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Comencemos pnr echarmano de ciertaconsideracibn habennasianaen la que se sostiene que la detennina- 
ci6n de lo econ6mico ejercida sobre lo superestructural constituye una pmpiedad del estadio actual dcl capita- 
l i s m ~ ,  el denominado capitalismo tardio. Conviene, pues, examinar a lpnos  aspectos que si bien tienen su 
origen en el ambito econ6mico producen efectos en esferas a priori ajenas, en concreto, la social y la politics. 
Uno de estos aspectos se refiere al sobredimensionamiento del t a m a o  de los mercados dc capitales, lo que se 
considera indicative del excelente estado de una economia. Sin embargo, la idea resulta tan erronea como 
reoanocer -segiin la comparacidn rcalizada por Gowan (2000: 25)- que un crecimiento dei sector asegurador, 
par poner un ejemplo, es sintomatico dei aumento de la seguridad. Asi, el meguramiento, el desairvllo del 
mnercado de seguros, funcionard precisamente de manera contrtuia a1 prosperar en la medida en que aumenta el 
volumen de delitus contra la propiedad. De forma similar, el crecimiento instantdneo y excesivo de los merca- 
dos de capitales. se manifestaria como disfunciunal y como tal se acusaria tambien dcsde el punto de vista de su 
repcrcusibn social 

Examinemos, pues, el prooeso mediante el cual un crecimiento econ6mico desmesurado se manifiesta 
coma shtoma social oemicioso. En este sentido. debemos comenzar reconociendo.i.omo tambien seiala Gowan 
(2000: 29), la existencia de una patcelaci6t1, propia del citado sistema econ6mic0, entre el capital que opera, 
que negocia con dinero y el capital destinado a la producci6n propiamente dicha. Dos dmbitos cuyos intereses, 
pcro tambiCn cugos destinos serdn diferentes en la medida en que son distintas las trayectorias que descnben. 
El circuit" del capital encaminado al sector productivo funciona de modo que dicho capital comienza como 
dineroen parte proporcionado porcl capitalistaque ncgociaespecificamente con diner-,convertible aposteriori 
en instalaciones, materias primas y mano de "bra, tnl comu e x i p  cl prweso dc producdbn. Obtenidas las . ~ 

mercancias destinadas a la venta, y una ver que tsta se haya mateializado, el capital emerge de nuevo en la 
f~rmadeldineroinicial incrementado a travts delexcedente derivado del orocesooroductivo.De esteexcedcn- 
te. el empresario devuelve a1 capitalista que opera en 10s mercados monetarios, la suma inicialmente adelantada 
juntocon un bensficio. Aunque descritode foma  sintCtica,6stees el modo en que se produce el increment0 del 
volumen de capitales dinerarios. al mcnos en tanto sc alimenta del proceso productivo. 

Esta economia de funcionamiento incide, por otraparte, de modo impoltante en un imbito ajeno; el de lo 
oolitico. Y asi. en una economia caoitalista ouede aoreciarse como los reoresentantes ~oliticos de la ciudadania 
iienden a adecuarse a lo que deterhna ;n t ~ rmin i s  de Gowan (2000:'90)- la ortodoxia econ6mica, esto es, 
una productividad y un crecimiento tendencialmente mayores. Los representantes politicos, m consecucncia, 
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deberin ponerse al servicio de las necesidadcs p directrices de 10s propietanos del capital, porque es este grupo 
quien decide directamente sobre la posibilidad de la inversidn -por tanto, en dltimo tt-rmino dc la producci6n- 
y sobre el modo dc crccimienta. El inter& y 10s obletivos gubemamcntales en lo ecundmioa han de reconocerse 
como h a n  de plegarse al- inter& capitalista. en la medida en que es el gmpo capitalista quicn detenta, en 
primera instancia; la sobcrania sobre el devenir econ6mico. 

Ahora bien, el tipo de crecimiento solicitado por los capitalistas privados se refiere a1 aumento del capital 
v a la seeuridad de 6 t e .  lo oue no imulica necesariamente el aumento dc la uroduccidn en una economia dada. 

u 

La matcrialiraci6n de este doble objetivo pasa, en realidad y ante todo, por el control de la produccibn, el cual 
uuede reaiizarse al menos de dos maneras posibles. Enirentado el capital pnvado a la compctcncid, fsta pucde 

~ ~ 

combatirse elevando la productividad, reduciendo 10s costes por unidad, me~orando la calidad e incrementando 
las ventas, en consecuencia, acaparando una mayor cuota de mercado (Gowan, 2000: 90-91). No obstante, no 
es 6ste el dnico modo de cumbatir la cornvetencia v controiar la uruducci6n. otra forma consistiria en emvlem 
capital para atraer a 10s propios competidores para agruparse de algbn modo y, de estamanera, monopolizar el 
mercndo. 

