores del progr3Ela, Et.H1 :l.u~i c.:::.:::.:.:~:~ rL;- l••CtJJfC'S cr. los µ~ri~;Jicos O 

son ed: tud3s. TJnd. part.icipJ.cion 
.. , 

!. ra:1s::u s ion 

de foros d·2 consul.L1 popu1:1r o 1.afi conf·:Jl."cnciJ.~:; de p-;.·"'"~ns::., 02n l2s que 

el p~blico pued~ sentirse rr!pP~~>.:ntóJo por un ·1oc .. ~ro que postu~e sus misr.i.os 

intereses. 

Sin emb3rgo, la p:irtici~aciÓn del p{1hJ ico, aun en li1s t!'un::·üsiones direc-

tas, no implica una involucruci~n rot1l tm la producci(;:1 '/ contenido del 

mensaje. Por una parte, el p3rti~!p)ntA a~~b0 ast1n1ir las norDas del progra-

ma o del genero, conduci.;ndose s.~g:1n se espera de él, d€: nanera que se 

mantiene el contenido ideolbgico domin~nte, el cual en lugctr de ser cues-

tionc1do es reforzado. Además, se preserva la rnisnEl estructuración aislante 

del medio masivo, al que el receptor tiene acceso de for:-:1a solitaria. 

Asi, el contenido en el que 121 11 particip3.nte 11 se integra, lo encasillará 

en alg~n esterE:!otipo (el ama de casa, el especialista, el rebelde) que 

sÓlo lograr~ responder a una expectativa ir.lpuesta por el comunicador e 

internalizada por el receptor. Esta si tuaciÓn fue llevada a su m~xima 

expresi~n en la pellcula '1Ginger y fr~J'' dG Fcllini, en la que la caoara 

de televisi~n tenia el poder de convertir a las personas en espectáculo. 

Algo s&mejante sucede en las mesas redondas o foros transmitidos por los 

medios, cuya misma estructura, los cort\JS corn&rciales y el espacio de 

tiempo que se les a tribuye impiden que se profundice en los contenidos. 

Otra experiencia que se mencionJ. co1no democratizante es la cogestiÓn 

en la RdministraciÓn de los medios. Esta tendencia se ha percibido sobre 

todo en la prensa y en M~xico se ha hecho presente en v¿¡rios periÓdicos 

de distribución nacional, como Uno mjs Uno, Exc~lsior, y El oia. Sin 



- 135 -

embargo, ha podido notarse que la nueva estructura de estos medios no 

hu permitido, de todas formas, una participaci~n real en 13. to::i::t de deci-

siones acerca dt:! la inform.-Jcí~m u difundir. Lo rniis que se h~ logrado 

son mejoras en la situacibn laborcll y un repJrto mar:; t:quit.:itivo de las 

ut1lidad2s, sin que se cur~slionc J.:¡ rl;-:isir;:¡:t""..:.i.:,:1 -::J .. : 1~1~~ :ut.'}cid.J.des ni 

la polÍtica o la plc1nj[ic<lci¿n editorLil. Dockf" . .!lmann (1985) ~)!"Opone que, 

para que la cogesti~n ir1t¿nsif1qt1~ su significado, se incre~ente el poder 

otorgado a los operari.os, y no sol1mente a los puriodistas qua se manten-

drÍan como una minoria domi 11ac1ora ampJ in:J¿i. Poclrfa entonces constituirse 

un consejo o comitb en el q11e estaria11 rcpre3entados diversos qrupas comu-

ni torios, la poblaci~n trabajadora y el personal t~cnj ca. Este consejo 

nombrarla a las autoridades y tomarf;_i las di:!cisioncs acércJ. de la. programa

ción o la polÍtica editorial, tendiendo hacia la pluréllidad comunitaria 

de intereses. 

Por Último, otra variedud que parece dirigirse hacia la democrcJtizaci~n 

de los medios es la diversific,1ciÓn de los contenidos y la apertura de 

espacios a algunos grupos de opinibn o partidos polÍticos minoritarios. 

Este tipo de medidas sÓlo logra, como tambi~n sefiala Bockelrnann, un plura

lismo fabricado, puesto que garantiza, Únicamente, la posibilidad de que 

algunos grupos se presenten, manteni~ndolos siempre dentro de los ;nismos 

marcos con reglas predeterminadas y respondiendo al mismo esquema de entre

tenimiento y falta de compromiso que espera el receptor. Aun si so acelera 

el flujo de la información y algunos grupos minoritarios pueden darse 

a conocer, su forma de aparición no representa un riesgo en cuanto a la 

conformación de la estructura del sistema de comunicación. 

Como ha podido observarse, poco es lo que han logrado las medidas descri

tas en cuanto a incrementar notoriamente la capacidad de la población 

en la gestión de los medios. Consideraremos a continuación algunas pro-
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puestas que tienden al mismo proceso. 

Propuestas 9,1ra un.1 ~.:1yor rv1rt tcipaci~n 

Desde las mis111as acciones y medidas que se han implantado 0n lo~ medios 

para promover la participJci~11, y que acabamos de describir, nQcen algunas 

reformas que con sal irJ3riJn los esfucc¿os y podr.ian accrcarsr:: al objetivo 

propuesto. 

