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La sociedad contemporánea está saturada de mensajes y, en lo que corresponde al diseño y la
comunicación visual encuentra una Iimitante en cuanto a la sobreofertada impartición de carreras tanto
profesionales como técnicas referentes al ámbito del diseño gráfico, por lo que el ejercicio de esta
profesión se vuelve cada vez más dificil desde el punto de vista que muchas veces se desvirtúa la
labor aunada a la carencia de una formación lo suficientemente sólida que responda al carácter
profesional de la misma y la manera en cómo se va a vincular tal ejercicio con la sociedad a la que en
última instancia estamos dirigidos.

Tal sobresaturación de mensajes, cuya producción varía en proporción con la diversidad de
productores y formación de los mismos, trae dos consecuencias evidentes, la primera está en relación
con la capacidad de recepción e injerencia que estos puedan tener con el público al que están dirigidos,
es decir la permeabilidad que puedan tener dentro de la sociedad . El segundo aspecto , versa en la
conformación misma de los mensajes o más en particular los constructos derivados del quehacer
profesional, es decir, bajo que condiciones y condicionantes son elaborados y cuáles son las
determinantes e implicaciones insertas en la elaboración, distribución y recepción de los mismos.

Es por eso que considero pertinente realizar un análisis a conciencia respecto a la producción
e inserción del diseño dentro de la sociedad a partirde distinguir las posibles maneras de su conformación
desde el plano social; identificar y evaluar las concepciones generalizadas en lo que respecta a este
campo, con la intención , de provocar en el disefiador y comunicador visual una actitud reflexiva y
anaHticacon respecto a su quehacer.

Se sabe que todo concepto del disefio se fundamenta en el raciocinio, donde el pensamiento
se mueve de un concepto a otro: vinculando un juicio con otro.Así todo concepto de diseno es discursivo
en cuanto se forma uniendo indicios y objetos ya conocidos , existentes o imaginarios para comunicar
y hacerse comprensible. Sin embargo, considero que esta visión que pareciera ser cierta en su totalidad
con respecto a la labor del diseno, deja de lado muchos puntos que se derivan del acto de comunicar
y de hacerse comprensible ante una sociedad en constante movimiento y con las relaciones que se
derivan de ella. Umita la constante conformación del discurso del diseno desde el punto de vista que
cierra el camino al no cuestionamiento y por lo tanto la resignificación entre otras cosas que se
desprenden de las constantes transformaciones del proceso mismo del diseño en especial cuando se
quiere insertar al plano social, el cuál esta plagado de una multiplicidad de interacciones que no se
pueden o no se deben abordar con criterios inamovibles, generalizados, intuitivos, o globalizantes, ya
que las exigencias del conglomerado social requieren otro tipo de actitud menos reduccionista, más
critica y anaJitica, ante el continuo movimiento del universo social. Una visión que tome conciencia a
cabalidad de las interacciones y relaciones que se desprenden de la sociedad, para finalmente, ejercer
una labor acorde a los requerimientos de la misma y lograr la inserción adecuada a través de vehículos
de comunicación que aporten, respondan, se adecuen y sean afines a las necesidades propias de la
sociedad de la que el diseñador forma parte.

Entonces, los distintos lenguajes de los que se debe valer el diseño y la comunicación visual,
deben contemplar el hecho de que tienen determinadascaracterísticasporsu pertinenciaa una formación
social, desde la cuál hay que comprenderlos y buscar interacciones. Lo que no significa descartar sus
conformaciones específicas ni su autonomía relativa.

Unos de los aspectos que quiero resaltar en este trabajo es que no hay una relación mecánica
entre las caracteristicas generales de una formación social y la totalidad de los mensajes. Muchas
veces las causas se encuentran en otras formaciones sociales , en relaciones de dependencia, de
apego ciego a lo extranjero, a la dominación que ejerce un discurso identificado por su conformación
como autoritario.
La autonomía relativa no es de los mensajes sino de quienes los elaboran y reciben. Todacomunicación



es un proceso vMdo por hombres y no por mensajes o constructos en sí.

