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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. LA

IDEOLOGÍA DE LA PRENSA LIBERAL

EN CHILE. A. y M. Mattelart y

M. Piccini. "Cuadernos de la
Realidad Nacional", iV° 3, Re-

vista del Centro de Estudios de

la Realidad Nacional (GEREN)

de la Universidad Católica de

Chile, marzo de 1970, 290pp.

Algunos centros académicos chi-

lenos están comenzando a asumir

el papel que, entre otros, les co-

rresponde: analizar científica-

mente la realidad nacional para

desentrañar sus causas y carac-

terísticas que permitan conocerla,

explicarla y dar bases para la ela-

boración de pautas de acción y cam-

bio estructura!.

A los trabajos sobre dependen-

cia económica realizados en el Cen-

tro de Estudios Socioeconómicos

(CESO) y en el Instituto de Estu-

dios Internacionales, ambos de la

Universidad de Chile, y a los ensa-

yos filosóficos del profesor Riva-

no sobre alienación y dependencia

cultural ("Cultura de la Servi-

dumbre"), se agregan ahora los tra-

bajos del Centro de Estudios de la
Realidad Nacional (CEREN) de la

Universidad Católica de Santiago,

entre los que merece destacarse

este reciente y excelente estudio de

los sociólogos A. y M. Mattelart y

M. Piccini.

E R N A C I O N A L E S

Como sostiene Jacques Chon-

chol, en el prefacio a este estudio,

"e! permite configurar el marco

mercantil en que se desenvuelve y

se materializa la libertad de pren-

sa y de expresión en Chile y, por

otra parte, estimar hasta qué pun-

to los medios de comunicación so-

cial —nacionales e importados—

conllevan en sus mensajes de aspi-

ración y comportamientos, así co-

mo teorías explicativas de nues-

tra realidad, que son enajenantes".

Se estudian a fondo y con gran aco-

pio de antecedentes tres exponen-

tcs de la prensa liberal: el diario

de más tiraje en Chile, las revistas

de ídolos y la prensa- pseudoamo-

rosa.

Se analiza el carácter alienante y

el alto grado de concentración y
dependencia económica, material

e ideológica, de todos los medios

de cpmunicación (cine, radio, te-

levisión, revistas, diarios, discos,

etc.), de las que no escapan, por

supuesto, ni ¡as pretendidamente

"inofensivas" tiras cómicas de

diarios y revistas.

En un detenido análisis de la mi-

tología burguesa, explica A. Ma-

ttelart, cómo el mito, en esta ideo-

logía, cumple una función deter-

minada: "sitiar a las fuerzas capa-

ces de contrariar o desenmascarar

la impostura de la clase domi-

nante y su sistema". Mientras la
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prensa oscurantista se caracteriza

por ocultar la realidad, por negar

las cosas, la prensa burguesa, en

cambio, asigna a los fenómenos so-

ciales una explicación que oculta

las-contradicciones del sistema, y

por medio del mito "vacía de lo

real los fenómenos sociales, deja al

sistema inocente; lo purifica" (Bar-

thés). En suma, la prensa feudal

oculta la realidad; la prensa bur-

guesa la distorsiona, mistificán-

dola. ' -

De gran actualidad, en pleno pe-

ríodo electoral chileno, es el aná-

lisis de la estructura del poder infor-

mativo, su grado de dependencia y

concentración. Por ejemplo, toda

la producción masiva de revistas

se concentra en dos grupos econó-

micos: El Mercurio-Lora Co-

chrane y ZÍg-Zag. Cada semana,

estos dos grupos tiran alrededor de

2,7 millones de unidades. Frente a

este imperio comercial revisteril,

las revistas de izquierda no pasan

en total de 25.000 ejemplares, o sea,

menos del [%. Algo similar ocu-

rre con los diarios. En Santiago y

provincias, los grupos El Mercu-

rio, Sopesar y Copesa tiran, en

días de semana, 425.000 ejempla-

res. Si se considera que cada ejem-
.**p!ar es leído, en promedio, por tres

personas, el número de lectores so-

metidos a la influencia de esta pren-

sa se eleva a 1.275.000 personas, o

de libros

sea, alrededor del 40% de los alfabe-

tos mayores de 15 años. En la mul-

titud de cadenas radiales existen-

tes en Chile, agrega el estudio, los

grupos económicos que menciona

ejercen el control sobre las 5 radio-

emisoras de mayor sintonía.

Apañe de la variable propiedad

del medio de comunicación de ma-

sas que ¡o coloca en la estructura

del poder económico, la variable

publicidad Interviene acentuando

el carácter mercantil y depen-

diente del medio, controlando su

orientación ideológica. Según E.

