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u",dón y trayectoria de una fuente 

científica histórica del pensamiento 

conceptual sobre la comunicación 

l. PRESENTACiÓN 
CuilrIdoen el campo académico de la comunicación se hace referencia El COllC6ptOS. 
¡referendas te6ric<ls. los medios de difusión aparecen de inmediato como el objeto 
¡:ri¡iegiado y casi único. Y. por olra parte. aparece casi en formél simultánea la pre
sencia de un marco conceptual que tiene su base en algo que se relaciona con la 
Sociología tuncionalista norteamericana. ya sea por historia. por supuesta fundamen
laOOn (l nocesaria critica. tsta es la gran pareja del mundo de las ¡aorlas de la oom<J
nicación en los planes de eslLJdiQ, los medios y el funcionalismo. Las preguntas son: 
¿e6mo l egó a suceder asl? ¿cuál es la historia?, ¿es posible una representación 
rnasclara de lo que todo esto signifICa? 

lahipólesis de trabajo de este texto es que todo esto es un lugar común que ha ido 
pasarOO de generación en generación sin demasiada reflexión ni precisión. Se ha 
perdidoen el fondo de la memoria colactiva cómo es que este lugar com~n se cons
l'1J)'Ó y difundi6. Y en buena pane la forma actual de todo lo aconteci<Jo se parece 
más 111 relato de un mito que a un referente conceptual en pleno sentido. Con lo que 
ilQ'Jl se presentará no terminara la aclaración sobre la duda que manifiesta la hipó
!lISis de trabajo . La pretensión es 5610 aportar una versión al curso de lo acontecido 
¡¡¡va pensar. para aprerlder, para reconsiderar. 

B mlJndo académico de la comunicación no es teórico. no existe una base CientífICa 
ni Ul proyecto que lo construya. Se tienen algunos fragmentos dlsculSwos con los 
ooaIes se mantienen ciertas coartadas conceptuales cuando hace falta. pero como 



esto no sucede!TII.Jy a menudo. la base del pensamiento en comunicaei6n está mas 
cercana al S8f1~do comUn Y a le agenda de la poiltica y le reflexión periodlstica sobfe 
10$ medio$ o de 1 .. expectativ .. da ¡rietiea Y de éxito en el mundo comercial y profe
sional. Sin embargo. casi siempre Que detiene su paso este caminar despreocupado 
por los conceptos. se coincide de forma colectiva casi unánime que le comunicación 
es un asunto que tiene s.u mirada teórica en la SocioIogla. que es un objeto de las 
ciencias sociales. Oespu.h de este pequello. consuetudinario y mlnlmo ritual teóri
co. los pasos siguen su mard\e a\efltO$ • lo que los medios d icen sobfe el mundo. y 
esa ater>ci6n entreabre los ojos con su marcada vocad6n exterior sólo a lo que 10$ 
medios pueden o no slgnit.car según una agenda que no se estructura dentro del 
campo acad6mico con argumentos que son difíciles de distinguir de 185 parrafadas 
provenientes de los mismos medios. 

Un aslJllto compIejQ el de la rellaxión col'\C8p1ual en general en el campo académico 
de la comunicación . de la reflexión y punto. Lo que aqul interesa es et lugar comUn de 
la coartada de la SocioIogla. Cuando hace falta afirmar desde algún lugar que pa
f~ una ciencia. la SocIoIogla es el CUO'SO de la representación dentlfoca de La co
muflicaci6n. La costumbre en la mayof parte del tiempo académico de la comunic&
cI6n en ~rIca Latina y en Méxk:o ha &ido lo que se llama SocIoIogla CrIt<ca. Pero 
esto es sóto una parte de la historia. Al mismo tiempo. ha sido necesario un oponente 
que mantenga viva la discusión como algo tenso e intenso. Ese oponente ha sldo 
el represenumte de lo podefO$O e .-.;..sto: E$1ados UnldO$ de Norteamérica. y por 
olre parte, la SocioIogia Funcionalista como la repres8f1tante de ese podef .-.;..sto 
en el mundo de las Ideas, de las universidacles. de 108 ecadémicos mi!;tantes o no. 
El cómo ha sueedido eslo seré explorado en parte en este texto. El impacto de ese 
escenario y dramatizad6n 58ft atendido un poco meflO$. Ese es un punto neoosario 
de una agenda pendiente, l. otr.o. 1a aead6mica. para ser ttStudiado y debatido en el 
futuro. ¿En dónde queda la SocioIogia Funcionatista entol'\C8s? 

Necesitamos reconocer primero qué es la Sociologla Funclona lista, cómo está cons
truida. C>.Iáles son sus propues!as centrales, y 00 ahl asociarta desde s.u propio espa
cio conceptUal con La comunicación. Y en esa claridad. ensayar el oonlrasle con oIros 
puntos de vista y perspedivr.s . ESLO necesitamos mirarlo (!entro de la histoóa del 
campo académico de la comunicación. dentro de su trayectoria discursiva cercana a 
los altos estudios. Todo este asunto r&Quiera la puntualización do ciertos contexlos 
gaocuItural(l$ e históricos. De todo ello puede emerger cierta dariOad $Obre lo q .... 
ha &ido para entender lo que hemos dicho Y \lecho bajo ciertos supuestos. Ganar en 
esta claridad puede ser útil para percibir el escenario actual y las po6iI)iIi!lades que 118 
abren o cierran en el ruturo bajo ciertas Inercias o rupturas. El runclonalismo estuvo 
desda el princlpio an el pensamiento sobfe la comunicación en nuestro conlinente. 
Es interosanUl imaginar qué hubiera woedido si hubiera fI.nIado une Comunicoklgl. 
sociológica IUItf1e en nuestro m&dio. as importante entender qué lue lo Que sucedib 
en la lajanla o cercanla da ese escenario. 



11. PERSPECTIVA GENERAL 

2. 1. Htstorl~ general de la perspectiv~ 

2.1. 1. SObre el pensamiento $O(:tolo&tco 

El concepto bAslco de la Soclologle puede ser la pregunta sobre la reuni<!>n de los 
Indivlduol en un entorno mayor que 101 delimita y define. la 5Oeledad. Esta imagen 
atraviesa diYef'S8s visiooes y concepciones. Y a partir del peso que se le conflll' 
re 1I lo macro ° a lo micro. 81 tiempo de QlraS dimensiones como el oonfticto o el 
consenso, se va hilvaoanoo el cuerpo conceptual de esta ciencia aceptada de lo 
social . Hace felta remontarse el siglo XIX para tratar de imaginer qW aucedia en le 
cabeza de aquellos innovadores de La per()llpción sobre el munOo q...e propusieron 
111 Ciea-ción e Impulsaron la emergencia de le nueva cienci ... . Allren te ten lan al mo
nopolio por l igios de razones y sentidos de lo humano. la religión . y en un ... torme 
menoslrasoondenle, a la filosotla . Pero fua un enlomo mAs eyldente y vigoroso lo 
que definió su destino. el poder. la refie~i6n sobre su ejercicio y su conslituci6n. la 
politice . 

Aparece de esl3 manera une lig.a his\6rica en le modernidad entre lo social y lo pol i. 
1m. A veces. uoo parece dirigir al 0110; en ocasiones, es a la Inversa. Como sea. en 
111 princiPo, el pensamiento cientlfic:o emergente $Obfe lo social se miraba unido ... 
IIIl1Cd6n pr¡kIica ooticiana de lo poIltico. Casi al mismo tiempo nacen dos miradas 
sotioIOgk:as. una que intenta separarse en general de le rellgl6n y sus vinculos con 
Iopol jtico enfocAndose en eso q...e denomina como sociedad y OIra que ensaya una 
rveva mirsda sobre lo poIitieo Y lo toCÍal separada de lo religioso y lo político vino 
ClAado a ello. En algún momento se confunden, en otros se sepsran y se oponen. 
Paro ahl 8ltá la semi lla de lodos lo. dis.cursos posleriores sobre la sociedad civil Y 
1fI5OdeOad poIltica'. 

E",. ImAgene. 00 podrían ser r"I'IAS emocionantes y poIémieas. l o que sucede en 
!1St siglo XIX en re!erencia a te reflexividad sobre lo social es un libro ebleno que oon
lftIaoj leyéndose atraves de los anos presentes y por venir. lo que si es un hedlo 
es que la Sociología surge buseando un espacio de con~ autó .. omo de La 
rIIIigi6n primero y de la poIitica dllspués. y anlllla primera s~llaci6n tiene reacciones 
en conlra y anla la segundalambién. lo que qlJf!da es un proyecto dI! percepción del 
mundo humano dllsde lo social y 111 compromiso de definición de lo social como algo 
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propio de un campo de entendimiento y oomprensibn independiel ~e. aunque no so
lipsista. de aires espacios y ti&mpos cognitivos de pe~. El proyecto continúa 
hasta nuestros dlas_ 

En el program~ general de la cieneie de la sociedad podrlan considera rse a lo largoo 
de su hlstOO'ia ciertas constantes. Algunas de estas perspectivas son desarrollad as 
con mayor 41nlasis por unas corrientes. con cierto enfoque por algunos autOO'es. por 
aIgoún momento en la vida .1lelectual de un autOO'. En verdad. es dificil proponer algo 
parecido a un consenso sobre lo que es elemental para un enfoque aentifooo sobre 
lo socllll. La autonomla cientlb no ha sido lograda en lodo este tiempo para algu
nos pOr ser imposible. para oIroIi por no ser el lllOIlIe,,1o pertinente aún. Es dificil un 
listado que agrupe el mayor acuei'OO posible_ Pero alguna hlpOtesis se puede haoer. 
Por ejemplo. la siguiente: 

La cnoordarrcia individuo-socledad. 

La distancia entre sodedad y estado. 

La relación &/ltre lo público Y lo privado. 

La ruptura entre naturaleza y sociedad. 

• La dlaléetic8 orden Y d~v;adón. 

La correspondencia entrf! eeonomia y vida social. 

La contradic:ción en las rel8ÓOfle$ entre historia . soeiedad. cullura y como.ri
eaci6rl . 

• La IIomo¡¡eneidad y la diferencia en la vida social . 

~5tas 501'1 91gunas hipOtesis sobre los asuntos que han ocupado al programa so
ciológico a lo targo de su historia. Y. en este sentido. estM presen tes en el trtmsito 
del pensamioolo europeo al americano y del centro colonial y he1¡ern6nico hacia l. 
periferia coIofIiUda y dependiente'. r::m es parte de la historia sobre la Sociologla 
luncionatista. El contado y comunicación en\fe Europa Y Estados Unidos Y entre 
Est.ados Unidos. Europa y Am6r1ca Latina. Cada tema \le.,. una versión en este 
movirnienlo de ideas y representadones sobre lo social. exlsie una historia. un c;on. 
texto . .." uso. UI>iI sele<;ci()n discursiva. Y sobre parte de esle fenómeno trataran las 
siguientes pAginas. 

2.2. Pen$emlento 50clol6¡ico y Soclologia Funclona l1sta 

SogoUn la comisión coordinada por 1. Wallerstein'. el origen del pensamiento socio
lógico tiene sus referencias lundamentale-s en fonnas de oonodmienlo previas ya 
consolidadas. Esta tesis tiene sentido comlln, ésta es una de las Ionnas en que 
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el conocimiento se mueve a partir de lo conocido. la otra forma es la emergencia de 
lo desconocido. que también forma parte de la historia de la Sociología en otros rno
mentas. l as dos flJentes elementales de la SocioIogla son la Geografía y el Derecho. 
La primera provee de la matriz descriptiva qua una ciencia social necesita para dar 
cuenta de lo que aparece y ocurre en un territorio. La segunda dona la perspectiva 
epistemológica complementaria. la ~scripci6n. que desde la r6gica positiva permite 
la construcci6n deductiva de la percepción. Asr, con un componente descriptivo y con 
otro prascriptivo.la Sociologia inicia su camino de construcci6n de representaciones 
de la vida sOOal. 

El cuadro se completa con el referente epistemológ ico central del siglo XIX. inspirado 
en la emergencia del pensamiento mecánico y organico y en la fuerza conslnJctiva del 
positivismo donde la ciencia y el pensamiento independiente de la Religión y la Filoso
foa toman auge junto a la inspiración del mundo liberal y el humanismo individualista 
rom~ntico. Para completar estas imágenes generales. un pequello apunte de algunos 
de los rasgos del contexto epistemológico cientifLco emergente del siglo XIX: 

Busqueda de una autonomía del pensamiento teológico. 

La metáfora de lo orgánico está en el centro. La naturaleza como modelo. Pensa· 
miento mecánico del sig lo X\IIII . 

Si la BloIogla es la gula. Iodo es función y operaci6n vital Todo es necesidad y 
satisfacción. 

Las ciencias ame/gentas se construyen por la imagen de lo orgánico. de las fun· 
cienes vitales. con la vida como modelo. 

El pensamiento sociológico emergente también est.<\ afectado por estas imágenes 
de ta Biologla. 

