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LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION

y LA CONFECCION DEL ESTADO

AMPLIADO

JAVIER ESTEINOU MADRID
i

la emergencia de los medios de comunicación dentro de las superestructuras ideológicas de !

las sociedades capitalistas, no sólo representa la radical transformación del interior de la socie- I
dad civil, sino que, básicamente, el fenómeno más relevante que produce, es la creación de una
nueva dimensión ideológica de la sociedad. Esto es, en términos generales, puede pensarse que :
con la presencia de los medios de comunicación la sociedad en su conjunto sufre una gran dila-
tación cultural, desde el momento en que todos los individuos o grupos sociales pueden exten-
der la realización de sus tareas o funciones específicas a través de las técnicas de información (1)

la sociedad entra entonces, en la fase de producir nuevos procesos culturales de consecuen-
cias sociales amplificadas e insospechadas. Sin embargo, debido a que los medios de comunica-
ción, no son entidades "autónomas" o "neutrales" como lo presentan las versiones funcionalis-
tas de la comunicación (2), sino que son intermediarios técnico-industriales de las relaciones so-
ciales que se dan al interior de la sociedad, sólamente pueden participar a través de éstos aque-
llos grupos que tienen acceso al control y dirección de los mismos.

Por consiguiente, siendo que en la sociedad capitalista, las grandes tecnologías de informa-
ción (prensa, cine, radio, televisión, cablevisión, satélites, computadoras, redes de datos, etc.) es-
tán subordinadas por las fracciones gobernantes mediante factores primarios (propiedad de los
medios, desempeño como industrias culturales, financiamiento institucional y marco jurídico) y
factores secundarios de poder (control de la producción, circulación e infusión del sentido), úni-
camente pueden actuar por medio de estos los estratos dirigentes (3). Estas funciones dominan-
tes son quienes forman en esencia al estado en sentido amplio. En consecuencia, quien puede in-
tervenir socialmente vía estos aparatos de información, no son todos los sectores de la sociedad,
sino el estado en sentido extenso.

Es por ello, que con la presencia de los medios de comunicación lo que se transforma a corto
plazo es el esqueleto ideológico del estado, y a largo plazo, el de toda la sociedad en su conjun-
to. De esta manera, con la acción de las tecnologías de información el estado experimenta una
gran transformación al interior de su estructura cultural, pues las tareas de construcción, direc-
ción y cohesión ideológica que realiza, entran en una nueva fase de extensión geométrica que da
origen a una nueva faceta, del poder: el moderno estado ampliado (4).

Históricamente esta dilación del estado no se inicia con la presencia de las tecnologías de in-
formación, sino con la aparición de las primeras instituciones ideológicas como la familia, la
iglesia, las organizaciones culturales, la escuela, etc., que posibilitan las primeras expansiones
culturales del gobierno. Sin embargo, con el desarrollo de estas nuevas herramientas intelectua-
les productoras de conciencia, los aparatos de hegemonía tradicionaies sufren un desplazamien-
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cional a través de estos. Con ello, se ampl ía la base social de los regímenes dem ocráticos o de
otro corte, al proveer de mayor difusión de información a todos los sectores sociales, lo que se
traduce en una mayor participación social. En esta etapa las tecnologías de información entran
en estrecha coordinación con las industrias nacionales, a fin de consolidar sus proyectos de con-
centración y acumulación de capital. Así se elabora una nueva identidad del estado basada en
los proyectos de homogenización y masificación cultural de la población.

Finalmente, con el nacimiento de la tercera generación de medios de comunicación de 1950
a 1985 (cablevisión, satélites, videodisco, teletexto, computadoras, con enorme cobertura y gran
rating de audiencia, rápido flujo de programación, gran versatilidad de ubicación, etc.), aparece
una nueva faceta del estado ampliado nacional que entra en oposición con el estado ampliado
transnacional. Se da así una cara h íbrida del estado provocada por la lucha y yuxtaposición cul-
tural que libra el proyecto multinacional y el proyecto nacional, a través de los medios de co-
municación.

La especificidad de este flamante estado ampliado, se caracteriza porque, a través del nuevo

tejido tecnológico que construyen los medios de comunicación en la superestructura social, es-
tos alcanzan una nueva inserción orgánica más profunda que la que obtiene la iglesia, la escuela,
los partidos políticos, etc. como aparatos de hegemonía. Con estas nuevas herramientas cultura-
les el estado riega, abona y cultiva permanentemente el tejido social con las ideologías coyuntu-
rales que cotidianamente produce desde su base material. Con ello, en algunos caos fortalece y
vitamina las células económicas y poi íticas que le dan vida, y en otros, "cura" o "restituye"

aquellos órganos que 3ntran en fase de "putrefacción social".
Esta nueva articulación estructural se efectúa de manera más integrada con los aparatos de

comunicación que con las tradicionales instituciones de hegemonía, debido a las nuevas capaci-
dades orgánicas que estos conquistan para cohesionar a la población, y que son: su alto grado
de penetración ideológica, su contacto permanente que establecen con el auditorio, y la satura-
ción constante que alcanzan sobre los campos de conciencia de la mayoría de los grupos socia-
les.