Morin, citado en el trabajo, la

publicidad comercial avasalla a los

medios de comunicación. Las agen-

cias publicitarias adquieren autono-

mía económica y sociológica y

extienden sus tentánculos hasta

dominar los medios informativos,

se convierten en el soporte de algu-

nos de sus "soportes" como son la

radío, televisión, diarios y re-

vistas. El Mercurio, por ejemplo,

destina el 75% de su espacio a avi-

sos. Todos los grandes informati-

vos noticiosos de radío y tele-

visión son patrocinados por empre-

sas multinacionales gigantes: v.

gr. Anaconda, Esso, Prolene, Odon-

tinc. Naturalmente que en este te-

rreno, como en muchos otros, se

cumple el viejo adagio inglés que

"el que paga la música ordena la

melodía". Consciente de la im-
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portancia de los medios de comu-

nicación como vehículo ideológico y

de dominación, el propio Estado

les concede un régimen económico

privilegiado en franquicias adua-

neras y tributarias, régimen de

privilegio que se traduce en "afian-

zar la estructura de poder econó-

mico de la clase dominante".

"Huelga añadir que al nivel de

los colegios que congregan a los

profesionales de los medios infor-

mativos, se repite la presión ma-

yoritaria ejercida por los mono-

polios periodísticos que, en defini-

tiva, delegan sus representantes pa-

ra resguardar los intereses de la

empresa".

El grado de dependencia extran-

jera del cine y televisión es tam-

bién abrumador. América Latina

consume anualmente seriales y

películas norteamericanas a un

alto costo social, en un monto ma-

yor a los 8o millones de dólares.

Diversos ejemplos de dependen-

cia ideológica son analizados con lu-
cidez, así como las técnicas más su-

tiles empleadas para encubrir el

"mensaje", o más bien, el masaje

ideológico. Así, mientras varias re-

vistas femeninas "chilenas", se jac-

tan de ser autóctonas y de reflejar

aspiraciones e inquietudes de la mu-

jer chilena, en el hecho su mera

"chilenización" formal no es sinó-

nimo de nacionalización valonea,
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sino más bien un sutil medio de

"dependencia disfrazada donde la

clase dominante administra la

importación _y la difusión de mo-

delos de desarrollo- social arrai-

gados en otra realidad". Un cer-

tero análisis del "best scller" de

Servan Schreiber: El Dt'sajío

Americano, concluye que este

autor eludió el diagnóstico de la de-

pendencia ideológica de Francia

de Estados Unidos: "Es una falla

magistral puesto que, al no con-

siderar el Imperialismo en su to-

talidad ideológica, lo que pro-

pone, en última instancia, es un

proceso de norteamericanización

administrado por los propios

franceses".

En el capítulo "Mitología de la ju-

ventud en un diario liberal" se

muestra —escribe el director de

CEKEN— corno el periódico logra

anular y recuperar, en beneficio

de un sistema social particular, las

diversas expresiones de la pro-

testa juvenil, y cómo defiende in-

tereses de clase, aparentando cus-

todiar el interés de la comunidad

nacional.

En " !EI cerco de las revistas de

ídolos' se aboca al examen de los

diversos mecanismos que per-

«
_

clase dominante aislar a

la juventud de una realidad soclal-

mcntc dada, arrinconándola en un

mundo neutro y negándole el de-
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recho a penetrar en un ámbito
peyorativamente denominado "po-

lítico". 'El nive! mítico de la prensa

pseudoamorosa' aborda la prensa

de sueño y evasión, reservada a los

estratos populares, más particu-

larmente al público femenino y

juvenil. El análisis del mensaje

fotonovelesco gira en torno a dos

conceptos, el de Cultura Popular

y el de Cultura Femenina; ambos,

revelando ser regidos por el "prin-

cipio del corazón", participan del

propósito de hipnosis y convergen

en definitiva hacia el rechazo taxati-

vo del cambio".

Se echa de menos en el trabajo

un análisis crítico más detenido de

las tesis del canadiense Marshall

McLuhan, que por el revuelo polé-

mico que han ocasionado merecían

alguna consideración mayor, so-

bre todo porque al afirmar Mc-

Luhan que "el mensaje es el medio

de comunicación", otorga, como

bien señala Mattelart, "cartas cre-

denciales al determinismo social y

tecnológico".

Por la amplitud del trabajo abor-

dado no profundizan los autores

otros aspectos del problema de la

dependencia de los medios de comu-

nicación. Así, la creciente depen-

dencia de las empresas editoriales

nacionales y la penetración nor-

dc libros

teamericana en el mercado lati-

noamericano del libro.

Tampoco se analiza en profun-

didad el proceso de distorsión de la

información internacional. Basta

comparar, por ejemplo el distinto

tratamiento que recibe un mismo

fenómeno (v. gr.: guerra de Vict-

nam, revolución cultural china) en

la prensa dependiente latino-

americana y en Le Monde francés,

para percibir el grado de desin-

formación que también experi-

mentamos en este terreno.

En suma, un trabajo de gran

seriedad científica, de alto valor teó-

rico y práctico, que complementa

los estudios sobre la dependencia

económica, financiera, cultural,

tecnológica y militar de nuestros

países. Constituye también un apor-

te creador e innovador en lo me-

todológico y, por último, es un

buen ejemplo a seguir por todos

aquellos docentes que patrocinan

una Universidad crítica en opo-

sición a la tendencia, aún do-

minante, de la Universidad como

mera fábrica de profesionales,

aséptica, cientificista, modernizan-

te, "apolítica", y en último tér-

mino al servicio del orden vigente.

DANIEL MOORE
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