Por ejemplo, en rela.ci~n a las coopr:~rativa~; dP prensa, Bocf.t.-:Jmann plantea 

una modificación del sentido de L:i publicjdild, la cual pasar13 a estar 

incorporada a insti tucione.s de derecho pC1blico, que vigi larian los conteni-

dos de manera de que se loc]ru.ru dar a truv¿s de ellos servicio a la comuni-

dad. 

En cuanto a la variedad de inforrnaci~n y de opiniones, este mismo autor 

propone que se expliciten las condiciones de trabajo, empezando por las 

de los operarios, guionistas y autores que intervienen en la producción 

de los medios. Tal diversidad do opiniones puede garantizarse mediante 

organismos que vigilen la fusión de compañias relacionadas con la comunica-

ciÓn tanto de las editoriales, canales de televisión y estaciones de radio; 

como de la adquisición por alguna de estas empresas de fÁb!·icas de bJdpel 

o elaboración de cualquiera de las materias prim'1s ulilizadas en la produc-

ciÓn. 
, 

Estos mismos grupos pueden brindar apoyo a los nuevos organos de 

comunicación masiva o a los que representen a grupos minori tari.os, a la 

par que controlar a los que han alcanzado el monopolio en alguna ciudad 

o región, de manera que se conceda espacio equilibrado a todos los sectores 

de la sociedad. Estas medidas, si bien garantizan una cierta variedad 

de opiniones, repiten el mismo esquema temático que la ideologia dominante 

considera de relevancia' sin dejar resquicios para la toma de conciencia 

del aislamiento y la incomunicación. 
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Otro asunto que deberÍ3 a.rwlizarse p~blic-3.r.1ent·2 es ~:l. d-a las co~::.ec;1encias 

de la estructuración id;::ol{,)gica en los c.)nt:-:::n iJ02 tr2:1.=~ü t. idos p.:i?'.' los 

de financiamiento, las fusione::;, 13.s fue:ites uti~.iz,:::!::..3, lJ.s p!:'"e:siones 

gubernamentales y las inti:nirl~cionus d~ 13 iniciati~l pr:vad3 o de grupos 

de interés pueden p·:.:!r:nitir que f3!l publico L=:nyd ~l!L1 •;.:..s1on :::.:is a::-iplia 

y comprenda en un m;s alto gr~<la la postura del medio. 

Sin embargo, los int0ntos de df.!rog:J.r la prr:~potenci,;, de ~:>s i::.t2reses del 

capit<.11 en la estructuración de los nv2dios, en oc.J.si.:int:;:s s~lo loqran acen

tuar la instru::i1enta.lizaciÓn c12 los mismos como her!'"J~Üe:-.::::i. d2 i:if.!.uencia 

sobr·:! la socic=dad. Quiz~~' pueda disrninuirs2 el ej.~!"cic:~ de lz; pr~ctica 

comunicativa co:no eY.presiÓn del grupo dominante, ps-ro i?U?.~::!Ant-:_~ s.f~ utiliza 

a la comunicaci~n como formadora, haci~ndola port.ador.:i. de :1ensajes partida-

rios, sin que se abr.J "c. !::is p~rsonas la esfc::ra de la ci!:"c'-llaciÓn exclusiva 

de las opiniones privil12giadas 11
, COl':'.C> afirm~ Bock:::lr:i::tn:: (1985, p. 302) 

En efecto, cuando se intenta modificar los contenidos de los ~edios, pero 

se mantie;ie las formas y géner-os habituale~;, el recepto!" continuará con 

su misma postura ante el medio, esperando de él la misma respuesta a sus 

deseos de distracción y evasi~n. Como relata Mat.t.erla:ct ( 1986) en su 

experiencia chilena, en tiempos de Allende, al respetar los formatos tarn

bi~n se ubicaron los contenidos dentro de los estereotipos que fortalecen 

el poder de la cultura dominante. De esta manera, la comunicación estatal 

se encamino, ya fuera a elogiar lu ac~i~n del gobierno o a tranquilizar 

a la poblacibn, sin cumplir con los objetivos propuestos de preparar una 

nueva práctica comunicativa y crear conciencia del transfondo de los 

problemas y la situacibn de clase. Hatterlart propuso que los periodistas 

perdieran el monopolio en la elaboracibn de los mensajes y que en la misma 

se incorporara a quienes se hall.:iran trabajando sobre el tema, como por 



- 138 -

ejemplo los investigadores • Esto increment'1r{3 el din:'\r:iismo d-=:~ sabe!' 

cientif ico, . . ' 
y pen~n t1r1a un nuevo mod.olo d 1.::: act:rc:~r.üe:ita J. l.a !'e:_;:lidad 

cultural. Co:no con esL.l ' aro::•.J. de la cultura, ;-;:~ ir.L.1 anplicuv:lo -:;::-1 for:.-...::1 

despegan de la particip~cibn busca~d pJra it1tegr3r al r~ceptor al proceso 

activo comunicacion~1l y, por ~1 cont!'~1rio, s1} le impone u:: proceso de 

for~aci~n. De esta m,::lnera, se mantiene td co?1cepto p~1terna.lis~~::, i"!Or 

el cual se m::inipula la concienci:1 d•..?l rec(•ptor, da.do qu0 el e:-.1sor es 

quien guarda el pocler de decisi~m acerca de lo que le c::inviene sa.ber al 

pÚblico, cor10 un proceso ped.::i.q~gico, pero aisL1nt2. 