Pemitasenos, a modo de inciso, sefialar que fue precisamente una situi~cidn de monopolio creada alrede- 
dor de la producci6n de noticias en la escena internacional, lo que se habia denunciando en el seno del movi- 
miento NOMIC (Nuevo Ordcn Mundial de la Iniomaci6n y la Comunicacion) en tomo a 10s aiios '70, y habia 
desencadcnado la solicitud de un proyecto politico de gesti6n de 10s avatares de la produccidn infomativa y, 
m h  ampliamente, del propio devenir de in comunicacidn medistica: nos rcferimos a la generacien de unas 
politicas de comunicacidnen el interior de cadapais y en laescena internacional.Pues bien,estamos en dispo- 
sici6n dr estimar, apartirde lo anteriomente indicado, la l6gicaala que tal monopolizaci6nleidaen timinrrs 
econ6micos- pudiera responder. Y es posible, icualmente, reconocer la necesidad imperiosa de exigir, parale~ 
lamente a1 nuevo ordcn informative y casi cumo condicidn de Cstc, un Nuevo Orden Econ6mico Intemacional 
1NOEIi. Por dltimo. comenzamos a vislumbrnr en auC medida v en virtud de auC causa. 10s wdises denuncian- 
tes, 10s gobiernos reprcsentados en el moviinienta NOMIC, s61o muy tfmidamente aplicxon, a la postre, las 
medidas determinadas cn 10s distintos foras internacionales en que sc desalrollaron 10s debates y se realizaron 
declaraciones a favor de un equilibno que la propia 16gica del capital hacia imposibic. 

Siguiendo con la tendencia a la  monopoliracion, tal como Gowan la describe; 6sta seri muy intensa en las 
economias capitalistas avanzadas, cspecialmente debido a que en la industria desamollada cada porcidn adicio- 
nal de inversidn en capital s610 produce una pequeiia cantidad adicional de valor aiiadido. Se neccsitan, pucs, 
importantes inversiones para participar en un sector determinado y se exige un control continuado sobre los 
mercados para obtener una tasa proporcionada de rendimiento del capital invertido. Asi se cxplica la l6gica del 
monopolio, cn tanto tendencia a impedir la entradade nucvos actores en 10s mercados y a controlar 10s prccios 
para ascgurar, a I q o  plaza, rendimientos apropiados de las inversiones en capital fijo. 

Otra operaci6n consecuente con la tendencia hacia la monopolizaci6n,de la cuai tambi6n Gowan dacuen- 
ta, es aquella que instituye las economias de escala, ya que, en buena l6gica. el increment0 de la cuota de 
mercado de una compaiiia propicia una competencia mis eficaz irente a sus adversaries potenciales. Pero . . .  
ocune que, si en anteriores 6pocds del ulpitalismo numerosos capitales dc pequeiias dimensiones competian en 
mercados internos plurales, de modo que la caida de 10s lideres dcl mercado apenas tenia consecuencias impor- 
tantes para el Estado del pais en cuya economia esto sucedia. Sin embargo. actualmcnte, la implantation de 



grandes monopolios en permanente expansion, imposibilita dicha pluralidad a1 apoderarse istos casi fntegra- 
mente de multitud de mercados, por lo cual cl dcsmoronamiento de los monopolios afectara seriamente a los 
Estados cuya economia esti en sus manos. 

Concluyamos, entonces, con Gowan (2000: 91) que los sectores productivos de ias economias de las po- 
tcncias capitalistis acusan un alto grado de monopoliraci6n. Y que el control sobre 10s mercados en tinninos de 
monopolio se lleva a cab" -sintetizandu lo quc hemos venido sefialando basta cl momcntomcdiantc cl b l o ~  
queodel accesu a los mismos~iacentmliraci6ndel capital-esto es,laabsorci6n de las pequefias compafiiaspor 
parte de las grandes- y la concentration del capital -el desarrollo de sistemas productivos destinados a conse- 
guir economias dc cscala. 