Por lo tanto el objetivo general de este trabajo se centra en el análisisde la conformación del diseno, tomando en
cuenta la constitución misma del contexto social, las implicaciones contenidas en este, las formas de operación y
la multiplicidad de aspectos que se desprenden de las interacciones de los individuos pertenecientes a contextos
sociales especíñcos.Factoresque influyendirectamenteen la conformaciónmismade los constructos del disenoy la
comunicación visualy lograr una inserción que respondaa las necesidadesdel conglomeradosocial.

Para lo cual el contenido de este trabajo se desarrolla de la siguiente forma:

Definir el concepto de ideologra y sus implicaciones en las dinámicas sociales.
Abordar los productos del diseño, y al diseñador mismo, desde la panorámica social.
Identificar las múltiples conformaciones de mensajes y lenguajes utilizados por el diseno desde lo que se
entiende por pertinencia a la estructuración social.
Analizar el diseño y la comunicación visual insertadosen una perspectivaen la que fungen como reforzadores
de un esquema social determinado, intencionadoy correspondiente al mantenimientodel orden social vigente;
y cómo el diseno adquiere su función y pertinencia.
Ofrecer una visión más amplia, donde el diseno contemple la multifactoriedad constitutivadel universo social
para así poder insertarse de manera adecuada y responder a los requerimientos que se desprenden de los
constantes cambios en la conformación de la sociedad.



1.1 ANTECEDENTES

Para los fines de este trabajo considero importante, empezar con un breve recorrido por las
implicaciones que, a lo largo de la historia, se le atribuyen al término ldeoloqla.

El término fdeofogfa fue creadopor Destutde Tracy(1796) paradescribirsu proyectoque generarla una
nuevaciencia (cienciade las ideas), que se relacionaria con el análisissistemático de las sensaciones,
con su gestación, combinación y consecuencias (1). La ideologfaes en estaprimeraépoca un camino
hacia el conocimiento del hombre. Para Destutde Tracy, "esta ciencia investiga como se originany
forman las ideas". Sólamenteel constante reducir las ideasa lassensaciones que las condicionan,
garantizaaquellacertezaque es indispensable para construirla cienciade la naturaleza y el hombre."(2)

Por mediode uncuidadoso análisisde lasideasy lassensaciones, lakíeoloqla permitirra comprender
la naturalezahumana ya partirde ello posibilitaría que se organizára el orden político y social de acuerdo
con las necesidades y aspiraciones de los seres humanos. La ideologra situarlaa las cienciasmorales y
políticas sobre una base firme y las librarra de erroresy del "prejuicio"; todo ello fe de la ilustración que de
Tracyheredóde CondilJac y Bacon.

Si bien Destut deTracy, contempló la posibilidad de extender laciencia delasideas a la
esfera social y política, la mayor parte desuscontribuciones se relacionaron conel análisis
de lasfacultades intelectuales, de lasformas de experiencia y de losaspectos de la lógica y
de la gramática. (3)

Los ideólogos como De Tracy, y el nacimientodel término, se inscriben en un contextohistórico
social marcado por el ascensode Napoleón Bonaparteal poder. En este orden Napoleón se inspiróen
algunasideasplanteadas por los ideólogospara redactarunanuevaconstitución, compensando a algunos
miembros dellnstitut, con puestos pollticos lucrativos. Con todo, al mismo tiempo desconfiaba de ellos
debido a su afiliación republicana, lo cual significaba una amenaza a sus interesesautocráticos. Por este
motivo Napoleónempiezaa utilizarel términode maneradespectiva, al llamarideólogosa los"doctrinarios",
ridiculizó las pretensiones de la ideologra, pues en la opinión de Napoleón, era una doctrinaespeculativa
abstracta, que estabadivorciadade las realidadesdel poder polltico.