Una de las primeras formas cientificas que marcan una distancia clara de la religión 
es la Biología. y se convierte en un modelo para esa distancia. aportando sobra todo 
SIl lóg ica orgánica. de re laciones parte-Iodo. de ciclos de vida. de funci6n y operaci6n 
vital. Alltes de el la, la Flsica mecánica habla desarrol lado su trabajo innovador. La 
Sodologia tiene una inspiraci6n en estas imagenes que se convierten en metáforas 
generales del pensamiento en general. Spencer' es el gran ejemplo sociol6glco de 
esta revolución en el pensamiento general de la época. El evolucionismo corno mo
delo. Y al ser un aulor que escribe en inglés, es la primera gran influencia en el SUf
gimiento de la SocioIogla norteamericana a principios del siglo >0<. El funcional ismo 
estaba en camino gracies a las poderosas imágenes de la Biolog la y del mundo de 
la naturaleza. 

El pensamiento runciona lista, lomando su base en la Biologla, impacta al mundo eu
ropeo de finales del siglo 'IX de lorma contundente. El eje constructivo general de la 
perspectiva es la interpretación de los dalos ident ificando sus consecuencias para 
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¡as estructuras er1 las que est~n comprend idos. Si este princip io es util para enten· 
der la vida. parece ser también útil para describir y entender a la sociedad. 

2.3. Perspectiva funclonallsta de 10 social 

El funcionalislTlO tiene un gran efecto en el pensamiento social de finales del siglo XLX 
y principios del siglo xx . Su carrera se in icia en el mundo inglés, eeologla intelectual 
donde se había dado la gran r8l1Oludón de Darwin en Biología. Afecta por igual a la 
naciente SocioIogTa como a la nadenle Antropologla. Según MarkAbrahmson' (1978), 
e~isten tres ~pos de funcior1alismo estructura l en el penS<lmiento wbre lo social: 

l. Fundonalismo individualista. Se ocupa de ¡as necesidades de los actores y de las 
diversas estructuras que emergen como respuestas funcionales a estas necesi
dades. El representante IIpico es el antropólogo Bronislaw Mallnowski. 

2. Funciona lismo interpersonal. Estudia las relaciones sociales, en particular los me
c~n i smos p~r~ ajustar las tensiones que se producen en esas relaciones sociales. 
El representante tlpico es el antropéllogoA. B. Radclilfe-Brown. 

3. Funcionalismo social. Estudia las grandes estructuras e instituciones sociales. 
sus relaciones y el efecto determinante sobre los individuos. los grandes repre
sentantes son los sociólogos Talcott Parsons y Roben K. Menon. 

El pensamiento funciona lista en general es perunente aqul de tres formas distintas. 
lo cual abre un nuevo espacio da renexión: existen funcionalismos. en plural, y da
Iras de ellos hay una malriz que tiene su impronta en la Biologia. El asunto es mas 
grande que la emergencia de la Sociologla, necesita Su lectura e in terpretación en la 
epistemologia y en la Historia de la ¡;;irmcia y de las mentalidades' . 

La perspectiva sociológica funcional ista-estructuralliene su historia particular en la 
propia trayectoria de la Sociologla. Comte. Spencer y Ourkheim. tres de los grandes 
padres fundadores, tienen una construcciOn conceptua l en sus propuestas inspira· 
da en parte. o más que eso. en la perspectiva funciona lista. Auguste Comte' hace 
referencia a la sociedad como un organ ismo y detecta en ese organismo funciones. 
Herbert Spencer también se renere a la sociedad como organismo. enfatiza en las 
necesidades sociales de la dinámica de su movimiento y expresión y. por último. 
determina la diferencia entre estructura y función para entender el comportamiento 
social. Emile Durkheim', al igual que Spencer. también toma como base los conceptos 
de organ ismo social . de necesidades sociales y de función y estructura. 
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ES decir. en el origen de la SOCIoIogla. en las bases de lo que se llama la época 
cüsiea. esU. el funcion¡¡Iisrno como uno de los referentes e inspiradofes de la cons
trucci6n de r&pfeSEtntaciooos de la vida social. La metáfora biológica de la vida es 
poderon. tiene un impacto en el sentido comun fácil y ut~ . Las observaciones se 
lacilitar'llMtO en el registro como en el aIlálisis. En poc¡IS palabras. es muy sencillo 
enlender el mundo socia l sobre la imagen de la ~ida biológica. La pregunta es enton
ces ¿seré 8$1 de simple o será la vk!a lI«ial muy distinta de la vida b iolOgica? N6tese 
la relereneilo al mundo 5OCia1 como vida social, algo que ~ún hoy s.igue aportando una 
enorme claridad de reff!fencia y repre5ef1taci6n. 

2.<4. La Sociologia Funcionlllista 

La historia de la SocioIo¡¡la Funcionalista es parle de la Illstorla de la SocioIogla 
universal en el siglo llI, de la SOClologla en Estados Unidos de Norteamérica y de 
Estados Unidos y Europa. Esta trama es en parte sendlta y en parte muy compleja. 
Necesitamos ponel como referente que su Ilegemonla en el campo académico en el 
I1lIJnoo dura alrededor de tr!!inta allos. 5e9~n los crlticos e hlstoriadon)$. y esa etapa 
coincide con la IIfTliIrgencia de Estados Unidos oom:J primera potet1cia dellTl\.lndo. de 
1935 a 1965. El hecho no es contundente, pero si es un refllfElnte Importante que va 
unido a un fenOmeno especial en la historia SOI.AoJIógica, la slncronla entre el mundo 
aead6mIeo-intelec'll'al y el pensamietllo eom~n d9I ciudadano eomun, en un entor· 
no nacional de desarrollo social intenso. De alll que se asocie la época de oro del 
/uncIon.aIismo sociológico con la ell! del optimismo. la gl&l1 v~elidad y la l\egemonla 
rIOrteamelicana en lodo el mundo' , 

El luneionalismo sociológico vibró en la misma intensidad. percibió al mundo con pa
"Imetros tales que la sociedad norteamericana se vio reneJada en t!!1 y sus propues
Lal. Como verEmlO$ m¡js adelante en ro.. marco conceptual, sus propuestas de orden, 
de $OIld3ridtld social. de conllicto, de desvitlci6n social, sirVieron corno pauta pam 
que diversos sectores de la vida nacional adararan lo que sentlan, lo que deseaban. 
lo que perablan. Un fenómeno de relaci6n Mlle el campo Intelectual y el mundo so
eiaI en general. que es un objeto de rellexibn Y análisis en &1 mismo, 

Por olla p...,e, ~ Sociok'lgia tan'lbit!!n fue afectada por la gran gvetTa y sus resultados, 
Noo1eamériea pareda ejemplar, sus ideas las gulas del éxito y la luz que alumbraba 
hacia la paz,la democlacia, la riqueza. Noes sencil lo de explicar ahora, es un asunto 
de sentimiento, de reconocimiento del triunlo y su fuelza . Por supuesto, hubo crl~· 
""S y los argumentos fueron debilitándose hilsta tal punto que desaparecieron de la 
primera HCef1a. Los setenta fueron OIlOS ~empos, los none8fTll!ficanos vencedores 
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de la Segunda Guerra Mundial no aran los mismos que los casi vencidos en Core<I y 
vencidos en Vietnam. De sat\l8dores. de héroes. de ejen.pos. slmbolos de ta libertad 
y ~ lueIIa por los ideales de la cultura occidental. fueron ttansforrná.ndose en 5ef8S 

sombrlos y 3meflazantes. Un gran cambio que afect6 all1""IUI1-do s.oeioI6gico y a todo 
e! mundo. 

y lodo comanz6 en el propio l&rnlOño norteamerieano y &n 19 confl{luración de su 
campo a<:adémico sociológico". El campo académico sociolOgico norteamericano 
nace en la Universidad de Chicago a nnales de! sigIo)(IX - 1892-, que se convierte 
en e! centro de esa actividad intelec1uao1 ha~ mediados de 10$ a/IoS treinta. Ellos 
gobiernan la American SoclcJjogical SocieIy Y la revista of!cial del campo. el ArnericafJ 
~ 01 StxioIogy. Esta $ltuacl6n cambia al aparecer la American SocioIogicaI 
Revlew. editada por la Unive<sidad de Harvard en 1935. el pequello univef"so sociolo. 
gieo de la gran nación ~nte se mueve de polo de poder. Estamos hablando de 
pelll ica, de poder académico. que liene Ideas y propuestas conceptuales. pero sobre 
todo lid&razgo. carisma. prosel it ismo. d inero. 

El Departamenlode SodoIogla de Ha ..... ard supone la segunda fundaei6n de la Socio
logia en Estados Unidos: la primera fue para Chicago y su propuesta de SodoIogia 
EtnogrMica. la segunda será pafa Harvard y su propuesta de SoclcJjog la FUllóonalista. 
El eamino de Harvard pm.;ipia con SorokIn", que es el fundador del Departamento 
de SocioIogIa. pero serlI TaIoolt Par5Ons" el gran impulsor del ~ de Harvard 
al tiempo que el gran fundador de la Sociologia Fundonalista en Estados Unidos y 
en el mundo. Pal'"$OOs es dimetor del Oe\l8rtamento an 194<1 y la cambia el nom~ en 
1946 a Departamento de Ralaciones Socia les. asunto ~e no es menor. implica que 
la propuesta da Parsons iba más alié de la discipl ina y buscaba enfocarse en el ob
jetO.1o que seria un ejemplo para otras universidades y un referente para reflexionar 
en el campo académico de la eomunieaei6n. 

P..,sons y el estrudural-fur>eioJ\alismo se ubicarán en el centro de la escena flOf1 .... 

americana y mundial . pero el primer inflt.o;o será nacional. en las lrivefsidades de 
COIumbie y COmen. Uno de sus ClóscIpuIos en Harvard seguiré IlUS pasos en la Unl
verakllld de CoIurrtlia: Merton". hasta ~ en el segundo gran representante 
de la coniente. Los cuarenta y los cincuenta fue<on de casi tolal dominOo intelectual de 
tos funclonallstas. Si a eSlo agregamos sus inicios en tos treinta y su decadencia en 
105 sesenta. el p!.H"iodo lotal de vigencia d'" la comente es de casi dos generaciones 
completas . todo un aconleclmlento en la historia dol campo sC>Ciclógico. Un dalO 
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impoftante para lo que SUCf!de despu6s en América latina. que tiene como enemigo 
neledual a una corrieme en franca deca<laJlCia en los sesenta y los selenl<!. 

2.5. Conceptos y jutctos b'slcos 

2.5. 1. VIs16n general 

El funclonalismQ es el gran representante de la llamada teorla del consenso. corrien
Itque domina a la SocioIo¡¡la norteamericana en la posgvetfa. Aquéllos fueron tiem
pos de l,IOir filas. de creación de reptesentaciones de felicidad y convivencia ann6n1-
ca. Enfrente se desarrollaba la lamada teorla del connieto. eon un énfasis europeo. 
y cargada del pesimismo que el ambiente de guerras mundiales en su territorio habla 
cooIig~ado. la gran consigna de LlI época. reforzada por las tesis Iuncionafistas. lue 
-Una sociedad estable es una sociedad desaable". 

En 18 oposiei6n mfcro-macro. la Soclolog la luncionalista opta por lo macro. le inle· 
resa el estudio y comprensión de in grandes estructuras e Instituciones sociales. 
Podrla afirmarse que su desarrollo ~ene implicado el Interés por hacer ciencia de 
Iogenefal. de la sociedad en general. la SocioIogla no es en esa momento lodavla 
l.I\iI cieJlCia consolidada. podria aformarsa que elluneionalismo (1$ un impulso hada 
lo (:lentifico en el per>Samieflto sodal. o. ahl SU interés en lo g&f*1II, en sus aflflTl8-
ciones contundentes y definitivas y en el eslueo-lo por construir un esquema de repre
sentaciones sistémicas con la imegoen de la medlnic:a como gule para comprensión 
y explicac:iOn de las retaciones sociales. 

Aleraar una gren imagen de la sociedad. su visión intenta interprelar al movimiento, al 
cambio. al tiempo que a la composición y organ izack)n del IOdo y sus partes. Su 
sentido de todo ello está cargado del ambiente de su tiempo, da ahl que termine 
pc!f ser mé! cefCIIna a lo estétk:o que a lo dinámioo. Sin embatgo. la image<l justa es 
elequilibrio. esa figo.n de la Flslea.1a Oulmica y la BioIogla. Y en ese sentido medI· 
nico. el equilibrio sa repre58fl1a como algo Que se mueve. qua cambia. pero de forma 
on:Ienada. no revolucionaria. Era Estados Unidos de NOf1eamérIaJ de La recoostrue
ción posdepreSÜl. del triunfo herok:o en la Segunda Guerra Mundial. 