Una participJ.ci~n real implic:'lri.1, pci?: el interver.ci~n en 

la elaboracibn y la cr!tica del progrnina, con todas las dificultades que ello 

entraña. Una forma de lograr esta mayor apertura es la formación de grupos 

en los que se promueva un nuevo tipo de relacibn, de manera que se involu-

eren con el medio de comunicaci6n. Estos grupos tln:.ili2.::.ri..J.n un t~ma y 

extraerian conclusiones, con abordajes menos r{gidos que los expertos 

que aparecen en los foros de discusi6n o mesas redondas, y buscarlan rela-

cion;:irse con otros grupos, de manera de estimular la reflexión. Sin em-

bargo, los grupos Ut! este tipo que se h.Jn formado en diferentes paf ses 

para ejercer influencia sobre la calidad en la programación o los conteni-

dos difundidos en los medios tienden a caer en las posturas de los "apoca-

llpticos" y los "integrados" que señald Eco (1979), alabando en este ~ltimo 

caso las posibilidades de los medios o externando su preocupación por 

la muerte de la cultura o la manipulación de las conciencias, en el caso 

opuesto. Pero, desde estas posturas extremas tampoco se proponen cambios 

viables de estructuras que r.iodifiquen la relación actual entre receptor 
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y emisor, y ls seleccibn a~ temas. 

Ante lu dificultud d~ modific.Jr las condiciones comunic;:Jtivas de los medios 

, , , 
de comunicacion rnasiv,1, Bockelmann tambi,~n rnst111n. por \lrlr1 m1t0-o;g:1ni:~Jci0n 

de productor~s. Asl, aun si los m0dios trAdicjonales 111antt1vieran su estruc-

tura actual, podriun irr;c .J.briendo segrne>ntos comunic.ci.tivos informales, que 

agilic8n la social izuciÓn y la com11nicaciÓn t:.:ntn~ Jo:._~ individuos, los gru-

pos, las organizaciones y la::..; comunid.-tdes. A pesar de que estu propuesta 

se dirige, m~s bien, al ámbito mesocomunicativo, es preciso tenerla en cue!! 

ta dado qu12 se plantc::u como un primer pu.so, repetible en lo macroco~unica-

tivo, para que los medio~> masivos tiendan hacia la comunicaciÓn y no a la 

influencia. 

Esta misma propuesta pono en evidencia las dificultades de modificar los 

t~rminos eslructural&s e11 do11de est~n integrados los medios de comunicacibn 

masiva, desde una Única perspP.ctiva. Queda de relieve, entonces la necesi-

dad de una confluencia de factores a varios niveles y en distintos frentes 

de cada nivel para que la modificación hacia la participacic'.in tenga resulta-

dos valederos. 

Es sobre esta confluencia necesaria que abundaremos a continuación. 
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IV COMENTARIO GENERAL Y CONCLUSIONES 

Il faut demander et vouloir !'impossible pour 

qu'il y ait du possible. 

H. Le febvre {1984) • 
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De todo nuestro camino a través de los intentos por a!'.lpliar la posibilidad 

de expresión del ser humano, rescettaremos a continuación los e1€::-,entos que 

nos han parei:..:ido rncis dc..-stacarlos. 

En el ,)mbito macrocomunicativo, si tenel\\QS en cur_·nta qu(: los esf11-=!"::.os ha

cia la participación en la comunicucicSn que se han descrito representan tan 

s~lo algunos ejemplas, entre todos los posibles, quedar~ de reliBve que se 

trata de un asunto que ir1quiet~ a r1uestra sociedad y despierta s~ creativi

dad. Sin embargo, aun con los mc~jores auspicios, el objetivo de incr-ernen

tar la p:irticipaciÓn ·en este ~r,¡bito p:=ircc(~ hab~r servido, en la ::1ayoria de 

los casos, de pretexto o de justificacibn pura los fines de pror.ociÓn de m~ 

didas determinadas por la lÓgicil productiva, de difusión ideolÓgica o de 

control econÓmico-pol:itico. Esto pudo deberse a que prácticamente ninguno 

de los proyectos descritos liizo interv~nir { en su disAílo, y menos a~n en 

su implantación ) a los tres requisitos que habiumos mencionado co~o indis-

pensables (cf. pg. 12G). Es decir que no lograron modificer, co~estabili

dad y permanencia, los conceptos de producción, realización y géneros; ni la 

forma y contenido del discurso; ni tampoco la actitud del receptor; además 

de que no se tuvieron en cuenta las caracteristicas que oponen lo horizon

tal de lo vertical en la comunicación (cf. pg. 127-132),cuya aplicación 

permitiria hablar cJe participación en términos plausibles. 