"Los ideólogos de esta primera época creían enel poder delarazón y elconocimiento
para llevar al hombre a un estado de perfección social. A medidaque Bonaparte renunció a
laslibertades democrático überalesdelarevolución, seagudizó lapugna entre ély losideólogos.
A partir deese momento, losideólogos empezaronaseracusados detodos losmales politice-
sociales de Francia." (4) .

La ldeoloqla como se concibió en primera instancia, obviamente no pudo mantener su esencia
debidoa los procesoshistóricosocialesque sedieron en la época, pues aunqueposteriormenteabdicara
Napoleón, con el advenimiento de la dinastía borbónica, el término ideologla se había transformado ,
comenzó a cambiar el sentido y la referencia del término. La ideoloqía como ciencia positivay superior
digna del mas alto respeto,poco a poco cedió el paso a una ldeoloqía como ideas abstractase ilusorias,
solo digna de burlas y desdén.

Loqueresulta rescatable delproyecto deDeTracy radica enelhecho dequeelproyecto
pone derelieve lascondiciones enlasqueemergió ycomenzó suintrincada historia el concepto
deideologla Elconcepto surgió como parte delintentopordesarrollar losideales delailustración
en el contexto de los levantamientos politicos y sociales que marcaron el nacimiento de las
sociedades modernas. (5)

Para fines de la concepción que se tiene hoy en dta con respecto al concepto de ideologla, lo
postuladopor DeTracyresulta inoperante debidoa que evidentemente está relacionado con los idealesde

(1) '0omps~n~ J.• "Ideologia y cultura moderna ", Uam Xochimtlco; México 1993. p. 32 (1) Careaga G. ':Hi/os y fantaslas de la clase media en México ", Ed. ~
Oc éano, México 1983. p. 22 (3) Thompson J.• ibidem;p. 21 (4) Careaga G. ibidem., p. 23 (5) ThompsonJ..lbidem: p. 36 ...a



la ilustración, particularmente con los idealesde la comprensiónracionaldel mundo y la autodeterminación
racionalde losseres humanos.El fracasode estosprimerosideólogosradicaen el hechode no explicarse
el conocimientoen términos histórico sociales.

'Podernos decir quelaideología tuvo ensusorigenes históricos pretensiones científicas.
Esdecir, acabar con losprejuicios y lasfalsas ideas, pero en la medida enquenoseconectó
con los procesos histórico sociales, esta ideologia devino en unacategoria mistificadora. Ya
noeraunaforma de expresar ideas racionales, sinouna justificaciónde unaclase y ungrupo
social.· (6)

1.2 DEFINICiÓN.

Posteriormente a esta etapa, Marx retoma el término ideologia y se empieza a aclarar la concepción
de ésta.

A partir de Marx se empezaron a descubrir lasrelaciones entre lasideas y la estructura
de losmodos y lasrelaciones de producción, no sólo entérminos psicológicos y sensoriales,
sinosobre todoen términos históricos, políticos y económicos. (7)

Marx afirmó la dependencia de lascreencias religiosas, filosóficas, politicas y morales,
de las relaciones de producción y del trabajo, tal como se constituye en toda fase histórica
económica (Materialismo histórico).Ahora bien porideología seentiende para el caso alconjunto
de esas creencias encuanto notienen otravalidez quela de expresar unadeterminada fase
de los interesesque prevalecen en cada fase de estas relaciones. (8)

Es relevante que el conjunto de estas creencias se califiquen como un encubrimiento de la
realidad.

Se añade a esta concepción el calificativo de epifenoménica, ya que considera la ideologia
como proveniente y dependiente de las condiciones económicas y de las relaciones de clase de la
producción.