El opIimi$mo 6\1 desbordante. se conlla en un equ~ibrio ec:oI6gieo y demográfico. 
Sus defensoras piensan qua la lOOCiedacl evoluciona para mejorar y que su capaci
dlld para soll.lCionar problemn cado dla es més grande. Todo pasa por este tamiz . 
y desda ~ se jus~fica todo lo que coopere en apariencia al desarrollo general . La 
Í'I$~ueiorIfIlidad está por eOOma de todo, es defendible a toda CO$Ia. la desviadOO 
de las normas institucionales es pereibIda como maligna. como Indeseable. Las Irnti
genes de beieza y alTTlOf"lla conslruidas por sus deseos ~ aspiraciones tenninan por 
encubrir IU sentido comun y su rigor soeioIógicos. 

La eslfatff"0eaei6n es una necesidad funcional universal. La diVer$idad de roles es 
para cubrir todas las actividades necesarias. la sociedad compleja no puede ser 
igualitaria . pero puade ser justa. La confianza en que la solidaridad por lo gefl6ral 
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esü Jl(K encima de los intereses partic:oAllres es (XInrnovec\l:Q, Los valores comunes 
son la base de la convivencia social. Esto implica que los sistemes simbólicos, los 
sistemas Q.l/tunIles y los sistemas de comunk:ac:iOO coIabofan para la configurllción, 
difusión, refO<'Ulmi6nto, CQnfirmaclOn, defensa de las metas sociales comunes, las 
ctJales en si mismas no son puestas en duda, todo lo contrario, son el eorazón de le 
propuesta, el honzonte de la vida amelicana deseable para toda la humanidad. 

De ahl que sea necesario un sistema normetivo comun para lograr los fines comu
nes. El ~tema educativo debe construirse para la defellSa y promoción de esas 
nonnas y esos rifles. que son k:ts que constituyen la base de la formación de la ca
munidad de sen6do y de 1tCCiOn. de la comunidad social en generaL Esla centlalidiOd 
de los fines comunes vincula tanto los Ideales de la demoefllCÍ8 como los de la de
cencia. De ahf qoola conducta desintegradora sea el ene<TI9O a venCM, todo aquello 
que vaya en contra de la unidad, del orden. de los fines y nonnas establecidos. La 
prOj)UGsta termina por ser profundamente conservadora Intenlando representar el 
movimiento de una sociedad que se pretende en busca de la perfección y caminan· 
do a su obtend6n en un ITIOITIItntoen eparien.cia e~itoso en eSle sentido en la historie 
contempor&nea. 

2.5.2. Taleott Pars.ons. El f und.a-dor 

Pe~ InIei6 $lO carref<l en el Departamento de SocioIogla de la Universidad de 
Harvard. ah l desarrollO toda su vida académica. tlegando a S&r direetor. El camt¡;O 

el nombra del depaltamento por el de Relaciooes SocIales para abrir BI espado 
conceptual. la perspectiva soeiológicll per8Cla pobre para el objeto de estudio. Su 
época está cereclerizada por la hegemonla dentro y fuera de la universidad de la 
cornente de pensamiento llamada funclona lismo. Parsons es un buen raprosentantG 
de la histori-a sociológica de su 6poca. estud ioso. abierto. tenaz, ambicioso. carls· 
mático. 

Estudia .u doctorado en la Loodon SchooI of Economica en Inglaterra y despu#:s 
termll\3 sus estudios en Heódelberg, Alemania. Su tesi, de doctofado es sobre la 
obra de Ma~ WelJe<M. Para p~. Weber es el gran pen$&dor en SocioIogla y es 
al poco de morir éste cuando él llega a Alemania. siendo en bue<1a medida BI res· 
pOntable de que durante el siglo X)I el !tUtor alemán fuera puesto en un nicho en la 
ciencia ofidal. Su libro The strocture 01 social action (1937). su pnmergran ledo. es 
una obra de teorla sociológica genera l en la que rovisa las Ideas y los autores que 
le parecen centrales p~ 1<I el pensamiento sociológico. Se con~ertlrá en un clásico. 
Dos anos después de su pubUceci6n. obtiene la plaza de~n lliva de profesor doce 
anos despu6s su Iflgreso en la universidad. Y a partir de ah i tado es ascenso. En 
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t944 H director del departamento. en 1949 presidente de la American Sociological 
A$$OC:Iation y en 1951 publica Socilll Systtlm. llegando a ~ mbima oollSaQraciOn. 
oonvirtiéndo5e en la mbima figura dllla SocioIogla estadounidense y IIn una CIlla· 
bridad m",ndial. 

Parsons no inventa et funcion~lismo . pero su lectura estructura lis!a lo confi gura como 
una visión general de lo socIlIl que no sOlo demuestra el potencllll comprensivo dll 
la corriente. lino que le de una forma definitiva el discurso IOelol00ico. A pertir 
de la obr. de Pal"$Ons. 111 SocloIogla llene un rosuo clentl~co cont\lf!deflte. La forma 
6e1 diSClM'W. le presenteci6n de los If9Umentos. 1a visi6n general la den una enorme 
respetaOilil;lad al pensamlenlO $OCIOI6gico. Y $Obre todo h.ce de la SOCioIogla un 
Ihcurso qUII todos er>tienden y utilizan. Por un mornenlO parece que l. SocioIogi. 
!lO H portadora de un mensaje ldeoIOgico .. \endonado Y proselitista, parece que 
sólo propone unll buena leC1ur. del mundo~. es sólo buena ciencia. Sólo este 
hecho es muy importante de consl<!erar, Pero ven-drlan otros tiempos y la lucha dis
o.nlve e ideolOglca volverla a tomar su llJ9ar preponderante, apareciendo de nuevo 
la SoeioIogla Funclonalista en un campo de batalla por la h&gllrTlOl1la del sentido 
101)(1110 social. 

Pnons ensay!! Unl! visi6n sobre l. sociedad que pretende i!K'Itll todo claridad Y or
den. Algunas de las principales premisas de su propuesla son las siguientes: 

t) Existll un orden e irlterdependencie entre las plll'le$ de un sistema. 

2) El sistema tiende hacia un orden que se mIIf1!i8ne por si mi$rOO. el equ~¡brio 
sistémico . 

3) Los sistemas pueden estar estéticos o tener un cambio en orden . 

• ) Los sistemas mantienen fronteras con sus entornos. 

5) La pregunli'l bilosica es cómo controla el sistema al actor. no o6mo el actor cree y 
mIIflliene al sistema. 

6) Un sistema social consiste en una pluralQad de actores que "lefactllan entrll 
si en UIlII situadón que 00ne un medio ambiente. ectores motivados por Un!! 
tendencia a obtener un óptimo de gratifocaci6n y ruyH ~nes con la sltue
ci6n estén mediadas por un sistema de slmbolos culturalmente estructulCldos y 
compartidos. 

7) Un. rullCión es un complejo de actividades dirigidas 1:1 la satisfacción de una o 
vanas necesidades del sistema. 

1) Las pautas de orie<1taciOO de valor que se adquieren en le soci.lización son una 
función de le estn.octura de los roles y los valores del sistema $OClal. 

9) El , isteme cultural es un OI'Óllfl pautado de srmbolo$ que son objeto de la orieo
taci6n de los actores, pautas institucionalizadas del sistemB social. 

'10) El sistema de valores cambia e medida que las estrucluras sociales y las funcio-
1lII' son mfi$ diferenciadas. 

t1) AmBdida que la sociedad IIvoluciona se van diferenciando nuevos subsistemas, 
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12) Los medios gen"r~lizados de Intart;<lmbio propo<eionan dinaml!WlO a la teorla 
estructurallunclona lista, sobre todo los simbólicos, como la inOuend", el poder 
politico, el dinero. Eso es lo que promueve la Cl"aatividad de los adores. 

Como podrá apradar$El, el énfasis est.ll en la descripciOn de la composición del mundo 
social entendiOO c:omo sistema primero y en el movimiento de ese sistema social en 
el tiempo ajll5tando y cambi~ndo cuando es neoesario despuéS. Esta visión del muo
do social permite percibir a las partes y al todo. permite identificar la relación de parle 
e todo y de parle a parte. ;;osta es una cualidad que dota de daridad comprensiva a 
la propuesta. Lo Interesante del asunto es la dimensión poIitiell de la visiOO. Con 
una imagen tan clara de lo que funciona y lo que no es posible ln\etVeflir de forma 
mecénica en compol1amientos y expresiones. Lo que no colabora a lo ac<lfdado en 
gel"lefal es \.If1 mal. lo que colabora es un bien. La simplifocaclón operativa es casi 
escalofriante. Y lo que mAs llama la atencl6n es la atribución al sistema da una cua· 
Ildad de autoaJuslaf$8 cuando es necesario. de cambiar cuando es necesario. La 
gran pregunta aqul fue ¿quién eju$l.l? ¿Desde dOflde lo hace? ¿Quién define qua 
es lo ajustable o no. lo qua puede cambiar o no? La estética de la propuesta parec:e 
Impecable. pero la f8alidad de la propuesta de inmediato se pone baJo loOSptICha. La 
ptegunta de detrh seria ¿es la $ocloiogla poi' necesidad una especie de guardién 
del mundo social o s610 es una visión para mejor entandar ese mundo? Difíci l. muy 
dificil la respuesta sin otra simpliflC8ci6n. 

2.5.3. Roben K. Merton. El aran continuador 

Mer10n es el gran continuador orociel de la configuración de la SocioIogla FUf1ciona· 
lista de Parsons. estudia en Harvard y daS3rrolla su carrar8 en la Univarsidad de 
Columbia. Sus grandes maastros, reconocidos por ~ mismo". son Durkheim y el 
hislOriOOor de la ciencia George Sarton. Merton no reinventa ni contiruJa en sentido 
estricto al fundonallsmo. lo que realiza es una erltica " tiartos po$\UI¡IdO$ Y tesil 
puntualizando Y superando limitaciones conceptuales. De alguna manera majora al 
funclon~ l ismo parsoni~no y en ese movimiento a<Iq~iere la cualidad de figora mun· 
dial. Es paculiar que no termina de desarrollar sus apuntas de teor!a s~6glca 
general . lo soyo 8$ m~s la Sociologla de la dende, y en esa sentido le interesa la 
teorJ.a general. Merton adquiefe fama internacional como un gran func;onalisla , aun
que no sea ése su obJetivo o su tarea. lo qoo sucedió es que dejó <Nos daro lo que 
IJII pretendla conceptualmente con Ia$ tesis fundonalislas, y ése sera su gran mérilo 
para la historia del pensamiento sociológico universal . 

Su obr~ sa caracteriza por OCUpaf$8 de una dNersidad da temas y asuntos. Pero 
seré su libro SocioJ theory 8fId socJa/ slrucll.H8 (1949) lo que lo catapultar<'i hacia la 
celebridad por la critica por una parte y por la aderaci6n de algunos elementos con
eeptualas centrales de liI plOpu&Sta luntionalis.la de taoria social por otra. 
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Algunas ele las premisas principales ele su propuesla son: 

1} No hay unidad funcional de le toeiedad. Sólo en las comunidades primitiYas. 
Acaba la premisa de quelOda sociedad es e<1 poindpio fundol1el. 

2) No hay funcionalismo universal. e~lsten funciones negalivas además de las po
sitivas. Acaba la tesis de que las sociedades son a priori funcionales en un sen· 
tido positivo . 

3) No todas ~ lunciones y estructuras son indispell$8bles para le vida social. Te
sis que tetmina poo desmon\8f la, unlvefSales de cief10 funcionalósmo . 

.t) El 8$1tUCII,ua! funcionali$mO de Parsons es teórico. sin fundamento empirico. 
sólo abstracto. lo cual es una criUea básica. Panoons 81 un t80rIco. pero raciona
lista en exceso. la estética de la teorla es puesta en duda. 

5) No hay teorla relevante sin investlgaclón emplnca. Tesis fundamental de! fundo
nallamo mertonlano. 

6) Las funciones son las consecuencias observadas qUl! favor&een la adeplación o 
ajuste e un sistema dado. 

7) La dlsfun.cKln es la consecuencia negativa de un hecho social paro 000 hecho _. 
8) Las no funciones son consecuencias irrelevantes para e! . I!IIema en estudio. 

9) Los niveles de análisis funcional. Lo que es funcional en un nivel es disfunciooal 
en otro. Estudio no de la sociedad en su totalidad. sino por grupos. instituciones. 
ort¡anizaciones. 

tO) Las ful'lClones manifiestas son Intencionadas, las funciones laten tes son no In
tencionadas, como las consecuencias imprevistas. 

11 ) La cu lluro es el cuerpo organizado de valores normativos que gobiarnan la con
duela <IU8 es común a los individllOS de determinada s-ociedad o grupo. 

t2) La ettroclura social es el cuerpo orplizado de rel$CiOnes socia'es que mantie
nen entre si diversamente los indiYiduos de la soáeded o grupo. 

t3) La anornia se produce cuando hay una disyunción entre las normas y los objeti
vos culturales y las capaeidades socielme11te estructurades de los individuos del 
grupo para obrar de acuerdo con aquéllos. 