El cambio hacia la participación implicaria retomar la función comunicante, 

básica en cualquier ámbito comunicativo, y elevarla, en cuanto a los medios 

masivos, al papel de comunicación de y e.ntre toda la sociedad. Asi, tales me

dios servirian de espacio de reflexión sobre los procesos de comunicación 

de cada estructura social, impidiendo (en lugar de propiciar) el mantenimie~ 

to de "los mecanismos aislantes que actualmente desgarran las formas de in

teracción y la selección de temas" (seg~n palabras de Bockelmann) al propor

cionar una conexión entre tales estructuras aisladas. 
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Asf la comunicetcibn punde alcanzar la misma importancia como derecho ciu

dadano que las condiciones bdsíc.:i;; d~ híqi0n0 {recoleccibn d!::! basura, Bnmi

nistro de agua potable), de alimentación o de educación. :1antener esta o

rientacibn hacia el servicio, que ne hizo evidente en los nedios mexicanos 

en la tan manida pero tan real experiencia com\lnicativa del temblor de 1985, 

serfa hacer de esa respucst.J. espont~nea de los locutores ante la crisis ex

trema, el dolor y el temor, una situaci~n permanente, estructurada en forma 

eficaz. Ello equivaldria a reorientar a los medios a su función como ele

mentos que permi. tan la comunicación, en lugilr de mantenerlos cor:io herramie.!)_ 

ta de comercialización de productos e ideologla que no comunican sino que 

controlan la comunicacion, Bntendiendo JY.)r este control no sólo a la deter

minación consciente y orc¡anizuda de objetivos de sustentación del dominio, 

sino también al movimiento por. inercia, en el que cada estructura social 

aislada se desenvuelve, dentro de su propio proceso, en el que impera una 

horneostasis, tendencia hacia la preservación del equilibrio, semejante a la 

que describlamos en la estructura familiar. 

r,a función comunicativa de los medios seria entonces el sustrato y fundame.!)_ 

to de toda su activida<i y la eficacia de las medidas que se propusieran se 

medirfa en relación con el impacto sobre la permanencia de esa función como 

objetivo, pudiéndose crear mecanismos de vigilancia que mantuvieran el rum-

bo fijado. 

Como indica Bockelrnann (1985, p. 89): "una variación del modo comunicativo 

dominante es impensable sin la aceleración de los procesos de socialización 

y de participación dentro de los sistemas económico y polÍtico". La parti

cipación, entonces, debe concebirse como un elemento fundamental en la toma 

de decisiones a nivel politico, siempre que quiera hablarse de democracia. 

Como propone Habermas (1989), es preciso concebir estructuras comunicativas 
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abiertas, donde 11 10 p~blico se exprese como en un foro sin centro''. Eso es 

lo que quizás no s0 ha tenido en Cllf~nt,~ no s01 o r>n l r,:-s pa 1 :::es en los qut.: 

pcrdur.:l.n formaciorif>S de representación muy a le jcidc~s de lo popular, sino aun 

en aquellos en los que el Estado Benefactor puede preciarse de trabajar 

"para el pueblo, pero ciertamente no lo hacE> por el puPblo" (Lasch, 1985). 

Este mismo autor propone cr1contrar 11 un sistama descentralizado de produc

ción y de d-:~cisi~n en el que la particip~1c.i~n se restaure como elemento ceg 

tral de la idc3 de dcmocracia 11
• 

En ambas áreas (lo laboral y lo politico) la participación queda, asL como 

puntal de la acción del individuo en sociedad. En otra de las áreas cubie! 

tas por nuestro estudio, observamos tumbién la necesidad de revalorar la 

cultura popular, como fuente de participación, Como hemos visto, no se in-

tenta exacerbar el localismo, el nacionalismo o el regionalismo, sino reco

nocer el aporte básico de lo popular en la identidad personal y en la comu

nitaria, de manera de dar la magnitud que corresponde al "proceso histórico 

de formación de lo popular y el sentirlo social de las diferencias culturales: 

la exclusión, la complicidad, la dominación y la impugnaciÓn", según pala

bras de Martin Barbero ( 1987). Es esta apreciación del papel de lo popular 

la que permitir~ poner en nlto "su reprcsent;:itividacJ sociocultural en su C!! 

pacidad de materializar y de expresar el modo de vivir y de pens~r~ proceso 

de formación de identidad que este autor adjudica Únicamente a la clase su~ 

alterna, pero que sin lugar a dud;,s la trasciende, para constituirse en su~ 

trato de todo el grupo social, en medio de expresión e identificación que 

toda la sociedad requiere. 