"Según la concepción epifenoménica, la ideologfa es unsistema de ideas queexpresa
losintereses de la clase dominante, pero querepresenta de manera ilusoria lasrelaciones de
clase.·(9)

Aqui la ideologia es un sistema de ideas que expresa los intereses de la clase dominante en el
sentido de que estas ideas se desprenden del anhelo de dicha clase por asegurar y mantener su
posición hegemónica. Sin embargo la ideologia representa las relaciones de clase de una manera
ilusoria al no contemplar con exactitud la naturaleza y las posiciones relativas de las clases implicadas;
antes bien, falsean las relaciones de modo que coincidan con los intereses de la clase dominante.

Marx también deja implicita una visión calificada por Thompson como latente al concebir a la
ideologia como: •...un sistema de representaciones que sirve para mantener las relaciones existentes de
dominación de clase al orientar a los individuos hacia el pasado másquehacia elfuturo, o hacia las imágenes o
ideales queocultaban las relaciones de clase y se apartan de la búsqueda colectiva del cambio social". (10)

Thompson la califica como latente ya que Marx no aplica el término ideologra en los contextos
dondesurge estaconcepción. Habla en cambiode "ilusiones' e "ideas fijas' de supersticionesy prejuicios.
Son fenómenos que Marx describió sin nombrar.

Otro aspecto interesante en cuanto a la segunda razón por la cual Thompson se refiere a esta
concepción como latente, es por que se refiere a una serie de fenómenos que no encajan con nitidez

(6) Careaga GJbidem.. p. 25 (7) Ibid., p. 26 (8) NicolaA.• "Diccionario de ftlosofio " FCE.2a. ed... Méx ica 1974, p. 644 (9) Thompson J.•• Ibidem., p. 41 ~
(lO)/bid.,p.45 -11



en el marco teórico descrito por Marx. Los fenómenos a los que alude la concepción latente de la
ideologfa no son nada más epifenómenos de las condiciones económicas y de las relaciones de clase;
más bien son construcciones simbólicas que poseen ciertogrado de autonomía y eficacia. Constituyen
sfmbolos y consignas, costumbres y tradiciones que mueven o contienen a la gente que la impulsan o
limitande tal manera que no se puedenpensar estasconstruccionessimbólicascomo sólo determinadas
o totalmente explicadas por las condiciones económicas de producción.

La concepción latente de la ideologfa llama la atenciónpor el hechode quese pueden mantener
las relaciones sociales y frenar el cambio social mediante la prevalencia o la difusión de las
construcciones simbólicas. Dirige la atención hacia lo que se podria describir como un proceso de
conservación social dentro de una sociedad que experimenta un cambio social sin precedentes.

Para retomar la idea inicial con respecto al enfoque Marxistasobre la ideologfa, Careaga
señala que:

"Entérminos generales sepuede decir queelconcepto de ideologla aparece en Marx
como una forma de mistificación y ocultamiento de la realidad como el resultado de una
división deltrabajo dela lucha declases y de la historia como un poder extraño", (11)

Después de Marx, la explicación empirica y teórica de las ideologias se convirtió en una mera
repetición de lo dicho por él.

Posteriormente, desde otro punto de vista,aparece Karl Mannheim cuya contribuciónse aboca
al desarrollo de la categorfa ideológica,

Mannheim distingue un concepto particular y un concepto universal de la ideologfa. Se entiende
por ella, en el sentido particular, "al conjunto de las imitaciones mas o menos deliberadas de una
situación real, con cuyo exacto conocimiento contrastan los intereses de que se sostiene la ideologfa
misma-o En este sentido más general se entiende por ideologia "la visióntotal del mundo, de un grupo
humano o de una clase social, por ejemplo". El análisis de la ideologfa en el primer sentido debe
hacerse, según Mannheim, en el plano psicológico. El análisis de la ideologia en el segundo sentido
debe hacerse en el plano sociológico. En ambos casos la ideologia es, según Mannheim, la idea que
es capaz de insertarse en la situación, de dominarla y adaptársela. "Lasideologlas -dice- son las ideas que
trascienden lasituación y quenunca selograron,dehecho realizar sucontenidovirtual. Aunque a menudo seconvierten
enlosmotivos bien intencionados de laconduela del ináviduo, cuando selasaplica enlapráctica sesuelen deformarsu
sentido.. (12)