La pran tesis da Merton se ordene en los últimos puntos anteriores. Los problemas 
ele Is sociedad se ¡nleJan cuando las promesas de vida social no se cumplen. es decir. 
~ndo nay un desfase entre cultura $OClal (promesas) y estructura &Ocial (vida real). 
El concepto de anomia es entonces el centro del pensamiento mertoniano. herencia 
direet<l de Ourl<heim. Como puede observ8ISEI. Merton critica. P8I"SOns. enriquece 
les tesis func:ionalistas y da un paso adelante en la claridad y la sencillez de la teoria. 
El Interesante obse<vi!. que muchas de las criticas al funeionatlsmo son m~s llacia 
las pr<l9U8$tes de P8fSOOS que a las de Mef10n Y mtls a la Interpretaci6n simple que 
a la ir1terpretaci6n compleja. No es lo mismo un funcionalismo del iodo o nada que un 
funclonalill-l11ode 13 complej idad de la disfunción. De ahl que sea Importante puntuall-



lar a ql.lé funcionalismo se crilica cuando se enjuician sus tesis y propuestas Parece 
que el funciona lismo simpl ificado es el que se carga de malas criticas. lo que hace 
sospechar que por ser el més fácil de entender es también el más fácil de criticar y 
que muchos de los criticos SÓlo entendieron o sólo quisieron entender la parte mh 
(r;)gil y simple de la propuesta. 

2.6. Críticas fundamentales 

La critica a una corriente de pensamiento siempre aparece en un sistema abierto a la 
refie xión y a la creatividad cuando e.J sistema estA cerrado. la critica casi desaparece 
o se manifiesta en estallidos desproporcionados como en un régimen autoritario. por 
ejemplo. La critica en el primer escenario puede entonces aparecer desde dentro 
del propio nudeo constructivo de la corriente. como en el caso de Merton respecto a 
Parsons. o puede aparecer desde fuera en lonas lejanas al núdeo y en éreas cero 
canas. Esta configuración de la e< itica es muy importante en el momento de evaluar 
su conten ido en un sentido conceptual y sistémico. A todo esto aún hay que agrega' 
otros elementos sustantivos en la crítica. como la competencia dentro de un campo 
discursivo y social. La lucha por la hegemonla discursiva permite casi todo. o todo. 
y sus expresiones pueden carecer de contenido o interés en airo tiempo y espacio; 
pero en el momento y lugar del enfrentamiento tienen otro vator. y ese valor puede 
estar muy desfasado de la construcci6n conceptual hacia s6to la lucha polilica en un 
sentido amplio o espeCifico hasta llegar al grado cero de la lucha. ganar o perder. los 
argumentos son secundarios. 

A la 5ociotogia Funcionallsta le ha pasado lo que a cualqu ier forma hegemónica. 
Cuando estA fuerte tiene muchos al iados y seguidores, pero cuando está débil apa
reoon enemigos de diverso tamal'io y sus muchos pequel'ios aliados y oportunistas. 
Asl que la critica se toma de quien viene. Cuando Merton critica a Parsons lo hace 
con decisión y conviCCión. Desde dentro podrla tomarse Incluso como una acción de 
lucha por la primada. desde fuera pueden no notarse estas evidencias y tomarse a 
105 dos por lo mismo O buscar reconocer a uno para enfrentarto con el aIro y debi· 
lilar al todo que se quiere descalificar. Cuando los encuentros con enfrentamiento 
se toman sin pasión y a distancia. lo que aparece después de limpiar el discurso 
ideológico extraclentlfoco y conceptual puede ser muy poco y nada relevante para la 
construcción teórica. 

Una evatuación de la critica a la SocioIogia Funcionalista es una gran tarea aun por 
real i18'se dentro de la propia academia sociológ ica. Por ahora tenemos un catélogo 
de frases y apuntes que en cierto momento fueron dirigidos a sociólogos funciona· 
tistas o a parte de su obra. Reunir estos fragmentos no es tarea fácll . pero tampoco 
complicada; a estas alturas de la historia. la distancia de la época de oro de la 50-
cIología Funcionalista es suficiente para poder reconocer a un grupo de argumentos 
que ya son lugares comunes. El ejercicio de una nueva lectura ycrftica de los autores 
fundamenta les y sus te xtos es algo que queda para el futuro como una necesidad 
académfca que puede o no satisfacerse. 



A continuación, una breve lista del catálogo citado qua puede mostrar en un corto 
espado en qué tia consistido la voz critica exterior contra el CU8fpo de tHis y atgu
lTII'!nIOS de la 5oeioIogla FuncioniIt;sta: 

1) Es ahistórico o r>O tiene una pe~pectiva histórica do;¡ la sociedad. Pal'$ORS busca
ba una arquitectura teórica que representara e la sociedad en su composici6n y 
su organización. En su afán do;¡ representación. perdió e l relerente y se enamoró 
00 su obI'a. El reaultado parecla mas Inclinado a mirarse a si mismo que e mirar 
a lo social. se tom6estátioo. Esto weIe pasaren el trabajo te6fico. La crmea vino 
sobre todo de los que estén fascinados poi" el movimiento. une propuesta donde 
el moWnienlo r>O se .epresenla como eenlral ertl inIoIerabkt. 

2) Es Il'IC<Ipaz 00 estlldiar o nombrar el proceso del caml)!o social. La represenUlCión 
de lo social del funcionalismo puede mirerse como estética. pero no lo es. el con
cepIO de flJl'ldóri eSlfl consuuido en forma dinámica. Pero no es sufICiente para 
algunos, l1ecesital)an escuchar y leer que lo importante es cambiar. y no sucedió . 

3) el incapaz de estudiar o nombrer al connicto social. Aqui la aWClI se hace expli_ 
cita. El fvneiooali5./TIo represental)a al consenso, e la armonle social, como algo 
deseabla y como algo raal y propio de le naturaleza de lo social. Para otros. su
eeóB lo conlfario. el centro de la vida social es el cooftielo. Este diálogo no parece 
cientifico. parece teol6gico. 

4) llene tendencia conservadora. 'la teor la del consenso tiende a convertirse en 
una rept"eSentación metaflslCll de la matriz ldeol6giCll OOminante" (Horowilz). Aqul 
aparece con nombre y apell ido el autor de la critica. Lo que sucedió 81'1 los I>echos 
es lo que el ailico selIala y también es muy probable que si no hubiefa aparecido 
el foocionalismo a lgo hubiera tomado su lugar en ese momento de la historia de 
Estaóos UnIdo$. Un a$UnlO para meditar. 

5) Esabstracloo no analiza socio!'dedes concretas. nene la pretensión de gran leorta 
general. Aqui la critica es taml)i41n expl icita. Toda teorla gttneral es aMtrada. ésa 
&fe la pretens;oo de Parsons. Pera algunos. eso no puede exl$tir en SocóoIogle. El 
lur'lCio!lalismo o cualquier otra propuesta conceplua l abstraela es de5calificable. 
sobre lodo cuando se supone clemlfoco-posi\i'la. La pe~pedlva contl8lia. la que 
le di! un peso mayor o total a los da\o!llVst6ricos. únioos. particulares e Irrepeti
I)les, Jamh podré aceptar una ciencia genera l abstracta . 

S) Metodológicamente es impreciso. La critica vII dirigida e su leoricl$mo. Pero de 
nOOV<:l M Interesante subrayar ~ue lo mejor de esla critica esté representado en 
su iI1terior. Merton critica su falte de ocupaci6fl emplrica. El puma equl es que al 
no tener prvcisi6n en la construocióo empfrica de sus categorlas y conceptos. 
queda en un d iscurso ab, tracto que facilita Su manipulación fdeo.I6gica por clertos 
sectores conservadores. 

7) Es teleológico ileg itimo. Cuando se afirma que una meta crea la est .... ctura ne
cesaria para cumplirla eso es une cosa. Otra cosa e$ afirmar que de clenas me
tas ~ por necesidad cier1IIs estrueturas. como. por ejemplo, la familitl de la 
procreación. Esto confirma cómo la ideologla conservadora PlJede tomar ciertas 



afirmaciones como universales cuando le conviene. Si hubiera demostración em
pirica y e~ploración metodol6g ica la situaciOn seria distinta. el funcionalismo no 
hizo ninguna de las dos operaciones por s istema. 

e) Es tautológico. Una critica muy interesante. El ro,mcionalismo necesita de la tau
lologla, afirmaciones como "el sistema define las partes, las partes definen al 
sistema", Pero con ello queda una ambigüadad sobre lo que significa una y olfa 
cosa . El d iscurso teórico como e l filosófico tiende a se' tautológ ico. 

9) No es un conjunto de leyes causales, 95 una Interpretación con énlasfs en los ele
mentos normativos de los s istemas sociales. Aqulla critica viene del discurso posi· 
tivista cientlflCO. Si el funcionalismo pretende ser c:ienllflCO y no s6l0 una expresión 
retllrica de cienos sentidos de la vid .. social. necesita proponer leyes y 1'\0 sólo afir
mar que la vida !1st:! guiada por normas que son necesarias. Esta critica promoove 
a toda la reflexión funcionalista hacia otro nivel de construcción teórica, El tema en 
si mismo de las leyes causales en ciencias sociales es todo un asunto polémico. 

La crl1ica de la SocK¡logia F uncionat ista permite observar en mayor detalle la construc
ción de su discurso. Como puede observarse, el poder discursivo de esta comente 
est~ en su faci lidad para ser entendida y aplicada. El punto aqul es que fue m~s 
entendida y aplicada por los Intereses del slatu que. lo cual no la deslegitima de 
entrada. sólo la vuelve una propuesta histórica que tiene una trayectoria altema al 
mundo académico. Ésle es un tema que en si mismo vuelve a aparecer como muy 
interesante. Los actores contestatarios al sistema establecido en Estados Unidos 
podllan haber empleado al funcionalismo para su favor. pero no suced ió asl , esta 
SocioIogia se convirtió en el d iscurso de los defensores del stalu qua. Y. por otra 
parte, han existido formas d iscursivas que se fueron posicionando en la postura con
testataria muy representativas de las ideas y proyectos funciona listas. Es dacir, la 
Sociologla Funciona lista en si misma no es de derecha y podrla haber sido también 
de izquierda, pero la vida discursiva es una historia d istinta a la producción científica . 
Visto 9s1 el escenario, las connotaciones de cierto sentido polltico en los discursos 
con pretensiones c ientificas SOl1 casi un accidente hasta cierto punto . Lo que aqul se 
propone como tesis es que lo que sucede en sus usos no Justifica la desca lifICación 
teórica lotal de una propuesta , y ahi se muestra hasta dónde el campo académico no 
tiene independencia de otros campos como el polltloo u alfaS campos ideológ ico-<l is
cursivos. Y lo que produce está condicionado , ta situación podria ser otra s i hubiera 
una auténtica autoflOmla académica, 

111 . EL CAMPO ACADÉMI CO DE LA COMUNICACiÓN Y EL FUNCIONALlSMO 

3. 1. Sociología Funcionalista en Comunicación 

3.1.1. Comentario a la historia de un lugar común 

En el medio latinoamericano. cuando se nombra al funcionalismo se nombra a l 
demonio. Este gesto se ha vuelto tradición y como tat tuvo un principio en su conf¡-

r 



lII'JI'3d6n mltica. pudiendo taner su ron en su desmitiflcaci6n rellexjya. Todo tuvo un 
pmeipio y quizé el origen de esta historia sea la ignO(ancla y la falta de recursos 
illlalltieos y relle~ lvos para oombfar lo que sa es o lo que se quiere ser. Y éste 8$ 

el punto. La comunicación como diKiplina académica no exiatla hasta la d&cada 
de los sesen ta. pudiérldose afirmar qua In icia su desarrollo hacia la década de los 
ochenta. Los datos sobra las publicaciones durante esos aMs lo demuestran". 
Emonces, la situación es que hacJa los sesenta no habla ni tradlcl6n ni programa. 
En nUHtrocontinente. la CIESPAL" ensayó algo programátkxl a partir del periodis
mo. y d8f1tro de ese oficio, la Ifadiclón libefal critica , poslcóon6ndoS.fl dantro de ella 
<lit forma en extremo rápida la io:I&ologla da izquierda. Todo esto es parle de una 
l'óstorla &Un por ser escrita. Une de las consecuencias de esla situación es que 
todo lo QUe connotara a Estados Unidos lendia a Sf!f descalificado como de dare. 
cha, bufgué$. imperialista. capitalista o algo por el estilo. Y en el paquete venia la So
doIogla Funeionalista. la SocioIogle emergente. latinoamericana. militante . y com
prometida con la realidad y las luchas de los pueblos oprimidos del continen te. Dicho 
esto sin excesiva ironia, descal incaba por no ser manciSIa. y &1 medio académico 
de oomunlc3cl6n. carente de id&as propias. y subordinando en parle a las ciencias 
sociales. tomó como una verdad. un dogma. un referente básico para construir su 
l.Igar en el mundo univeNlllario y social. Las consecuencias &OIl muchas. La que 
mM importa resallar aqul es le inercia en la ignorancia del mundo sociológico al 
cual se tomaba de guia. repitiendo consignas y lugares comunes como si fue
rln propueSlas r;onceptuales y programas loolÍCO$ de construcción de la comun" 
caciOn ~mica. Todo liene una historia. y el mundo cambia. Lo que llama la 
atención as cuando no cambia, cuando no quiere cambiar. cuando se mantiene en 
una situaci6n como si nada hubiera cambiado. El campo acad6mlco da la comuni_ 
eacl6n latinoamericano en ocasiones muestra m<lS que un aparente rostro seme
janle e la Inmovilidad. 