De esta forma, mediante los apoyos tecnológicos que le brindan los medios de comunica-
ción, el estado conquista una nueva capacidad orqánica para realizar de manera más competente
las funciones culturales que debe ejecutar como instancia rectora de la sociedad. Es decir, las
funciones ideológicas que antaño ejercía el estado a través de pesados y burocráticos aparatos

administrativos, jurídicos, fiscales, pedagógicos, económicos, etc., ahora son. realizadas con ma-
yor ligereza o suavidad por medio de las tecnologías de información, sin que por ello, la infra-
estructura organizativa de los primeros desaparezca, sino que simplemente se reforma.

Dichas funciones son múltiples y varian según las coyunturas y los ciclos históricos por los
que atraviesan, e impactan, dependiendo de lo anterior, en distintos procesos y sectores de la so-
ciedad. Así, por un lado, a través de sus prácticas ideológicas las tecnologías de información, in-
fluyen en las áreas políticas, económicas, morales, psíquicas, sexuales, etc., etc., del cuerpo so-
cial. Por otro, mediante éstas realizan operaciones financieras, de modernización cultural, de re-
producción de la energía laboral, de mutación de hábitos alimenticios, de control natal, de libe-
ración de institutos lúdicos, de reordenamiento político, de secularización o desecularización
masiva de la cultura, de participación o narcotízación social, de organización económica, de
concentración de valor, etc., etc. t

Dentro de esta última gama, destacan por su importancia la realización de las siguientes 10
actividades ideológicas básicas para la reproducción de la sociedad, que a través de las tecnolo-
gías de información, se llevan a cabo de manera más rápida, extensa y continua:
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de capital, la renovación de la capacitación de la mano de obra, la producción cultural de la
identidad nacional, la extensión del código lingüístico de relación básica entre los habitantes,la
centralización del poder de la federación sobre las regiones y municipios, la reproducción psí-
quica de la fuerza de trabajo, la planificación de la natalidad, la educación política cotidiana,
etc.

Dentro de las funciones no orgánicas, es decir, aquellas que no inciden relevantemente en la ¡

reproducción del esqueleto del proyecto histórico de sociedad, sino que simplemente contribu-
yen a resolver problemas aislados y coyunturales de la convivencia social, destacan, los servicios
urbanos de información múltiple, la asistencia civil para urgencias, la orientación vial, las campa- I
ñas de prevención médica, los programas de racionalización del uso del agua y la energía, etc.
etc. I

De esta manera a través de la realización más eficiente de estas tareas, las tecnologías de in-

formación se convierten en las principales instituciones productoras de hegemonía. Esta nueva
posición estructural que conquistan la obtienen a partir de las actividades sociales que ejercen
por vía de ideologías que producen, circulan e inculcan.

Sin embargo, la primacía de las tecnologías de información en la articulación y consolida- I
ción de esta relación estructural, básicamente la observamos, entre otras, por la múltiple inser- '

ción orgánica que efectúan estas en el proceso de reproducción fundamental de la formación ca-
pitalista. Es decir, a través de las prácticas simbólico-culturales que operan las instituciones de
difusión de masas, se realizan simultáneamente, entre otras, las siguientes cinco funciones verte-
brales que requiere la estructura global del sistema capitalista, para existir y reinstalarse como
relación dominante dentro del conjunto de relaciones sociales que comprenden la formación
económ ico-social.

a.- La aceleración del proceso de circulación material de las merc"ancías, b.- La inculcación
de la ideología dominante, C.- SU contribución a la reproducción de la cualificación de la fuerza
de trabajo, d.- La formación cultural del estado nación, y e.- la expansión de la lengua.

Con la realización amplificada de estas tareas culturales a través de las modernas tecnologías
de información, el estado queda facultado para organizar y cohesionar a la población en función
al proyecto de desarrollo que instaura desde sus relaciones sociales de producción. Mediante
ello, se amplían sus bases de legalídad y se incrementa su poder para coordinar y cohesionar co-
yunturalmente a la población. Con esto, se obtiene de forma más segura el consentimiento acti-
vo o pasivo que requiere la conducción del conjunto social. Así reduce la distancia existente en-
tre cúpula dirigente, intelectuales orgánicos y masa de individuos, lo que a su vez, repercute en
la creación de un estado más sólido. En una idea, conquista la dirección intelectual y moral del
conjunto social.