Mannheim también concibe a la ideologia como mistificación.Thompsonseñalaquelasaportaciones
de Mannheim se enfocan en doscaracterlsticas: eldesacuerdo y la irrealizatilidad, lo queesta descripción hecha por
Mannheim pasaporaltoesel fenómeno deladominación. Enlosescritos de Marx, elconcepto deideologla sevinculaba
con la noción dedominación, enelsentido dequelas ideas o representaciones constitutivas delaideologla seentretejen
de alguna manera -ya sea al expresarlas, falsearlas o sostenerlas- con las relaciones dedominación de clase. (13)

Hacer énfasisen este enfoque,conduce a que el análisisde la ideologlase asociaprincipalmente
con las maneras en las que las formas simbólicas se intersectan con las relaciones de poder. Por lo
tanto "estudiar la ideologia es estudiar las maneras en lasqueelsignificado sirve para establecer y sostener las
relaciones de dominación"(14). Y como el autor explica: los fenómenos ideológicos son fenómenos
significativosen la medida en que sirven,en circunstanciassocio-históricasparticulares,para establecer
y sostener las relaciones de dominación.

Esta afirmación parte de lo que se deja como precedente al mencionar la concepción latente
de Marx. Sin embargo abarca mas allá de lo que propone Marx, ya que éste únicamente contempla
que el sostener las relaciones de poder está determinada por las relaciones de dominación y

(11)Careaga G,op. eit., p. 29 (lZ) Nicola A; op. cit., p. 645 (13) Thompson J., op. cit., p. 57 (U ) lbi d... p. 6/



(15) ¡bid. p. 61

subordinación de clases, producto de la desigualdad y explotación de las sociedades humanas en
general y de las capitalistas en particular.

Asf se amplfan los criterios de dominación, al observar que las relaciones de clase sólo son una
forma de dominación y subordinación, al pasar por alto la importancia de las relaciones entre los sexos,
gruposétnicos, entre los individuos y el estado, entreestados-nación y los bloquesde estados-naci6n.

Mas adelante Thompson nos menciona que:
al estudiar la ideologla, podemos interesamos en las maneras en que el significado

sostienen las relaciones de dominación de clase, pero también podemos preocuparnos por
otros tipos de dominación tales como las relaciones sociales estructuradas entre hombres y
mujeres, entre un grupo étnico y otro o entre los estados-nación hegemónicos y aquellos
ubicados en los márgenes de un sistema global. (15)

Otro aspecto interesante en la propuesta de Thompson se encuentra contenido en los cinco
modos generales ante los cuales opera la ideologia y se enuncian a continuación: (A)LEGmMAClÓN,
(S)SlMULAClÓN, (e)UNJFlCAClóN, (o) FRAGMENTACIÓN y (E) COSIFICACIÓN. Talesmodos no son las únicasmaneras
en que opera la ideologfa, o que operan de manera independiente, sino que tales modos se pueden
traslapar y reforzar unos con otros, y la ideologfa puede, en circunstancias especiales, operar de otras
maneras.

Estosmodos se explicanpor medio de las estrategiasque cada unotiene inmersas. Por ejemplo
en el casode la (A)LEGmMAClÓNse encuentran: la racionalizaci6n, la universalizaci6n y la naffativizaci6n.
Donde por racionalizaci6n se entiende que el productor de la forma simbólica produce una cadena de
razonamientos que buscan defender o justificar un conjunto de relaciones o de institucionessociales,
y por medio de ello persuadir a un público que es digno de apoyo. La universalizaci6n funciona a partir
de los arreglos institucionales que sirven a los intereses de algunos individuos y que se representan
como sisirvierana los interesescomunes,talesarreglosse consideranen principios abiertoso cualquiera
que tenga la capacidad y la inclinación para triunfar dentro de ellos . En la narrativizaci6n, las
reclamaciones se insertan en historiasque recuentan el pasado y que tratan el presente como parte de
una tradición inmemorial y apreciada.