I.3 llstoria de la SocloIogla funciooalista en el campo académico de la comunicaciOO 
IaIinoameric;Ino es central para entender lo que ha $do y lo que puede llegar a ser. 
El fe!ato se construirla como la conslIucti6n de una poslt.Q por negaci6n. no Sf!f 

eso que es indeseable. lratando de afirmar por complemento algo QUe si se quiere 
ser. lo deseable. Lo deseable en este ca$O es lo mandMa. El campo académico de 
la COIToIJnicaci6n se movió en este escenario por décadas y aun lub.tste esa confi
guración. El asunto es de licado. Nunca se entendi6 lo que era la propuesta funcio
naliila, 1610 ,e la desca lific6. no progres6 un programa de estu dios socioI6gicos de 
la COIToIJnicaci6n. el oficio y las practicas profesionales ClJbrle ron es.e posible interés 
y se sobfevivi6 conceptualmente con Un discurso de ~QUiefda que a veces parada 
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lomar Iorma Y en oeM~1'IH S8 ahogaba en llU desarliculaeiOn por fa"a de oficio en 
la con strucción de sistemas de conocimiento . El funcionalismo lB B6Io un senue lo. 
un refenmte de lucha IdeolOglca: lo que habla en el fondo era un deseo de hacer Iss 
cosas !)len y mejor, sin estudio. sin programas. Sin fundamentaclOn . Alluncionalisrno 
lo descalifICamos en el campo de la comunicac:i6n en Améóca latina cuando todo 
el mundo lo descalificaba, perdimos 18 opOOunldad de asumimos como parte de un 
movin'Oanlo sociológico general Y quedamos en La parte de atril, oe un rTIOYimienlO 
politice que tal vez triunJó. \al vez no. pero que en ningun caso se oeupó en la comu
nicaciOn como algo importante. 

3.1.2. Los antKede ntes del asunto en Estados Unidos 

El fundonalismo soclol6gioo nace 'f se desarrolla en Estados Unidos de Noneame
nea en los a.-.os cua~. dncuenta y &esenia. E$ avidente q .... elluncionalismo en 
comunicación tenga su cuna y su potonCieII desarrollo tambiérl In ese pals. PetO 
le Illstoria no es como podrla Imaginarse. El decir, si &1 funcionaIismo se inicia en 
los cuarenta y se desarrolla en los dncuenta. la lógica indica que el efecto en el 
campo académico de la comunicación seria. cuando menos. entre finales de los 
cuarenta y principios de los dncuenta. pIlfo no es asl. auoque si es 8Sl. ¿Cómo pue
de ser 8st01 La slnraz6n es muy sencilla: para Latinoam&rica. el fl.OlcionaU ... 
mo sociológico en COI'I'IUtlIeacibn es equlvaletlte a la historia de Esl¿t(jos Unidos en 
CXlmunicaci6n. porque todo lo desarrollado en aquel pa ls en ciencias sociales es /un
donalÍ$n1(l. Parece absufda la aseveradOn. pero con todo. Y qua sea asl. ésa es la 
historia o~cial de la comunicación norteamenearnl en América Latina. vía la lamada 
escuela critica y sus eoos. 

De esla manera. los antecedentes del funcionalismo en comunk:&cl6n en Estados 
Unido$ se ubican con Harold Lasswelt" ~ tu trabajo sobo'e propaganda 9!1 la Uni
versidad de Chit:ago en t927. reflexión sobre lo acontecido durante el ammque del 
ligio >OC Y la Primera Guerra Mundial. Si bien este asunto no tiene relación direcla con 
el ll.JncionalÍ$lTlO, si lo tiene con un programa que eSlá en el centro de las preocupa
ciones del campo acad6mieo de la comunicación. sobre todo en el profeslonat . los 
medios de difusi6n masiva y la propaganda que se puede producir a través de ellos. 
Esta será una preocupación que empieza entonces y continuar' a través de todo el 
siglo >oc . Incluido el gran fenómeno propagandlstico de la 5egunda Guerra Mundial. 

Lasswell represef1(¡1 ~ corriente de inveSligaciOn social que está frente a las 
coHial ltes oficiales dominantes de la llamada Escuela de Chicago primero ~ del fun
donalismo sociológico de Harvard despues. El representa a la Investigación empI
rlsta de kI social. No Inte resada en grandes teorizaciones ni en hegemonías dentro 
del campo académico. la escuela empinca se ocupa en obtener inlormaci6n y con 

- _,. I r "", l ' __ ", .... _ ..... ......- " ....... __ ""'_ 

.. I l i ........ __ .. E_~ 

• 



eIo construir eSql.lem;!ls de lo que sucede en el mundo sociaL Este MD.IeIe llega e 
Am6riea Latina confundida con la 5ocioIogla funcionallsta. que es tOOrlca. siendo qlJe 
el empirismo sobre todo esta ba!i.&do en una efocaz eplicaclOO de la metodologle de 
encuesta para registro y anatisls de informaci6n sobnIlo social. Este detalle tampoco 
pasa por alto en América Latina. la encuesta también salá dedarada de forma ofICial 
como portadora del virus del funcionalismo norteamer'Í<;<lrJO con todas las satanQa' 
ciones corre$pOrldientes. La confusión no podrla ser mayor. la ideoIogla lo aplana 
todo. desartioJla OJalquler cou41tejidad en un reduccionismo simplista o solamente 
simplón. 

Hay otro elemento qua t&mlina de desdibujaf las fronteras entra los asuntos meto
dológicos y ta6ricos de las posturas id~ógicas. los me<I;os de difusi6n. lasswell. 
experto en propaganda. es quien propone la imagen de la aguja hipodérmica en la 
relaci6n entre medios de difusión y La den1ocJ"acia norteamericana. La Imagen 
la construye como una metalfora que explicita la instrumentación de los medios como 
vehlaJlo para inducir elementos de aditudes Y valoras dernocr.lticoa en la 50Ciedad 
norteamericana de ptiooeipios del siglo lOt Esta imagen el tomada al pie de la letra 
por sus critioos latinoamericanos y no lalinoameneanos pera descalifICar la vislOn de 
los medios como todopoderosos ante la resistencia de las audiencias acl ivas y aller
nati'llas al poder que ellos. los crllicos. imaginaban haciendo frente 818 dominación 
capilatista. ~guesa e Imperialista de los medios. Por supuesto. la afim1ación des
califICada de la aguja hlpodérmioe se convierte en el centro de las burlas y ataques 
de ~ criticos a todo lo que pare~ca gringo. proveniente de Estados Unidos. y en unode 
los axiomas centrales da lo nombfado como lunc:IonaIismo en comunicación. La ima· 
gen es descontextualizada y no tiene relación con la Sociología Funcional ista ni con 
la elaboraci6rl de LassweU. 

Lo que si es un hecho es que el campo académicQ de la comunicación sa inaugu
ra en Ur>8 fecha que poode ser el 8110 1937 con la aparición da la publicacl6n The 
¡wblk; opiniorl qvarterly. El nacimiento del campo ati'Kiémloo de la 00municad6n en 
Estao:Io$ Unio;Ios no esü asociado de Iofma dired.8 ni indir8Cla oon la Escueta de 
Harvard y sus luchas por la hegemonla con Chicago en I ~ asociacl6n sociológica 
nacional de aquel pals. la histori~ as otra. dJstinta al lugar común. al mito del fUflCio. 
nalisrno e<1 cornunicaci6n de la escuela altlca latinoamericana. 

Harla falta un raconocimlenlo de la historia del campo académico da la comunlcacl6n 
en estados Unidos como el origen del campo académico de la comunicaciOn mun
dial. Y. por tanto. un relato da lo eoontecido qua tenga ma)lOl" precisi6n que el mito 
del /un(:;onalismo malo que todo lo encubre y todo lo explica. Es c<erto. ah i se inici6 
todo. hay mucho que pensar en lo qu.a hl~o qoo eiertos e<entiflcos flOI'Ieamer\canos 
pelctieoaol como necesario esla carropo da c:onoc:imiento cuando an Europa no hubo 
ningún interés en el as.unto por décadas o ;nclUs.o en la actualidad an algunos pal· 
se, nege~nioos. La estructura de nueslro campo académico latinoamericano esü 
calcada de la de EsIadoa Unido$ y deSpuM repudiada. Este pi'llCe'SO genealOgico es 
una taraa pendiente por axpllci1ar. estudiar y profund~. 
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l.1.l. Uo $oc:;ologia Furw::ionallna y la Comunicación 

Las gr3ndes relaeiones históricas, en el relato oficial. del CI'Impo !IC8(III!mioo de la QO

munlcaci6n y la SocioIogla FUI'lcionalista son dos. la po ill .. a es Cil5Í un icono dentro 
de la visión orlCial: la fig ura de PIllA Lazarsfeld; la seguOOa es de nuevo la rlQura de 
Lass""ell. Lo que t ienen en com(¡n estas dOS referencias son los medios de difusión. 
no la construcción funciona lista de la oomunicaci6n. para lo cual le antropologla brit.!l
nlea o los soci6logos funcion alistas tendrlan mucho más que d&clr. Paro ese peQlIB

no detalle no le interes6 al mundo aeaoemk:o de la comunieaelOn, lo únice imporlente 
para él tlan $ido los medOs. Y si elgo de la Socioiogla norteamericana ~ alusión 
a ellos. eso es lo único que intere$llba. 

l a:arsfeld es un soc:iók.>go que en el 1111'10 1938 trabaja en el Princelon Radio Plojed.. 
El asunto se cenlril en el uso intensivo de encuestas patl!I obt_ Informaci6n sobre 
las aucIiefleias de la radio. 5<J trabajo en este sentido no es te6rico. como en el CilSO 
de los fu l'lCionelistas de Harvard primero y Columbia después. !:Ies un representan
te de la llamada invesligacl6n administrativa. Es decir. una Investigación e la que lo 
(mico que le Interesa son los datos emplricos, no las grandes construcciones te6ri
CilI. En este sentido, su preocupaci6n es metodol6gica. y con ello Impacla a varias 
generaciones de investig.adores 'Oci I ss 8n Estados Unidos y su ár8<l de influencia. 
ineluicla Am6rica Latina"_ 

V dlll tlUBYO aparece l asswell. ahora en el ao'Io 1948, wando plopolloe su famosa 
frase de ¿Qu;én dice q~. ptXqul!Wllll8 quién Y con qul ef&CtO? La propuesta " 
dewip~va , ret6rica , de ........ SBfdlez inmaaJlada. Con ela se Inaugura un progra
ma de Investigación social que está vigente hasta la fed1 a en todo el mundo. Su 
aportación al estudio de 105 medios de difusión no tllrmlne ahl. también es el autor de 
la !ecMa funclona lista de los med ios, lo cual completa el programa de investigación 
con un marco de ubk:aci6n de los medios en La estructura social. LassW(!11 puede 
ser oon$lderado como uno de los grandes iniciadores en el estudio programático de 
los medios de difusi6n y tarnbi&n como uno de los primeros estur;llosos de aste tipo 
de comuniceci6n que YincuI6 su programil de trabajo con la SOCioIogla ~ 
lista. 

Después de estas dos págiflas ~1J$tres, el panOfama del relato oficial sobra la So
clologla FunOO1alista y la comunieeOlón e$t~ en entredicho. Lo que wcede es que 
se confunde de forma drastica los estudios sobre los medios en Estados Unidos con 
una corriente de pensamiento que toc6 s610 de lado a los madlos concentrándose 
en otros asuntos. V del otro lado, los estudiosos de los medios en ese pais tuvieron 
contacto con el runcionatlsmo. pero io vivieron más como un ambiente intelectual 
que como una perspectiva de ifaba;o y de análisis en algunos C8!1OS, en 0110$ no 
hay ninguna relaci6n . Por Iaflto. el Juicio que acompaflO a los estudios en comunl. 
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caci6n en América Latina durante ~arias dé<:adas sobre la identidad entre el pensa
miento norteamericano y el funciona lismo es cuanlo más un mito y cuanto menos 
sólo ignorancia unida a una fa lla de seriedad académica de consecuencias aun en 
curso. Bien, por una parte, la simplificación sirvió para que en cierto afán pedagó
gico elemental se redujera un mundo complejo a unas pocas imágenes, pero por 
otra esta ausencia de rigor académico sólo colaboró al mayor debilitamienlo de la 
refle.i~idad de un campo académico casi seco de imaginación leórica, 

Enl<:M'lCes , la obra de psicólogos como Kurt Lewin" y Cart Hovland" , con sus apor
taciones sobre elllder de opinión y el prOC(!so de persuasión antes y después de la 
Segunda Guerra Mundial, aparewn como parte del funcionalismo norteamericano, 
Nada más alejado de lo que sucedill, De nuevo el eSludio de los medios y el afilO 
reductor lo distorsiona lodo, En lugar de retomar a estos autores en sus trayectorias y 
sus conleXIOS académicos particulares, con lo que de riqueza conceplual esto podria 
aporta r, lo qoo se hace es una reduceilln que casi aparece absurda, En el caso de 
estos dos autores parece que el referente comun es un texto de Wilbur Schramm " , en 
donde el autar presenta una pequena historia de la investigación de la comunicación 
e-n Eslados Unidos, Esa historia sirvill después como compendio de la escue la nor
teamericana de la comunicación con el tllulo de funciona lista para mejor cata logarla_ 
Un discurso que aun hoy resuena en las au las de las escuelas de comunicación en 
oueslro continente. 