De esta forma, con la adquisición de estos modernos brazos tecnológicos, el estado ampliado
alcanza una nueva capacidad para ordenar y restaurar permanentemente el tejido social. Así,
realiza de manera más eficiente dos grandes articulaciones cu Itu rales de la sociedad. Por una par-
te, realiza diariamente, en forma masiva y casi intangible, la articulación consensual de la base
económica de la formación histórica, con su superestructura poi ítica e ideológica de organiza-
ción y regulación social. Por otra, cohesiona culturalmente a la sociedad política con la sociedad
civil, es decir, vincula los aparatos de coerción (policía, fuerzas armadas, burocracia, tribunales,
etc.), con los aparatos de hegemonía (escuelas, familia, iglesias, partidos políticos, sindicatos,
medios de comuni~ión, etc.) y viceversa. Estas dos articulaciones o direcciones del estado se
distinguen porque, a diferencia de la conducción represiva que es clara y brutalmente coercitiva,
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reflexión crítica de la comunicación europea V latinoamericana. La única disciplina que la ha
retomado V desarrollado ha sido la ciencia poi ítica a través de la teoría de los aparatos de he-

-gemonía, representada, especialmente, por los brillantes trabajos de Christine Buci Glucks-
mann.
Nuestro esfuerzo consiste en recuperar dicho arsenal teórico olvidado para enriquecerlo V

expanderlo con las aportaciones que ha ofrecido la evolución material de los medios de
comunicación y de las tecnologías de información sobre la trama de los aparatos de hegemo-
nía tradicionales. Estamos convencidos que esta matriz teórica es una de las principales vetas
y directrices conceptuales que nos permiten comprender las fu nciones y transformaciones
que ejercen las tecnologías de comunicación dentro del ámbito del poder.

(6) Para ampliar este panorama consultar de Marcos Kaplan, Estado y Sociedad, Ed. Universidad
Nacional Autónoma de México, México, 1980, p. 213-214.

(7) Para profundizar, consultar de Mabel Piccini, Sobre la Producción Discursiva, la Comunica-
ción y las Ideologías. Universidad Autónama Metropolitana-Xochimilco, mimeografiado,
agosto 1981, p. 24 a 26.

PUBLICACIONES DEL CentroGumilla
CURSO DE FORMACION SOCIOPOLITICA

1 Venezuela Análisis y Proyecto 19EI Congreso Nacional funcionamiento y
2 Colonia y Emancipación en Venezuela realidad. (En preparación)
3 Ve'nezuela Republicana siglo XIX 20 La Justicia en Venezuel"
4 Democracia y Dictadura en Venezuela (En preparación)

siglo XX 21 Municipios y Vecinos IFn ¡Jr"paraciónl
5 Historia de la Lucha Armada en Vzla 22 Las Fuerzas Armadas y la Seguridad
6 Realidad Venezolana Nacional1En preparación'
7 Venezuela en cifras Indicadores y 23 Relaciones entre la Institución

Estadisticas Eclesiástica y el Estado (En
8 Análisis Socioeconómico de Venezuela I preparación)
9 AniÓlisis Socioecon6mico de Venezuela II 24 La Poll'tica Exterior de Venezuela

10 Venezuela y su Petróleo I IFn preparacKinl
11 Venezuela y su Petró)eo 11 25. La Educación en Venezuela
12 La Agricult"ra en' Venezuela 26 Los Medios de Comunicación Social
13 El Productor Agricola Venezolano 27. Problemática de la Ciencia y la
14 La Existencia Campesina T"cnologia en Venezuela
15 La Propiedad Privada Iglesia. 28 Realidad Indigena Venezolana

Capitalismo. Socialismo 29 Proceso Cultural de V"nezuela I
16 Los Partidos Politicos en Venezuela 30 Proceso Cultural rJc Venezuela II
17 El Sindicalismo en Venezuela 31 Proceso Cultural de Venezuela III
18 Proyecto Nacional y Socialismo

CURSO LATINOAMERICANO DE CRISTIANISMO

1. Latinoamérica ¿Paz o violencia Latinoamericana
institucionalizada' 8. Cautiverio y Creación

2. Análisis socio.políticO de la Iglesia 9 Libros sapienciales mujeres. plata. poder
latinoam...icana 10. Los Cristos de América Latina

3. La Iglesia latinoam. bu-=a ., rostro 11. Je.ls de Nazareth
4. Tipos cristianos en Latinoamér~a hoy 12. El nacimiento de la Iglesia
5. El Exodo 13. El Constantinismo en la Iglesia
6. LiberacM)n y Liberaciones 14 Cuando la Iglesia hizo Pueblos
7. Proyectos Pastoral es en la Iglesia 15. La S(ntesis del Cristianismo Medieval
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