La (S)SlMULAClÓN, se apoya en las estrategiasde sustituci6n, eufemización Ytropo. La sustituci6n
es la estrategia donde un término que comúnmente se usa para referirse a un objeto o individuo se
emplea para referirse a otro, yen consecuencia las connotaciones positivaso negativasdel término se
transfieren al otro objeto o individuo. La eufemizaci6n, es donde las acciones, institucioneso relaciones
sociales se describen o redescriben en términos que generan una valoración positiva, por ejemplo
cuando a una supresión violenta de una protestase describe como "la restauracióndel orden". El tropo
se conforma de un conjunto de estrategias, donde por tropo el autor se refiere al uso figurado del
lenguaje o más en general, de las formas simbólicas. Entre las formas más comunes de tropo se
encuentran la SINÉCDOQUE, la METONÍMIA y la METÁFORA, todas usadas para disimular las relaciones de
dominación. Asf, la SINÉCDOQUE implica la combinación semántica de la parte y del todo. Esta técnica
puede disimular las relaciones entre las colectividadesysus partes, entre grupos particulares yformas
polfticas y sociales más amplias. La METONiMIA implica el uso de un término que representa un atributo,
una caracterfstica adjunta o añn a algo para referirse a la cosa misma, aunque no existauna relación
necesaria entre el término y aquello a lo que se pueda estar referido uno. La METÁFORA entraña la
aplicación de un término o la frase a un objeto o una acción al cual no se aplica literalmente. Las
expresiones metafóricas establecen una tensión en una oración al combinar términos extrafdos de
diferentes campos semánticos, tensión que, si tiene éxito,genera un sentido nuevo y duradero.

El tercer modo de operación de la ideologla, es la (e) UNIFICACIÓN, la cual contempla las



estrategias de estandarizaci6n, simbolizaci6n de unidad. En la estandarizaci6n las formas simbólicas
se adaptan a un marco de referencia estándar que se promueve como la base aceptable y común del
intercambio simbólico. La simbolizaci6n de unidad implica la construcción de símbolos de unidad, de
identidad colectiva e identificación, que se difunden de un grupo o una pluralidad de grupos.

El cuarto modo de operar de la ideologla es la (o) FRAGMENTACIÓNque engloba la diferenciaci6n,
expurgaci6n del otro. La diferenciaci6n enfatiza las distinciones,diferencias y divisionesque hay entre
los grupos e individuos, las caracterlsticas que los desunen e impiden que se constituyanen un desafio
efectivo para las relaciones existentes o en un participante efectivo en el ejercicio del poder. La
expurgaci6n del otro, implica la construcción desde dentro o fuera, de un enemigo que se trata como
maligno, dal'lino o amenazador, y ante el cual se convoca a los individuospara que se opongan a él o
lo expurguen.

El quinto modo de operación de la ideologla corresponde a la (E) COSIFICACIÓN, donde sus
estrategias corresponden a la naturalizaci6n, eternalizaci6n y nominalizaci6n/pasivizaci6n. La
naturalización contempla el estado de las cosas producto de una creación social e histórica, puede
tratarse como un suceso natural o como resultado inevitable de caracterfsticas naturales. En la
etemalizaci6n; los fenómenos sociohistóricos son privados de su carácter histórico al ser retratados
como permanentes, invariables y siempre recurrentes. La nominalizaci6n se presenta cuando las
oraciones o algunas de sus partes, las descripcionesde las acciones y los participantesque intervienen
en ellas se transforman en sustantivos,como cuando decimos "la prohibiciónde las importaciones" en
vez de "el primer ministro ha decidido prohibir las importaciones". La pasivización se manifiesta cuando
los verbos se dan en forma pasiva, como cuando se dice "el sospechoso está siendo investigado" en
vez de "los oficiales policiacos están investigando al sospechoso".Ambas estrategias enfocan al lector
en ciertos temas a expensas de otros. Suprimen a los actores y agentes y tienden a representar los
procesos como cosas o sucesos que ocurren en ausencia de un sujeto productor.Asf mismo, tienden
a omitir las referencias a contextos espaciales y temporales, al eliminar las construcciones verbales o
al convertirlas a un verbo conjugado en un tiempo discontinuo.