El recuento de la llamada escuela funcionalista de la comun icación continua con 
otros aulores que lo que lienen en comun es ser norteamericanos y esludiosos de 
Iosmedios de difusión, pero no el serfuncionalistas. Por ejemplo, Everett Rogers", el 
experto internacional en difusión de innovaciones en los sesenta; M. E. McCombs", 
que ~eg6 a la fama por su trabajo sobre la agenda-serring en los setenta; Blumer y 
Kalz ", con su propuesta de usos y gralificaciones en 1975. Esta ultima propuesta 
esta mas cercana al funcionalismo individual ista de la Antropologla , y en m~s de un 
senlido a la Psicología, que a la Sociologia Func:ionalista, Pero i9ual queda debajo 
de la misma etiqueta: es funcionalista. 
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3. 1.4. Conceptos 'J juidos ~slcos 

3.1.4. 1. Harold l asswell 

Por supuesto, el primer gran autor de propuestas funcionalistas en comunicación es 
lasswell. V el ano de su propuesta en este sentido es 1948. En esa propuesta apa· 
recen In dos aportaciones mayores a la investigación de los medios de difusión en 
todos los tlempoli. amtlas ya mencionadas antes; 

l . la f6rmula de ¿Quién dice QIM. porqué caflaI a Q,"n y con QW ~o? 
Esta /OrmIAa impIór:a al pIimer programa de Investigacl6n sobra medios de 
difusión propuesto con toda claridad en la historia de EStados UIIidos. El 
progl1W1\a induia UM pr&gunta <la investigación central por cada parte de la 
I6rmula y una linea de investigación que deriv¡¡ de ella. los cil'\CO subprogra· 
mas de investigación son: an~lisis del control, análisis de contenido. análisis 
de medios de comunicación, ané lisis de la audiencia y análisis de efectos. 
No hay nada Pil recido antes de ese momento. el programa sigue vigente 
haSla la fecha y en cierto sentido es el gran programa de investigaciÓfl so
bre medios en toda la hiSloria de la investigación académica en medios de 
difl,l$l6n. 

2. La segunda gran aporllloCi6n es la lectura funcional de los medios. que 
CXIIoca a Las.swell como al gran funcionalista de la cornunlcaciOn de toda la 
historia. l a propuo¡sta tarnbi6n es de una impecabilidad ImprftSionante. Las 
tres fUnQones básicas da los medios son: 

Primera. Vl{Jilancia del entorno, revelando todo lo que pueda amenaz¡¡r al 
atstema de valores del sistema. 

Seguflda. Acljvaci6n de la ratación de los partic:ipimtes del sistema sodal 
para responde< al entomo. 

Te«:era. La Irnnsmisión de la herencia social. 

Como puede apreciarse. la propuesta funcional de los medios se hace en un entorno 
de alerta por la Sagund¡¡ Guerra Mundial. recién conduida. Estamos entrando en la 
guerra fria , Las funciones son muy daras. observar si existe alguna amenaza. aler· 
tar a ta ~aci6n de su existencia y mantener la estruelllra de valoras de la cu llu l'll 
nacional. La ultima la firmarlan con gusto los sociólogos funcionallstas. que tenlan 
esta fundOO dedicada al sistema educativo. Las otras dos son muy sugerentes. Los 
t1"I6(!;os como lIuardianes de la~. y rntIs alla de la paz. del statu quo. y los medios 
como respuesta a los enemigos del statu qoo. del orden IOCiaI. Ambas fundones 
tambi6n 1$I3n en toIal consiSlencla con I¡¡ SocioIogIa Func:tonaliSla. 

Lo interesante empieza ahi. Eslas dos propuestas son el inicio programático de un 
ftmcionalismo en el estudio y la pr6ctlea de los medios da difusl6n, pero eso era s& 
el pnoopio. El programa funcionalista no avanza, no progresa del todo. Oespoos de 
Lasswell. hay poCO más que .enalar con esta daridact y consistencia conceplual. 



y al mismo tiempo también apareC<l el eSC<lnario de un funcionalismo por desarro
llar. Será hasta la aparición de Nik las Luhmann " que se ponga en consideración un 
clesarrollo superior de la propuesta lunciona lista bajo ta figura de aproximación sis
témica a los medios de difusibn. 

3.1.4.2. PCIUI Lazarsfeld 

La~arsfeld es el otro gran representante de la convergencia funcional ismo y comuni· 
C<lción. Junio con Robert K. Merton, desde la Universidad de CoJumbia. agrega una 
cuarta función a las tres de Lasswell dentro del maTCO funcional ista de Merton. 1m· 
pliC<lndo en ella los conceptos de disfunción y función manifiesta y latente. La cuarta 
/unción es la de entretenimiento. Los medios mantienen a la sociedad ocupada y 
e-stable gracias al entretenimiento. Cuando hay que alertarla. el entreten imiento se 
mocliflca : cuando hay que mantenerla tranquila. el entretenimiento se ajusta. Esta 
cuarta función completa el cuadro inicial de las funciones de los medios según un 
marco conceptual funcionalista. pero al mismo tiempo deja abierto el sellalamiento 
de mh funciones posibles. de un programa funcional ista para entender los medios. 

Lazarsleld Interviene en dos trabajos legendarios sobre los medios de difusión y 
su electo en las aud iencias. el prirntlro con Berelson y Gaudet" y el segundo con 
Katz" En ellos desarrolla un importante grupo de observaciones en re lacibn a lo 
que clespués se llamará recepción, Describe el efecto de los medios como algo que 
sólo puede darse en la recepción mediada por la presencia de un agente, elllder de 
opinión, el two steps f/ow. Y, por otra parte, enfatiza la importancia del grupo prima· 
rio para la recepción de medios en general y para el efecto de sus mensajes. Esto 
constituye un referente directo para toda la investigación de efectos de los medios 
en I<!s sigu ientes décadas y hasta la lecha. Klapper"'. airo de los grandes autores en 
e-sta linea, es parte de la genealogía de Lazarsfeld y su interas en los públicos, las 
audiencias y el más moderno enfoque de la recepción , 

3.1 .4.3. Charles Wri:!lht. La síntes is 

Wright es un autor que representa la sintesis del funcionat ismo en el estud io de tos 
medios de difusión. En Un art iculo dásico de 1960 propone lo que se denomina la 
pregunta slntesis de la investigación programática en medios de difusión desde 
la perspectiva tunclonalista. En esa pregunta Incluye tanto la propuesta de Lasswell 
oomo la de Lazarsfeld e induye el marco conooptua l de Merton en el modelo m~s 

• H .... l uhmann. oboga<Io _ en _"""V<> que fI'WOI'>O un;¡ po<S~. durO Y "",r..". <lo loo 
_ <Iodl...w., ""'"'''' <10 ''' __ ' '' ~ . ' , "" """,-"."""_"" ,._,",, de....,,, _ _ . 
PCoo Ber..tson 1GaOOet, _~'._. N .. , . 'loto, ,_ 
' Coo K .... "-""'"""",,, GIooooo. ,~~. 

~-'-'!>h KIapper, ",>1,,, de lInO de loo lIbroo "",,!f8/<>, en '" e" odio de el"""'" de los _ . __ '"' 1959. 
, ~h,.ta lo focha on so tesI. conIral <lo _los medios 00 inIIoJyen, ~. 



acabado a esa fecha de una propuesta teórico-sociológica funcionalista, La pregunta 
sintesis es la siguiente: ¿Cuátes son: 1) las funciones y 2) disfunciones, 3) mani
fiestas y 4) latentes de la masa comun icadas por medio de la 51 vigilancia (noticias). 
correlación (actividad editorial), 7) transmisión cultural. 8) entretenimiento para los 
sistemas 9) sociedad. 10) subgnJpos. 11) individual y 12) cultural? 

En la pregunta slntesis se encuentran todos los elementos previos enriquecidos con 
lo más aventajado de la aproximación sociológica luncionalista, Después de Wright, 
poco hay que agregar, Los sesenta fueron el momento de decadencia para la Socio
logia Funcional ista en Estados Unidos. nuevas corrientes aparecieron y los estructu
ralismos y subjet ivismos cubrieron el horizonte junto con la siempre vigente investi_ 
gación administrativa. La Investigación sobre medios de difusión continoo su camino 
en otros espacios conceptuales, como el difusionismo. América Latina estaba ama
neciendo en su campo académico de la comunicación CDr1 herencia del periodismo 
y del humanismo filosófico . u. dencia social empezó su camino con lentitud y pronto 
se acomodó en un lugar contestatario. polllico. propio de su marco periodlstico libe
ral. Y justo cuando el fundonalismo terminaba su época de oro, apareció como el 
enemigo conceptual a vencer cuando ya estaba vencido. 

IV_ LECTURA CRíTICA DE LA FUENTE 

4.1. Funcionalismo y estudios en medios de difusi6n masiva 

El luncionalismo sociológico tiene como objeto privilegiado a la sociedad en su tota
lidad, es una teorizaci6n sobre la sociedad en general, Con tal ambición. su mirada 
de inmediato, se dirige a la composici6n de ese objeto tan grande, sus partes, Y de 
inmediato, a la propuesta de relación entre esas partes y el todo. Es un planteamiento 
sencillo , Las partes son las instituciones. los lugares que ordenan el comportamien_ 
to y el sentido de lo social : la relación de esas instituciones con el todo es la imagen 
de la función: el resultado. todas las instituciones sociales son funcionales al todo 
social. De este poderoso y simple esquema derivan todos los demas componentes 
de su arquitectura conceptual, 

Es evidente que con un esquema tal los medios de difusión tuvieran de inmediato un 
lugar. son funciona les al desarrol lo del todo social. Pero el juicio no es de los soció
logos, que estaban más Interesados en el sistema cu ltural. en el sistema educativo, 
en el orden de la estructura social . en el sistema económico y la sustentabil idad. Los 
medios aparecen en la mira de tos estudiosos de la propaganda yla publiddad. sobre 
todo de los primeros. que miran en los medios los caminos más rápidos y seguros a 
la construcción de un consenso. y a partir de el, de un comportamiento colectivo a 
favor de la nación_ H~sta qué punto esta observación es funclonallsta o sólo sent ido 
común es pane de la pregunta por hacer en el an~lisis retrospectivo de lo sucedido_ 

y éste es en parte el nudo del asunto. La sociedad norteamericana del primer terdo 
de siglo fue acomodándose a una practicldad operativa eficaz que se hizo cultura, Al 
llegar el funcionalismo en los cuarenta , parecena que lo único que suce<lió es que 



18 puso en conceptos lo qua ya era Ufla forma incoI'porada del senlldo común. cómo 
entender a las diversa. !nsUt..ckmlls BOdeI" como panes de un movimiento gene
ral de construcci6n de una naci6n. muy sendllo , como panes que colaboran. Y de 
uta manera el juicio sobre lo que no colabora lIS automático. no el funciooal , no es 
dHeable. es un problema QIJe hay que resolver cuanto antes. Parecerla qua hay un 
tono en Hte juego discursivo de intolerancia. de e~dusión. pero no es asi. Tanto los 
aoci6Iogos funcionalistilS como los poIiücos y administradores oompaneros de eSla 
.,¡.¡. de construccibn de la gran n.aciOn noneamerieana lenlan una visión de inclusión 
rr'W.Iy grande. sablan QlIB 6se era el reto da la inmigración y la diversidad: pem al mis
me tiempo de-claraban de buena fe que el que no quisÍflla colaborar en ese proceso 
18 alendria a las consecuencias si actuaba de mala fe o que seria Integrado con 
ClJidaOO $i actuaba por ignorancia. por omisión o d istracd6n. Una ~isión que puede 
califlcarM Incluso de ingenua. de sana, de bien intencionada. 