Estos rasgos, provenientes del ámbito macrocomunicativo, revelan un alto 

grado de dificultad para su aplicaci.Ón, dado que la misma supone un cambio 

estructural. Las experiencias a nivel de lo mesocomunicativo dependen, en 

mayor medida, del esfuerzo personal o del pequeño grupo, por lo que parece-
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ria que pueden desarrollarse con mas facilidad. Sin embargo, los esfuerzos 

por conformar vias facilitu.doras ch~ la comunicacibn en lo mosocomunicativo 

tienden a st:r avusct.l L:H.los por lo masivo y no perduran. Esto puede deberse 

a que, como lu estructura misrnn d~ la sociedad urbana se encuentra sustent~ 

da actualmente por los medios de cormmicaciÓn masiva, existen resistencias 

ante cualquier intento de modificdrlos. lldrem,;s, como indica Lipovetsky 

(1986) el ser humano, a fuerza de recibir estímulos a trav~s de los medios 

masivos, se ha acostumbrudo a Ja 11indiferencia por SLtturacibn, información y 

aislamiento" y le resullu demusiddo arduo pE~rder su apatía para compromete.E, 

se, participando. Tal es lo que ha sucE:dido con los proyectos de medios a.!_ 

ternñtivos, qw:~ ~nicar:1ente se mdntif:!nen por el esfuerzo de entrega de unos 

pocos o por el de~eo de lucimiento de algunos otros, pero que son reconoci

dos como una opci6n de comunicuci~n ante los medios masivos sólo por sus 

iniciadores. 

Si se desea revertir el proceso que tiende a que los medios alternativos 

desaparezcan al disolverse o al transformar.se en medios masivos, puede ser 

necesario reconocer para ellos la misma funci6n como instrumentos comunica

cionales que la propuesta en el ámbito macrocomunicativo. AsÍ los medios 

alternativos mantendrian como objetivo la satisfacción de la necesidad de 

comunicacion del ser humano, sirviendo de vehículo de expresión y de interr! 

laciÓn entre los miembros de la comunidad o grupo de que se trate. 

De esta forma, cada una de las instancias (instituciones, grupos e indivi

duos) qu1: son participes del proceso de comunicación como receptores, po

drian expresarse e intercomunicar.se. Esta apertura a diferentes grupos qui 

taria el peso ~nico de la selección de temas a los especialistas en la com.!!_ 

nicaciÓn, que en este momento se hallan "excesivamente abastecidos de noti

cias, y al mismo tiempo subinformados" (13ockelmann, 1985). La pluralidad de 
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~¡ 

enfoques provenientes de los di fe rentes grupos que ::endr:an derecho a di fu!! 

dir su mensaje provocar{~ posiblemente una diversidad da formas de encuantro 

y r0r0rcutir!~ en un~ ' ' d¡;1~Jli...1.cion d1..~ ios criterios de :J.t.e~c!.on. 

Quizás en C::!Stc plano, como en tantos otros, sea necesa.r.io reconocer lo in-

trincadamenti~ relacionados que sc1 ha~ lan los tr~s éi::-cbitos que he;:-¡os consid_g 

rado (micro, mpso y mucrocomunicat.ivos) y tambit~n aqu~l que decidimos dejar 

deo lado (megacomunícotivo). AsL los resultados en el ce::ipo de la partici-

paci.Ón sÓlo poúrán ser percibidos cuando los rosfuerzos co:ifluy¿¡n, tanto ron 

como desde, el individuo. Por (!J.lo, p,Jca repercusión hallará el fomento de 

la comunicaci~n horizontal a nivel internacional, si la ~1s~a no es sentida 

como necesidati pi::irsonal, 'J.UP se c:vidoncio desde 81 s12no Ge la familia. Es 

decir que los mismos conceptos de fluidez, entronque con la realidad proxi-

ma, ar1ilisis e interpre~acibn de la informacibn, complementariedad y otros 

que exigimos de la comunicaci~n en el ámbito macrocomunicativo, también pu§_ 

den y droben ser aplicados en la rosfera personal, en cuanto a la relación con 

el entorno m~s cercano, la fa1nilia. 

En consecuencia, no podremos acusar a las nuevas tecnolog!as de ser, en s{, 

las causantes del aislamiento que padecen los habitantes de las grandes ur-

bes. Es la forma de aplicación o de utilización ele talcos tecnologias clen-

tro ele cada estructura social, la que determina su función aislante o parti 

cipativa, Como señala Martln Barbero (1986, p. 154), es preciso reconocer 

que 11 las modalidades de comunicaci~n que los medios masivos iriaJ.:;Juran no sÓ-

lo provienen del fatalismo de la lÓgica mercantil ni se han producido por 

el vuciado drol magma de la ideologia dominante". Por el contrario, han 

sido hechos posibles "sÓlo en la medida en que lil tecnologia materializó 

cambios que desde la vida social daban sentido a nuevas relaciones y usos". 

La "anemia emocional" de la que habla Reisman (1981), o la indiferenciil a 

la que se refiere Lipovetsky (1986), son las que socialmronte mantienen al 
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individuo en su aislamiento, haciéndole postergar la b~s::iued~ d-~ sentido a 

truvés de L:i r.::irtic:"ip3c~Ón, o cii sfr.1zar t~sta 1.1edic.n':c tornas sust.i':utivas. 

Por ende, para provoc.:ir un cambio seri.J necesario que. los rtce;;:or-.::s aband.9_ 

naran la pasividad ante el proceso de comunicación, r.:n 13. que !os confina 

haber asumido la norma social quf~ los otor-ga ese papel IX!Si vo q'Je parece in. 

evitable. 