Llamar la atención hacia algunas de las estrategias y los recursos, en virtud de los cuales se
pueden construir y transmitir el significado en el mundo social; y hacia algunas de las maneras en que
el significado trasmitido de ese modo, puede servir para establecer y sostener las relaciones de poder.

Con todo lo anteriormente descrito, nos damos cuenta de que el concepto ideologfa se ha
modificadodesde su aparición. La situacióndeterminante para comprenderla en el ámbito actual reside
en contemplar el aspecto socio-histórico en que se genera y que a su vez la ideologfa no consiste
sólamente en el hecho de que se expresen los intereses o las necesidades de un grupo social, ni
consiste en su verificabilidad o no-verificabilidad empírica, ni en su validez o falta de validez objetiva
sino en su capacidad de controlar o dirigir el comportamiento de los hombres en una situación
determinada. Por lo que la ideologia contempla las maneras en las que el significado, movilizado por
las formas simbólicas, sirve en circunstancias especificas para establecer, mantener y reproducir
relaciones sociales que son sistemáticamente asimétricas en términos del poder.

Como observamos a lo largo del texto,que muchas veces se torna a manera de recopilación y
confrontación de diversos criterios que contiene la ideologla o de diversas posturas planteadas por el
devenirhistóricoy por los diferentesautores, así como los modos de operary la manera de estructurarse
de la ideologla misma, nos conducen a una forma de evaluar el concepto, donde se dejan de lado los
reduccionismos de definiciones planteadas en diccionarios, donde al concepto de ideologfa solo se le
contempla como 'conjunto de creencias, modos de pensar característicos de un grupo, nación, clase, casta,
profesión u ocupación, secta religiosa, partido político etc. Estas ideologías están condicionadas y determinadas
por la situación geográfica y climática, por las actividades habituales y por el medio cultural de sus respectivos



grupos.." (16). Se dejan de lado los aspectosdonde la ideologla se integra a un marco teórico que se
centra en la naturaleza de las formas simbólicas (entendidas estas como una amplia gama de acciones y
lenguajes, imágenes Ytextos, que son producidos porlossujetos yreconocidos poreBos yporotroscomo constructos
significativos, donde fas formas simbólicas pueden poseer también una naturaleza nolingOlstica o cuasilingOlstica,
porejemplo una imagen visual o unconstructo que combine imágenes y palabras) (17), en las caracterlsticas
de los contextos sociales,en la organización y la reproducción de poder y la dominación.

Thompson señala acertadamente a mi parecer, que "elfenómeno de la ideofogra adquiere una
nueva dimensión y complejidad cuando setransforma enparte delacirculación extendida delasformas simbólicas
producidas porel carácter mediado dela cultura moderna". (18)

1.3 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR IDEOLOGJA SOCIAL?

Inicialmenteal concebir estetrabajo, planteé un punto en de capitulo 1, que tratarla acerca de ¿que
se entiendepor ideologla social?, pensandoque como grupo social, se tendrla una serie de
parámetrosy directricesque definirlan una determinadaídeoloqla, a través de una serie de
comportamientos, acciones,modos de pensar etc., propiosde la sociedad.Pero al realizar el
análisisdel punto anterior, me doy cuentade que este tipo de visión, es sumamente reduccionista y
hastaerróneo, pues como anteriormentese deja por sentado, la ideologla no contempla estos
criterioscomo elementosque la definen, mas bien son la consecuencia del fenómeno ideológico.