En qu6 momento se 10IT1Ili6 el encan1o. ése es airo asunto pano el análisis de la 
Iii$toria de Estados Unidos. lo qua sucedió de hecho es que el pacto se rOlilpió y 
que la tan temida anomle se gene<alizO y aquel entu-siasmo optimista de creación 
yacclOn en pacifiCa y complementaria convivencia termin6. El funciona lismo se tuvo 
que complejizar por una pane. y por otra luvo que con~i~ir con ouas propuestas que 
lenlen un mayor IInfasis en la observación y comprensión da todos los fenOmenos 
emeroentas de uroa sociedad Que ya no era al mundo feliz que alguna vez se pens(¡ , 
Elle juicio parecer.o!o muy supacficial. pero no lo es. Mirar en felrospediva a aquella 
sodtdad de la primefa p¡wte del siglo xx en la naciente socIe<Iad moderna 110ft&
americana es ernociol>ilf1ta y apasionante. Imaginar por un momento que aquellos 
ciudadanos se comprometieran de forma colectiva a un proyecto y un estilo vida 
H Impresionante. El funcionatismo es s610 una de sus creaclonas. algO que quid 
ri pu&de ca lifocars-e de sustantivo. sólo un elemento más del mosaioo de un paoto 
lOdaI que de hecho 118 pretefldia funcional en la más econOmica de sus visiones . 
Peto hubo más. mudio """s. en aqueIo$ tiam¡)os. y de toda esa óive~idad creada 
lIiO:D la decadancia.1a critica generalizada a la SocioIogia FuncioNllista y al tipo da 
sociedad que entronizO. 

Por otra pane. el pensamiento en comunlcad6n masiva en Estados Unidos estuvo 
Ulmbitn 9uiado por la ra~6n práctica y a l optimismo liberal. Ése u el oonte~to ideo. 
I6glcoda la Mass Com munloiJll on Rese;oo,r;h y al llamado funeJor1a llsmo en oorrllml. 
CIICión . Pero la diferencia sustantiva 8f1tre loto estud;os en medios da difusión masiva 
y 111 Sociología FuneionllllsUl fue precisamenta que unos estaban interesados en los 
diIIos Y perfileS emplricos de los po.ib!io:::os Y audiencias y la oIrIi en la construcciOn 
de una gnm teorla abstracta de la sociedad. El contacto es sut~. mAs por ambiente 
soeiopoIitioo y en parte acadAmico que por programa da trabajo dentifioo . La afirma· 
ci6n de que poco o nada tuvieron en común es mAs una primere hlpOtes is de trabajo 
que una conclusión definiti~a. Si por una parte parece que la re laclOn e~idente fue 
Í'I$U$UIIl(:ial . por otra. IInle la no evidencia , habrla que hi lar más delgado. 

Lo. C8SO$ de Lasswell y latarsleld ya ptEl58ntados pueden 58r sulidef1le mueS1f8 
para iniciar una reconSlruceiOn da la asoeiac:i6n antre astudios an medios do dilu$iOn 
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y Sociologla Funcional;,!a, eso es un pnmer parameuo. Pero lo qua 51 debe qlledar 
w<o es que 18 asociaeiOn generalizada entre 9studios e<1 medios Y rvr.c;onali$l1\O es 
inexada. una distorsión llislOrica Y alléllitica, y sólo puede emeoderse. y hasta cief10 
punlO. en el $&1'10 de una supuesta lucha ideológica en donde todo lo que connotara 
a Estados Unidos era desealificable y por reducei6n eeon6mica imprecisa f...ertl de
rlOminado oomo funcionalismo. 

El puIlto as muy sutil. se partla en la wpuesta o real!ucha ideolOgica de que cuaI
quief afwmaci6n sobre los medios da difusión qua no condenara a los Intereses capI
talistas en $1.1 uso e instr\Jmentaci6n no podla ser aceptada y deberla ser rechazada 
y denunci~da como burguna y parte d&l discurso de la clase dominante. No habla 
lugar palra entender coo\edos ni precisiones dentro del discurso descalificado. No 
había lugar para buscar Infornlación y elementos anaIltic;os qtJo ayudaran a antender 
cómo operan y cómo afaClan los medios antes de lo' juicios ideo6Ogic:os_ Muy óifleiI 
pensar y menos dialogar en estas condiciones. Y a~, el mundo Iatlnoamerical'lO de 
la comunlcacion académica de izquierda perdió la riqueza da una propuesta teórica, 
sln <;ri~C<I, sólo oon descalificación. y perd ió la riqueu emphica de ~n programa de 
investigación que tenia mucho QUe aportar por ignortlrw:ia Y sin rel\e~iYidad a.cad6-

""". 
Mientras esto sucedía en América Lalina an los selenla y los ochenla. y en a1g~nas 
genealoglas has\<lla lecha. en los a/los c..arenta y cincuenta 106 estudios sobre tos 
efectos de los medios de difusión en Estados Unidos perdian tambléf1 la riqueu del 
desarrollo de la Sociok>gla f uncionalis4a norteamericana. Su gran dMcubrimiento 
filn los cincuenta de la importancia del grupo pfimario para la recepción proviene an 
mayor medida de los dalos empíricos que del dialogo IICIIdémioo con sus rontempo. 
rillneos. El interés dirllCto sobre la ponderación del poder de los medios en la cons· 
tr\Icci6n de -..ida sociat les configuraba un programa da lrabajo més hacia lo emplrico 
que hacia el dWogo te6rieo. Pero ésa es su hisklri<!l y poco a px:o fueron ganando 
ese dialogo y avanzando en su lfayec10ria espacializ.ada. Da ahl que sea dificil re
construir la relación entre lo académico teOlioo-general y los Inlereses punlualas de 
Investigaci6r1 empirica. Lazarsleld dialogó mucho con Marton: esto es algo que er 
mismo Menan menciona en su biografla. reoonodendo lo rnuc;ho que aprendió de 
esas coovertaCiones. Pero es una anoéc:dota. poro mis podemos saber a partir 
de los documentos pUblicos. No eran parte de un programa acaoémieo. aran com
paneros da edifICio en la Universidad de ColumbiB. ¿Cuánto milis sucadió? No lo 
sabemos con evidencia. " .. m asunlO de invesllgac;i6n hist6r\ca del periodo y quid 
los resultaóos de esa i~n arrojen más de una $OrJIresa. 

AsI. para enlende< y conocer mllslo que es la SocioIogla FunciOI'IaIista y sus posibles 
relaciones con la comunicación. hace falla una indagaei6n que vaya mH allá de los 
lugares comunes que se han repelido a lo largo de varias décadas a partir de los se
tenta. Y. por Olra pane. viene bien entenderel enlrentamlento ideológico entre la llama
da SocioIogla Critica. de eut\o marxisla. con lo entendido desde este escenario oomo 
SoaoIogla Funcionalista. s~uaci6n que puede resumirse en la oposidón enl!e Q)Il

meto y consenso que cacle l,IIla de eSle5 corrientes representaba en el imaginario 

r 
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disel.lrsivo de los aUlOnombrados crl\icos. E$lO$ dos lrentes de trebejo hisl6fico apa
reoen como necesarios para mejor comprender Jo que ha sido 8'1 mllrlOo del diSCUfSO 
acaclémico de la comunk;aeiOn en nuestrQ medio y sus relaciones con lo que suce· 
dla en otros espacios y l iempos. E ~plorar el escenario de la lucha ideológic<l y del 
desarrollo te6riccH::lenUfoeo $Qf1 tareas pare hoy, no ptJeden ser postergadas mb _. 
4.2. Sociologia y m~dlos de difusk)n masiva 

l8 'poca en que sllCede la historia de la relación entre la emergencia y decadencia de 
la SodoIogla Funcionalista y la aparici6n de los estudios sobre los medios de difusión 
y SU ef&do 6fl suS pUblico. es en si mi$lT1.ll particular. Durante ese m;"mo periodo, 
en Europa roo e)ÓSle un Int!!fés semejante en los medios de difusión en los apafllloa 
......,.,'oiew. La pegunta es por qué sucede esto. La historia de Estados Unidos de 
Naneamérica es peaJIiaor en muchos sentidos, incluyendo ésle que Interesa aqul. 

O\Irante Las VllimM dbdas del siglo "", "habla oosarl'Ollado un interés crecieme 
poi' la llamada opinión públ ica. IOste para<:1I ser el ¡¡nt9'C&dente que los cril icos :;8-

~al8n como el lugar de origen de las preguntas que los estudios sobm los medios 
en Norte~ se harlan unos al'oos o:Iespoés. Lo que aparecla ante s.u percepción 
re-'exjya eran 10$ rnovimIefltos sociales. la sociedad que no se esl8 quieta y se ma
riIiesta en la calle y ele diversas fonnas. Esto era un hecho. que teniendo algunos 
i!ItIIeeedentes conmovla a las mentes perspicaces del momento con preguntas que 
bln dirigiclas a la naturaleza del comportamiento colectivo y sobre la composicKm y 
" tatus de la sociedad. La quietud social es una forma qoo pt.lede mutar en cualquier 
momento hacia ag itacI6n y movimiento. ¿C6mo sucede esto? ¿Por qué sucede? 
~SlaS SO<1 sólo algunas ele las preguntas de aquellos pensadores sobre lo social del 

.... = 
Es parao:IOjioo que la pregunta por lo colectivo provenga del movimiento. de la rup
kili de! statu quo. Esta imagen no aparece en la Sociología Fundonalisla . que mila 
., movimiento con pre'erencli! en una ~a direeel6n. la qUII supuestamente tlll,.." la 
lOciedacl en su totalidad !le acuerdo a sus objetivos genera les. Lo que contravie
ne ese movimiento no es reconocido como aut~ntico movimiento social. sino como 
des'tlad6n!le1 movimiento legitimo. Su perspectiva. siendo entusiasta y vita lista. es 
eons&f\IOOora. En el otro lado hay una SOdoiogle en emerg.eneia que mira a estos 
"talidos sociales como pafle !lelliempo presente. como necesario y como compo
nII"I\e integral de la vicia contemporanea sin d,~s. Esta SOcidogia tarda
rf¡ en lomar forma aulÓroorna. s.u nacimiento se enla>:a con la POIitica Y adquiere Llna 
COM01aci6n de Izquierda. Esta situación conllierte a la mirada soeioI6gica sobre los 
movimientos en un pérrafo más da un man i~esto de propaganda para la revolucl6n 
o pOr lo menos para la deseslabilizaci6n induekla!le un sislllmB soda! estableddo. 
El pen$8miento soeioIOgico en cualquiera de los dos C3$O$ queda atrapaclo en la 
lIinIcIa poillica. en el <Ieseo de ao:i6n y roo !le reQexiOO y entenclimiento del mundo _. 

, 



La ECOrlQmia liberal y su optimismo se enfrentan al pesimismo critico derivado de la 
derrota y represión de los movimientos sociales emergentes del siglo XIX europeo. La 
Sociologia Funcionalisla es heredera en I1nea directa del optimismo de la Economla 
liberal. el esludio de la opinión pública es parte de la matriz de percepción y estudio 
de los movimientos sociales. y en ese sentido es también en principio la matriz de los 
estlKlios sobre los p .... bl icos y las audiencias de los medios de difusión. 

A la Sociologia Funcionalista no le interesan los comportamientos particulares empl
ricos de los actores. le interesa la arquitectura general de una teorla que dé cuenta 
de una sociedad que en abstracto es representati~a de lo que sucede en lo concreto. 
Ésa es la principal crltlca que se hace al pensamiento funcionalista sociol6gico. Y del 
otro lado tenemos a los estudios sobre los medios de difusión y su efecto en sus pú
blicos y audiencias_ Aqui el interés es el movimiento de lo concreto, la medlcr6n de lo 
que está sucediendo, la atenci6n al comportamiento concreto de los receptores con
cretos de los medios. El interés es por el movimiento de la vida social. por lo emer
gente. por lo coyuntural. No puede ser más distante la perspec1 iva de intereses. 

La atención al espacio público es un interés manifiesto de los estudios sobre au
diencias y públicos de los medios. La Comunicologla posible norteamericana está 
ocupada en el nacimiento de la sociedad de masas desde una perspectiva distinta a 
la europea. Allá, la poIitica lo atraviesa todo: acá. aparece cierta Independencia del 
objeto, independencia que seguirá su camino hasta tomar una forma relativamente 
aut6noma de las ciencias pollticas y sociales. Estamos hablando de los estudios 
sobre los medios dentro del campo académico de la comunicaci6n norteamericano. 
En Europa no se presentan condiciones similares de nacimiento y desarrollo de este 
campo de conocimiento, Incluso a la fecha en muchos paises europeos no exis
te como tal. El campo académico de la comunicac ión naca en Estados Unidos y nace 
con una vocación de independencia de las otras disciplinas sociales. En América 
Latina. la situación es paradój ica. Por una parte, el formato académico de la comu
nicación es Italdo de Estados Unidos, y por otra. no ~ene ciencias sociales en for
macilln en sentido estri cto. La ambigaedad y confusión son tales que lo .... nico que 
permite ponerlo en forma es la relación entre un periodismo libera l critico y la polilica 
más critiC<l. la contestataria. En los sesenta y setenta, esta política tiene un valor, es 
de Izquierda. El cuadro queda completo de esta manera denlto de ta hipótesis gene
ral que aqul se propone. 

Podriamos ar"mar que en América Latina la comun iC<lción como campo académico 
nace al mismo tiempo que las ciencias sociales: por tanto . tiene la oportunidad de 
convertirse en una disciplina gula del pensamiento sobre lo social . Pero no sucede 
asi . toma la figura de la forma académica más cerC<lna. y esa forma es la Sociología 
pomizada. que en alg .... n momento puede mularse de critica, en otros casos sólo es 
discurso humanlstico de diversas calidades y en otros sólo interes en el mercado y 
vaclo discursi~o. Nuestra estructura académica dependiente es el gran tel6n de toda 
esta historia , la posible autonomía de esa estructura puede ser el escenario del futu
ro de esta historia La Comunicologla posible es parte de esos mundos posibles. 