Para Bockelmann es necesario que el receptor preste "atención su propia 

atenciÓn 11 y trasci--:mda su ¡:.'Ostura .Jnte el medio de conunicacion ;.iasiva como 

un descanso, evasión o promoción del consumo, para transformarlo en una re-

flexión acerca de su acción y del desenvolvimiento de la sociedad a la que 

pertenece. Por otra partl?, simult~neamente deb~rL:i r.tod.ificar su modo de r~ 

lacionarse dentro de los t~rminos que la comunicación interpe~so~~l supone, 

para evitar caer en el aislamiento que se obscrv.:1 en ésta. 

En forma semejante, lil actividad del ser humano tendrá que alejarse de la 

alienacibn para permitirle expresarse. Como lo hemos visto, la autogestibn 

puede ser un instrumento Útil, sobre todo cuando abarca diferentes áreas de 

acción en donde interviene una misma persona (salud, arte, educaci~n, depof. 

te) sin restringir el modelo a lo laboral o lo productivo. En esta Última 

área, adem~s, su df.JlicuciÓn ii:-.plicll una nuPva concepci~n del trabajo y de 

la produccibn, ya que como afirma Mine ( 1985): "El porvenir de la autoges-

tiÓn no descansa en la empresa, sino en la sociedad". 

AsL el hombre so identifica y expresa en su 'bbra', término que como indica 

Lefebvre (1972, p. 245) "ya no designa un objeto art:Í.stico, sino una acti-

vidad que se concibe y que reproduce sus propias condiciones". Esta labor 

individual, si se eleva a nivel social, "designa la actividad de un grupo 

que se apodera y se hace cargo de su papel y destino social; dicho de otro 

modo, una autogesti6n 11
• 
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Las modificaciones propuestas podrfan llegar a conformar un-J 11 revoluciÓn 

cultural'', como la planteada por Lefebvre, que 11 tien(~ como meta y sentido 

la creaci.;n de una cultura que no sea instituci,'.,n, sino estilo se vida". 

Así, la que propri:::o e:=it0 J11tor incluj'(~ unu tra.11sformacibn que modifica 11 las 

relaciones afectivas e ideol~gicas' 1 , ~dem~s de una 1fnetamorfosis de la ra-

cionalidad en la planific;iciÓn i.ndustria.1 11
, conjunta a un "programa pollti-

co (concerniente al conjunlo de la sociedad) y el dominio de lo econ,'.,mico". 

11 Detener en la via de la degradación a la vidLl urbana ... inventar formas 

nuevas, permitir a éstas desarrollar.se, abrir c¿ir.!inos .•. desbordar las po-

sibilidades del ncwcapitdlisrno y de lu socied.c1d de consumo dirigido" (Lefe-

bvre, 1972, p. 247), ' esa ser1u la aplicaci,'.,n de la participaci.;n en la so-

ciedad ).' en cada uno de sus miembros. 

De esta manera, la modificaci~n lograda süri~ tan amplia que abarcarla to-

das las distintas facetas en que el hombre e:<ige la comunicacion. De ser 

cubiertas, la capacidad de e>:presiÓn del ser humano se habria expandido en 

grado tal que no requeriria encubrir su necesidad de comunicaci,'.,n en formas 

sustitutivas, que lo oprimen e incrementan su aislamiento. 
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Glosar.iu ("') 

ALIENACION: Dt>silrrilign r Pxtrañamiento resp<::clu de la propia sociedad y cu_:h 

tura, por el cual los val.ores y nonnas compnrüdas por otras personas 

parecen carentes de·sentldo. Por consiguiente, el individuo se siente 

aislado, frustrado e impotente. (D.S.) 

ANO~IIA: Pauta de comportamiento uniforme suscitado por la estructura social 

competitiva que conlleva a una disociaci6n entre las aspiraciones mani

fiestos y las latentes, impide la cohesi6n social y provoca la despoli

ti2ación. (C.P.) 

ANOREXIA: Pérdida o deficiencia de apetito. (P.W.) 

BULIMIA: Apetito insnciablc. (P.W.) 

CO:·IPORTAMU:NTO ESTEREOTIPADO: Patrón de conducta que se repite con frecuen

cia, siguiendo una misma secuencia, sin que exista un objetivo conscien

te, acorde con el tiempo, energía o relevancia que se le concede dentro 

de la vida del individuo que lo lleva a cabo. (M.G.L.) 

C0~1PULSION: Impulso irresistible de llevar a cabo algún acto. ( P .W.) 

COMUNICACION: Transmisi6n de informaci6n, ideas, actitudes o emociones de 

una persona, grupo (o institución) a otro u otros, principalmente media_g 

te símbolos. (D. S.) Incluye la INTROSPECCION o autoreflexión. (~IGL) 

COMUNICACION APARENTE: Transmisión posible <le mensajes que respete las res

tricciones temáticas y de contenido impuestas por las normas imperantes 

en cada grupo social. (C.P.) 