En tal situacidn, 10s Estados se verin obligados a contribuir al fomento de las industrias monopolistas 
mediate el ofrecimiento (la apertura) de grandes mercados pliblicos y de una amplia gama de servicios auxi- 
liares. como oueden ser infraestructuras o formacidn de trabaiadores. El Estado dehc. oues. consolidar unas ,. , 

6ptimas condiciones para que 10s capitalistas realicen sus inversiones y contribuyan a mejorar la productividad 
y a ampliar la producci6n: ya que tndo ello constituye, a su vez,ei soporte matefial de la solidez, de iaestabili- 
dad de los propios recursos estatales; luego su inter& estari puesto, en buena lbgica, en servir a los capitales 
mis importantes. Peru, ademis, cuino dichos capitales. seg6n corresponde a su dindmica cxpansiva, participan 
tamhiinen elpanoramainternacional,eiEstado se constituirden guardidn de sus intereses enlaescena interna- 
cional. Acambio, larccepci6n de flujos de ingresos y beneficios enel  pais de origen y el control de los merca- 
dos extemos, pcnnitiri a1 Estado consolidar su posicidn intemacional: cuanto mcjor se hayan situado los capi- 
tales a los uue reoresentaen el mercado mundial. mis fuene e influvente sera tambiin su ~osicidn en la escena . . 
politica, (Gowan, 2000: 92-93) 

Tomemos a modo de ejemplo de lo que antecede a la Union Europca y la configuration de su mercado 
(Inico. Pues, aun cuando desde instancias europeas ello se defina como un intento de quchrar las barrcras 
intemas parahacer frente a la competencia international dentro de la UE, en Iaprictica,el mercado linico viene 
apermitir acndnEstado miembro impulsara sus principales cmprcsas naciouales conel objetivo de que expan- 
dan su poder manopalistica y materialicen alianras con otras empresas presentes en su mismo sector dentro de 
la UE. Asi contribuidan a estahlecer un mercado repartido entre capitalcs monopolisticos. Precisamentc, la UE 
como instituci6n su~raestatai reoresenta oara sus Estados miembros un instrumento de intluencia en cl marco 
de la economia mundial. Por t;mto, mds especificamente, la UE funciona -en un sentido optimo- a modo de 
poderoso acuerdo cooperative dc 10s capitales ewopcos (Gowan, 2000: 94) para fonnular coincidentemente 
una sene de aspiraciones intemacionales. 

Pues bien, definido asi el papel del Estado x o m o  tamhien el de instancias politicas dc mayores dimensio- 
nes-, a modo de instrumento de lo econ6mico,elpapel dei ciudadano se ve alterado consecuentemente. Cuan- 
do decimos elpapel de citidadnno hacemos referencia a ese sujeto social definido por sus derechos civiles y por 
sus debcrcs, al igual que en tCnninos politicos. Sin embargo, en las circunstancias descritas el estatuto de 
ciudadano tiende, finalmente, a ceder ante el estatuto de usuario-consumidor emplazado ademandar, en prime- 
ra instancia. la satisfaction personal de sus necesidades concrctas, como sefiala Rodriguez Cabrero (1991: 121, 
alas organiracioncs dc prevision-y como talpasa a ser considerado el Estado-, abandonado el dcbatc colecti- 
vo q u e  sostuviera otrora el espacio de lo plihlico sohre la conveniencia, la legitimidad y la eficacia de las 
organizaciones que le gobiernan. 



Realizada la argumentacidn preccdente estamos en disposici6n de apelar a la crisis dc lo politico. Pues 
bien, la crisis de lo politico, echando mano de las considcraciones de Mari (1999: 113) a1 respecto, se advierte 
especialmente (sintomaticamente) en ese imbito nuclear de lo politico, pues ambit0 de representatividad so- 
cial, que es el partido politico, el cual parece experimentar unaprofunda crisis en una 6poci1 dc dominio de la 
glohaiiracidn econdmica y de desalrollo del proyecto de una sociedad dc la infmmacidn La crisis de estas 
instituciones vendria dada por la pCrdida de algunas de sus funciones propias, en cuncreto, la de gestionar o 

~ ~ 

expiesaren terminos politic~os 10s interests de liciudadania y lade conhibuir,enparalelo, alaconf~rmaci6n de 
identidades colectivas i l e  seseo oolitico. En la actualidad los mcdios de comunicacidn habdan tomado cl " .  
relevo-ai bien no cn las mismai. condicionesenel tjercicio de cstas funciunes,en especial lade conformar Pas 
identidades colectiva, 10s marcus de racionalidad, las cosmovisiones que permiten a la ciudadania articular 
ciertas fonnas de realidad. 