-
Aquí se rnooslra inleres~nle el asunto de la sociedad de masas en nuestros ambien
tes lat inoamericanos, asl como los temas asociados al espacio público y la política , 
yen particular. el gran lema, el de las re laciones entre las elites y las poblaciones 
a través de los madios. Todo esto con la agenda del siglo ~'x_ A esto se podrían 
agregar otros asuntos como la construcción de cludadanla y otros semejantes so
bre la diversidad, sobre la pluralidad, sobre la tolerancia , la convivencia. la coope
radOn. Siempre dentro de la agenda politica de la sociedad de masas emergente 
en el siglo x'" europeo y presente en el siglo Xx amencano. Lo que aparece como 
una gran necesidad es la mirada analltica sobre lo social, esa que la 5ooolO9la ha 
ensayado desde sus orígenes y que los estudios sobre los medios de difusión no 
han tomado mucho en cuenta. Ahl está una agenda pend iente, la relación entre la 
mirada sociológica y los medios de difusión. Pero también hay otra pos ible agenda 
pend iente , ta de una mirada comunicol6gica y los medios de difus ión. 

/>. principios del siglo xx, Wa lter Lippmann, un pensador sobre los medios en el na
ciente campo académico de la comunicación norteameoicano, sintetiza en mucho lo 
que ha sido la historia de aquel campo académico y el nuestro. "Es con frecuencia 
más importante actuar que comprender", Esto resume la guta de acción sobre la 
rellexi6n en la sociedad norteamericana, Ellos la s iguieron al pie de la letra hasta 
donde pudieron, En nuestro caso, tenemos una ruta extralla: por una parte, también 
hemos tenido un comportamiento guiado por la misma afirmación, pero sin la eficien
cia de ellos . El problema está en que nosotros si reflexionamos, pero s in conceptos 
claros, sin programa de pensamiento trabajado, s in rutas construidas desde el d iá
klgo en los conceptos. Es decir. no somos eflClentes y económicos al actuar y nos 
detenemos mucho en un tipo de pensamiento que es c ircular. dogmático, carente de 
creatividad e imaginaci6n. 

4. 3. Funclonal1smo y comunicación en México 

lahistoria del funcionalismo en comunicación en México es una historia en negat ivo. 
El campo académico de ta comun icaci6n no se ocupó de él en un senUdo producti
'/O con programas de investigación, con desarrollo teórico. sino con un discurso de 
descalificaci6n y de sospecha, Pero esta afirmación general tiene un matiz: el campo 
ólCadémico de la comunicación en México se ha ocupado poco del desarrollo con
ceptual y teórico en general, De este doble escenario es importante rescatar alguna --El funcionalismo fin comunicación aparece en México prácticamente de la nada con 
laaparici6n de dos textos: el primero, de Florence Toussaint "" en 1975, un pequello 
libro para el Programa Nadonal de Profesores de la ANUlES ". titulado Critica de la 
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Información de masas, y el segundo. de José Antonio Paoli " en 1977. Un libro de la 
colaeción SociologJa Conceptos de la editorial Edicol titulado Comunicación. Ambos 
editados en 13 ciudad de México. Sendos textos son pana de la construcción dellu
gar común sobre el funcionalismo en comun icación en México. 

Ambos textos llenen en común el proponer romo esquema general de las leortas 
de la comunicación al funcionalismo. al eslructuralismo y al mSfXisnlO. En ningu
no de los dos libros hay una ¡ustificaci6n" una argumentación qLJe fundamente esta 
triple construcción. Se presentan como un hocho. como algo acordado y del dominio 
públ ico. En el caso de Toussa inl, se trata de un libro construido a partir de un m6-
duio elaborado por un grupa de trabajo P<lra estudiantes de educación media. En el 
caso de Pool, se trata de un texto que forma parte de una colección sobre temas 
sociológicos en lm programa editorial para uni~ersitarios de ciencias sociales, En 
ninguno de los dos casos, por tanto, se trata da textos con pretensiones de organiza
ción de ronocimiento para altos estudios ni estén construidos como libros da laorta 
de la comunicación para carreras de comunicación uni~ersitarias. aunque la historia 
dice que ocuparon ese lugar y cumplieron con ese rol . El libro de Paoll es más largo, 
198 páginas contra 98 del libro de Toussaint. loquele permrte no sólo más elementos 
de información, sino e~presar con mayor extensión sus argumentos. 

Florence Toussaint organiza el capitulado sobre funcionalismo y comunicación a tra
vés de una lisia de autores representati~os: Paullazarsfeld, Wilbur Schramm, Ser
nald Berelson y David K. Serlo. Como nemos visto, ninguno de los tres es prop iamen
te un funciona lista, y en el caso de Berto, es más excéntrico, es un psicólogo fuera 
de cualqu ier asociación con la Sociologla Funcionalista. Aqui aparew con claridad el 
criterio de funcionalismo igual a norteamericano, 

Paol i, en su capitulo t~u l ado -Hacia una definición de lunclona lismo en comunicación-, 
incluye los siguienles puntos: las funciones y las insUtuciones, equ il ibrio y confl icto , 
la estructura social, la historia y el acercamiento al proceso de comun icación , lo 
interesante del asunto es que todos los puntos, sawo el último, pueden considerarse 
como una presentación sintética del funcionalismo sociológico; pero al relacionarlo 
con la comunicación en el último punto, el ejemplo que pone as la teorla matemática 
de la información de Shanon y Weaver, tom<lndo como referencia el esquema de la 
retórica de un mensaje, un emisor y un receptor citando a Wilbur Schramm. Ambas 
refereflCias están lejos de las propuestas funciona listas en los estudios de medkls en 
Estados Unidos. De nue~o , la fórmu la fUflCionalismo igual a norteamericano. 

En ambos casos, la I6rmula se reduce mb aún que la de luncionallsmo igual a 
norteamericano; se podria leer funcionallsmo igual a lo que representa y dice Wilb~ 
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Schnlmm. Este personaje nOOe .. merieano lue uno de los gratld" OIgilnizadores del 
eampo ae<I(I$mic:o de la oomunieaci6n en Eslado$ Unidos. NO" un pensador IunQo. 
naIisIa, pero si es un Il!pfeset'ltante de ta oaJpaa6n del campo noneamericano en lo, 
medios de difusión masiYa. LI f6rmula genefal sigue operando: funcionalismo Igual 
.. nOOaamericano. y el oomplemenlO es que si no es lunclonallsta-norteameric¡¡no, 
entonces es europeo eSlru(:turalis!a o marxista. El campo eeadémloo latinoaJlWri 
cano se ubicaba en la le~ra opción, la marxista, y estos dos autores en particular, 
Toussaint y P~i, también se ubicaban en esa opción: la ~ista. 

Pa<a el caso meKicano. el asunto de la asoclaciOn al marxi$lTlO es muy claro en un 
sentido hisl6rico. Despué-s del YSeflla y ocho Y la Plaza de las Tr" Culturas. el 
l1'IJI1do académico me~icano cambió. Uno de los efedos fue que la Universidad Na
eioneI Autórooma de México se ahnt6 en ciertas posiciones de itquóMda. El porqué 
~ esto es OIra larga histoo1a. El aSl,lnto es que el ca$O de la Facullad de Cien
cias PoIltlcas y Sociale-s es un fen6m&no que subsiste hasta la fecha y las ciencias 
pollticas y sociales representadas por la UNA M tuvieron una fuel'1e hegemonla en la 
cioJdad de México y en et resto del puls. Cuando la comunlcaek!ln har:e sus primeros 
&n$8)'Os de teortzacl6n académica. el espacio de reflexión sobre lo social es marxista 
y el espacio intelectual en general también lo es. El mundo ecadémico de la comu
nk:adón, por consiguiente. tenia que ser milf)(isla si sus Ildeles "laban asociados al 
movimiento intelectual con e$8 po&Iul1l. Y eso fue lo que .uoedl6. 

Otro elemenlo que oompleme,,16 la situación fue la migración a México de Inleteo
l..ales sudamericanos con pOSturas de izquierda que hablan sido expulsados de sus 
p3lses por el momento de endurecimiento de las dictaduras potltlcas, sobre todo en 
el cono sur. La situación no pod la ser más marxista. Esla oleada de emigrantes tuvo 
un efecto defin itivo en aquellas décadas da los sesenta a loa ochenta. Sin oontaroon 
el efecto en Latinoamérica de la revolución cubana en los cineuenta y los sucesillo$ 
movimientos de lucha oontl1l las óiclOOuras de divel1Kl tipo que se veriflCM)ll en 
aq...alos al'los I18sta llegar a la situeción de democracia electoral que se vive hoy dla. 
Pefo aquel ambiente de lucha contra elllstema delennlnó a buena parta det pansa
miento socioIó9ioo en ArMrica LItina y en Mérlco en particular. Quede'¡ poco aspaeio 
parilla relleri6n tranquila y mesurada sobre el pensamiento sociológico proveniente 
00 E.tado$ Unidos senala~ como responsables dlreclo. o Indirectos de la situa
ción Inestable en el resto del continente. En estas circunstancias. el funcional ismo 
en comunicación o cualquier otra propuesta que l legara de Estados Unidos y que no 
luviera oonnotaci6n de ~quierda estaba condenada a caer en el estigma. 

Uno de los eplgonos de todM est.H s~uaciones fue Armand Mattetart un prolelOl" 
batga que lIeg6 a Chile a trabajar en el proyecto del presidente salvador Allende. el 
pret.idente rMrtir del sociali$lTlO. '1 que desde Chile primen) Y <le$pués desde w;¡l. 

quóer otra palie se transformó en una especie de gunJ teórico de la comunlcaa6n 
para todo el continenla oon inclinaciones de izquierda. "'Ilue la pel1Klnaliz.ación mis
ma del discurso da izquierda en comunicación '1 un perSOnaje clave en la cread601 y 
rerorzamienlO del mito da la fórmula runcionalismo igual a noneamerlcano". 
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En México. la personalidad de Manelan tuvo su endave en la Universidad Aut6no. 
ma MetroPQIitall3 Xochimilco _ Héctor Schmucler. profesor argentino que lIeg6 en el 
oleeje del exi lio y autoaxilio sudamericano. IIder del grupo fundador de la carrera de 
comun icad6n en aquella universidad en 1974. promovió a Matle lart y a la fórmula 
luncionalismo igual a norteamericano desde el au la y su revista Com..,nicación y C..,I
t..,ra. una de la primeras publicaciones en comunicación del país, revista que llegó del 
Sur y después regrero a él. 

Fuera de este contexto, rolo las universidades privadas fundadoras del campo tuvie
ron aJgun interés en lo norteamericano y en el funciona lismo, Alg..,nos profesores de 
la Universidad Iberoamericana de la dudad de México y de la Universidad An~huac, 
también en la ciudad de México. promovieron un espacio académico y conceptual 
más allá del maIJ,;smo, eSlo en pane por ser ex al..,mnos de universidades norteame
ricanas. De todos el los. Joseph Rota y Rubén Jara fueron los más sobresa lientes, 
ambos doctores en comunlcad6n por la Universidad de Michigan. Pero una golon
drina no haca verano: el primero sali6 pronto del pais y trabaja desde hace d&cadas 
en Estados Unidos y el seg..,ndo sal i6 de la vida académica y trabaja desde hace 
anos en una empresa privada de investigación de mercados. Ninguno de los dos 
era func:ionalista de formación, ambos fueron atacados por ser tuncionallstas, es 
decir. haber est..,diado en Estados Unidos. Fueron vencidos sin presentar gran lucha 
El los eran sólo académicos detendiendo srtuaciones académicas de investigación y 
teorización y los vencedores proclamaron s.., triunfo a los cuatro vientos. El campo 
académico de la comunicación en México no sería ¡..,ncionalista y norteamericano. 
sino marxista y latinoamericano. 

4.4. Prospectlva general 

La primera imagen del funciona lismo es el pasado. Hablar de él es hacer referencia 
a lo que suced i6. a lo que pasó, a lo que hemos escuchado que dicen que alguien 
supo, El mundo académico de la comunicaci6n actual no tiene de momento un lugar 
pala el funcionalismo en el presente. Pero esta sit..,aci6n puede cambiar, El camino 
por recorrer de los oficios y las prácticas a los conceptos y las representaciones 
socia les sisteméticamente construidas es aún largo y prospecta un gran futuro de 
trabajo y reconstrucción del pasado hacia adelante. 

Hay algunas noticias act..,ales relacionadas con el funcionalislT\O en algún sentido. La 
más evidente es la emergenóa de la figura del sociólogo Niklas Luhmann. que con su 
pensamiento sistémico asociado a la comunicación despierta curiosidad por una par
te y algo de distancia por las dincullades en s.., leClllra y comprensión. pero actualiza 
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