(*) Las palabras en MAYUSCULAS dentro del texto corresponden a ·términos 

definidos en este Glosario. Las siglas indican la fuente; su re

ferencia se halla en xiii 

~, 



COMUNICACION DE MASAS: Forma de CmlllNICACJ.ON SOCl AL en la cual emisor y r~ 

ceptor están involucrados desde una sltuacl6n concreta. Un aparato t6c 

nico- organizativo inLrt·rumpe y rP(•111plai:'.r1 al cnnt3cto pcrson~l. El té.!:_ 

mino masa se refi0re ;:¡ ln posibi.Jidnd de una aplicación mCJsi\'a de dete.I_ 

minados contenidos, a un p~blico rnnplio, disperso yen un principio ili

mitado. (F.ll.) 

COMUNICACION INTERPERSONAL: Se ctn-acleriza por un cambio de posición cons

tante entre emisor y receptor. (F .B.) 

COMUNICACION PROFUNDA: Ver NIVEL PROFUNDO DE Cm!UNICACION. 

CO~IUNICACION REAL: Ver NIVEL l'ROl'UNIJO DE CüMUNlCACION. 

COMUNICACION SOCIAL: Formn de cüculac ión ele si gnns (lenguaje, gesticula

ción, mímica y otros sistemas acústicos y visuales) a través de distin

tos canales que unen al emisor (comunicador) con el receptor (oyente, 

observador). La conexión se efectúa a través de una cardinación selec

tiva de estados del emisor o receptor con la estructura de signos.(F.B.) 

COSIFICACION: Conversión en cosa/personaje, que brinda seguridad al permi

tir la inserción en el grupo soctal a través del desenvolvimiento impe.I_ 

sonal y la limitación del pensamiento al plano de lo concreto. (C.P.) 

DEPENDENCIA: Est6 conformada por patrones de comportamiE:uLo en los que se 

evidencia una reiteración estereotipada, de la que resulta difícil pre~ 

cindir sin percibir molestias (vacío, angustin, inseguridad). (~l.G.L.) 

ENTENDIMIENTO: Comprensión de significado, en relnción a los mensajes emi

tidos, que es imprescindible para que exista un proceso de Cm!UNICACION, 

pero que no implica un NIVEL PROFUNDO DE COMUNICACION. (C.P.) 

ESTATUS: Posición de una persona (objeto, situación, actividad) .en cuanto 

a la jerarquía social, a la que se equipara con rango y prestigio. (DS

M.G .L.) 

ESTEREOTIPO: Generalización distorsionada o incompleta sobre un grupo o ca 

tegoría de personas que es exagerado o simplificado. (D.S.) 



X 

FARMACODEPENDENCIA: S:lndrome que se mnnifiesta medinntc tipos de comporta

miento segón los cuales el uso de unn dcLermlnnJa drogn psicntr6pica, o 

de una clase de drogas de esa naturaleza, ndquicre mucha mnyor importn.!)_ 

cia que otros tipos de comportamiento antes predominantes. (O.P.S.) 

FETICHISMO: Ver FETlCllIZ!CION. 

FETICHIZACION: Proceso en el que se sustituye la CO~IU:IICACION entre perso

nas y de ¿stas con la realidad a trav6s de la posesi6n ilusoria de un 

objeto o persona sobre la que se puede demostrar domj nio. (C.P.) 

FRAGMENTACTON DEL PUBLICO: Se presenta cunndo los receptores de mensajes 

de medios masivos se reparten entre diferentes opciones, segón sus pre

ferencias por una programación concreta. (G.R.) 

HOMEOSTASIS: Tendencia de un orgnni.smo (persona, grupo, institución) a ma~ 

tener constante el estado en que se encuentra y a actuar sobre su ento.r_ 

no con miras a corregir las variaciones que pueden aparecer. Para esto 

se sirve de los mensnjes que vienen del exterior, a fin de establecer 

una acción reguladora y estabilizadora. (D.C.) 

IDENTIFICACTON: Proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un 

aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se trnnsforma, total o 

parcialmente, sobre el modelo de éste. La personalidad se constituye y 

se diferencia mediante una serie de identificaciones. (D.P.) 

IDEOLOGIA: Concepción del mundo, de los hombres y de las relaciones socia

les determinadas por intereses de clases, es decir, como una distorsión 

de la realidad. CD. S.) 

INCOMUNICACION: Situación por la que se establecen s6lo contactos periféri 

ces entre los miembros de un grupo social, de manera que existe ENTEN_ 

DIMIENTO entre ellos, pero no un NIVEL PROFUNDO DE Cm!UNICACION. (C.P.) 

INCOaUNICACJON JUDICATIVA: Proceso de rechazo de la realidad justificado 

mediante juicios de valor mgativos, que provienen de condicionamientos 

de clase, racionalizados, que representen la ideología de ese grupo so

cial. (C.P.) 
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INCOMUNICACION PREJUDICATIVA: Proceso generado por 1n actitud negativa y la 

conducta estereotiparla ante la realidad, por temor a la ansiedad que pr.2_ 

voca lo no definido. Es inducida por los agentes socializadores desde 

la infancia. (C.P.) 