He aqui algonos de los factures que han contribuido a desencadenaresta crisis de la formacidn politica en 
su ~ s e n c i a m i s m a ~ u e  no constituye linicamente la crisis de su operatividad sino de sn propio sentid*, esto es, 
como institucidn que habia ocupado un lugar privilegiado e intransferible en la estructnra social. Actualmente, 
sin embargo, cada ver mas el sistema de partidos se manifiesta como una esfrucrura cuyas atribuciones, fragua- 
das en nn contexto ecanbmico y sociocultural propio de la era industrial, acusan importantes limitaciones en un 
marco como el de la sociedad global (Mari, 1999: 114). Pues bien, 10s factorcs que inciden en dicha crisis se 
traducen en el debilitamiento del ejercicio de la soberania por parte del Estado-nacidn snbre aigunas de las 
principales cuestioncs que afectan aun  pais dado, ahora transferidden parte aotras instancias. Ademis de cllo, 
la Idgica neoliberal planteael fenecimienlo de las ideologias -a1 menos en su srntido dial6cticw al ampxro de 
un hecho histdrico como ha sido el debilitamiento del socialismu en los pdses del Este. Al tiempo que se ha 
implantado esa suerte de v e h d  incontestable seglin la cual nos hallamos en el mejor de los mundos posibles, 
por ello, en la perspectiva neolibcral, resultara i~iutil la permanencia de 10s partidos politicos en la medida en 
que su propia actividad apunta hacia alguna forma de cambio social. El partido politico quedara, pues,reduci- 
do, de una manera muy pragmitica, a1 ejcicicio,llegado el caso,de tareas politico-administrativas. Y asLen el 
orden de cosas que especialmente nos ataire, si alguna ver las politicas de comunicacibn -en tanto proyccto 
partidista- se plantearon como instrumentos de cambio social, pasardn a a d q u i r i r ~ n  virtud ile esth ldgica- ese 
mismo tinte pragmitico que las emplazara como instrumentas de mera gesti6n. 

En este sentido, el t6nninopoliticn se habna vaciado de contenido cn la medida en que habria pasado de 
nombrnr-y.por tanto, dotarde entidad- a la participacidn ciudatlana en la gestidn de lo publico -reivindicada 
aunen la dCcada de 10s 70 en el marco de NOMIC-, paradefinir mis  bicn una suerte de estadio donde el poder 
de algunas elitcs burocratizadas -zn tenninos de Mari (1999: 125)- se perpetlia mientras resulten litiles a 
16gicas t a l e s  como laecon6mica-que les uascienden. Es asicomo, de nuevoel autor,enreferencia a Baudriilard, 
apunta la hansformacidn del espacio piibiico en espacio publicitario, esto es, en espacio mercantilizado; tras~ - ~ 

cendido por el mercado. He aqui al mercado immpicndo y capitalirando lo que otrora fuera espacio de lo 
oriblicti-oolitico. condenindolo a unn suerte de simoijficacidn v reduccjdn a aquellos elementos fficiimentc 
asimilables, manejables, por esos magnificos aliadtis que son 10s medios de comunicacidn, a1 menos de Idgica 
comercial. en tanto dispositivos de la industria (de la cultura), y por la tarea del marketing (politico) en tanto 
instrumento de seduccidn coiectiva. 

Politica -coma ejcrcicio de marketing politic* y medios de comunicacidn estaran dcutinados a coincidir, 
finalmcntc, en el tipo de pliblico que requieren, qne perfilan, a1 cnal se le otorga ya no tanto el cstatuto de 



ciudadano -ideolbgicamente instruidw, sino el de audiencia consumidora de mensajes (politicos, entrc otros) 
y de productos (comcrcialcs); audiencia ella misma sometida a operaciones de compra-ventd, como evidencia 
en especial la logicn comercial televisiva en ranto vends auchencia -tambiin, como no, futuros votantes- por 
espacios pragram6ticos. Diremos entonces, finalmente, que nunca como ahora las politicas de comunicaci6n 
habran tenido la funcirjn de cohesionar proyecto politico y proyecro comunicativo en su disposition hacia cl 
acoplamicnto con las dircctrices estrictamente econ6micas dictaminadas m el ssno del capitalismo taidio. 
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