INDIVlDUALlZAClO~: RupLura de los lazos del grupo y emergHncia de indivi

duos que carecen de fuertes sentimientos de lealtad grupal y que no ma_!l 

tienen relaciones primarias Intimas y duraderas con otras personas.(D.S.) 

INDIVIDUALIZ,\C[ON DEL PlJBLlCO: Se presenta cuando los receptores de mensa

jes de medios masivos se transforman en usuarios, que eligen el progra

ma que desean en el momento que lo deseen, como si se tratara de un ba_!! 

co de datos. (G.R.) 

INERCIA: Tendencia atribuida a rasgos que persisten después de haber sobr~ 

vivido a la funci6n que cumplían y para la que se iniciaron (D.S.) 

INTROSPECCION: Forma de observación en la que una persona considera sus 

propias experiencias (D.S.) (o toma una postura ante una situación o 

conceptualización ) (M.G.L.) 

MACROCmlllNICATIVO: Ambi.to en el que el proceso de comunicación se reali.za 

a escala nacional, de una regi6n de un mismo país o de una ciudad. El 

agente difusor o emisor no conoce en forma personal a su pGblico recep

tor y la elaboración de los mensajes proviene de una estructura indus

trial. (M.G.L.) 

MEDIACION: Articulación entre pnícticn de comunicación y movimientos sociQ_ 

les, o las diferentes temporalidades y la pluralidad de matrices cultu

rales. (M.B.) 

MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL: Fuente de comunicadón organizad.a en forma 

compleja, capaces de una divulgación simultánea, que presuponen un alto 

grado de parcelación del trabajo.y obligan a una gran inversión. (F.B.) 

MEDIOS MASIVOS: Ver MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL. 
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MEGACOMUNICATIVO: Ambito en el que el proceso de comunicación se realiza 

o nivel internacional, con amplia utilización de tecnología (M.G.L.) 

MESOCOMWilCATI\'O: AmbH,1 en el que el proceso dt' comunicación se realizo 

entre personas que viven en u11a misma comunid;:id geográfica o poseen rn~ 

gos culturales o <le inter6s com6n y que, a6n si pueden conocerse, no 

han llevado una in terrc lación cont inu;:i ni profunda. (M. G. L.) 

MICROCOMUNICATIVO: Amhi to en el que el proceso de comunicación se realiza 

mediante relaciones interpersonales, entre amigos, compafieros de traba

jo, familia, vecinos, por lo que existe una cierta comunidad entre las 

personas que se comunican, tanto si lo hocen directamente como a trav6s 

de alg6n medio. (M.G.L.) 

NIVEL PROFUNDO DE COMLINICACION: Proceso de comunicación en que cada sujeto 

que interviene se muestra como persone ante el otro, dejando de ledo el 

mantenimiento de su imagen o lo que l::is normns soci.nles y la competiti

vidad postulan. (C.P.) 

PARTICIPACION: Proceso de involucración consciente de una persona en algún 

tipo de acci6n, en la que se perciba como sujeto. (M.G.L.) 

PATERNALISMO: Tipo de liderazgo en el cual los que ocupan una posici6n do

minante proveen a las necesidades de los subordinados a cambio de leal

tad y obediencia. (D.S.) Abarca tambi6n las actitudes protectoras de la 

élite hacia la masa, así como las de las autoridades hacia el p6blico. 

(M.G.L.) 

PATRON DE CO,lPORTAMIENTO: Secuencia de acci6n relativamente uniforme y ob

servable de personas o de grupos , en respuesta a un tipo determinado de 

situaci6n. (D.S.) 

PAUTA DE CONDUCTA: Ver PATRON DE CO~lPORTAMIENTO. 

RITO : Desenvolvimiento de una actividad motriz que se exterioriza a través 

de recursos particulares tendente al logro de una determinada funci6n, 

que podrá tener carácter sagrado, bélico, político, lúdico, artístico, 

psicopatol6gico, tecnol6gico, etc. (G.D.) 

~, 
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SEGMENTACION DEL PUBLICO: Se presenta cuando los receptores de mensajes de 

medios masivos se reparten de acuerdo el género de su preferencia, de 

manera qt1c' existen medios especializados en cada uno de ésos: música, 

deportes, cine, informaci6c, etc. (G.R.) 

SIMBOLO DE ESTATUS: Cualquier marca, objeto, palabra o actividad visibles, 

cuya finalidad es poner de manifiesto <1ntc los dem6s su ESTATUS o las a~ 

piraciones en rnater·ia de ESTATUS <le un individuo o grupo. (D.S.) 

SUBCULTURA: Parte de la cultura total de la sociedad, que difiere de la misma 

en algunos aspee tos; por ejemplo, en el lenguaje, en las costumbres, en 

los valores o en las normas sociales. (D.S.) 

SUSTITUCION: Reemplazo de una met::i o satisfocción inalcanzable por otra po

sible de obtener. (ll .S.) 

TENDENCIA: Pauta o secuencia recurrente de conducta, en cierta dirección, 

durante un período. (D.S.) 
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