La manera de estructurarse y los modos de operar de la ideologlase integra a un marco
teórico que se centra en la naturalezade las formas simbólicas,en las caracterlsticas de los
contextos sociales, y lo más importante, como hemos visto, la ideologla esta determinadaen función
de su capacidad de reproducción de poder y dominación. Puesse vió que la ldeologla se vale de
recursosy estrategiasen virtud de los cuales se construye y transmite el significado en el mundo
social; y algunasde las maneras en que el significado transmitidode ese modo puede servir para
establecery sostener las relacionesde poder.

Otra apreciación distinguible dentro del procesodel fenómeno ideológico, que no se debe
pasar por alto, se da cuando se trata de generalizary etiquetara toda una sociedaddentro del
proceso ideológico,tomando como detonantedel mismo el criteriode que las relacionesde clase
son en esencia la forma de dominacióny subordinación, esta visióndeja de lado la importanciade
las relacionesentre sexos,grupos étnicos,entre individuos y el estado,entre estadosnacióny los
bloques de estadosnación. Por lo tanto, se deben tomar en consideración los contextos socio
históricos particularesde los grupos e individuos que forman a la sociedad. Además se debe tener
cuidado en las evaluacionesque se hagan de éstos,pues en el punto anteriorse enfatizan las
estrategias que utiliza la ideología. y no sea que al observar los modos de operar de la sociedad,
nos percatemosque lo que pensarlamas, son caracterlsticaspropiasde la misma, sencillamente
corresponden mas bien al modo de operar de estasestrategias de que se vale la ideologla.

El desarrollo de este punto se hace tomando en consideración, la diversidad y multiplicidad
de relacionesque existen dentro de nuestro panoramasocial.

(16)Fairr:hild H., "D tccionario de sociologla », FCE.. México 1949, p. U 7 (17) ThompsonJ., Ibidem., p. 64 (1B)Ibid.,p. 361



2.1 DISE/iiADOR y CO NTEXTO SOCIAL

Tomando en consideración que el proceso kSeol 6gico prop io de cada contexto sociocultural , es
determinante en funciónde la influenciay repercusiones que tiene sobre los que integran la sociedad
receptora de lasimpfJC800nesqueestoconlleva.Cabe señalar que el deeñedor,comoprofesional de
la comunicación visual, no esté fntimamente ligado e influido por las directrices que marquen las
dinámicassocialesen su conjunto, sea como mero portador y reproductor (consciente o inconsciente)
al pertenecer y1o""81parte también del conglomerado social.Por k> tanto ~... el diset\ador, esportador de
las deternWladonea eociaIea, de \aa con<icíonea mat~ de au cuIlurao (1) y asl pues también •...e1lrrde
pot8lQal del~ sedetiene hasta donde justamente seconoce B si mismoYhastI donde• alcanza 8 Idei dfIcal
con..propDs qle6pos, COIlSidelados estos como kl6de todos", (2)

Al momento de situar al deeñedcr en lo individual, se puede entender la generalidad. cuando
se sitúaeldisenador como parte integ ral del conglomerado social,por ende la manifestación particular
que sirve para entender en parte el funcionamiento general. Por eso se dice que:

•...conociéndonos a nosotros mismos es como también dísetlamos, disponemos con
solvencia de nosotr08 mismos como herramienta Y. as( mismo, en rBaci6n con nuestr06
Instrumentosde trabajo ya sean del mundo materialo del pensamiento. Conociendo como se
traducen conc:Iciones y determinaciones. pueden ser deMidos e identificados los acto6 del
cbeI'\adof en el ciset\o; Yademás manteneruna ruta de unidad que se tome vecdaderamente
consdente 81 momento de su conCfeci6n. La proyecc:i6n de la propia conáá6n humana 88
uno de los fines fundamentalesdel disel\o. la \Wi6nque del hombre 88 tiene _la ba6esobre
la cual proyecta el diseIiador. (3)

Disenar es tener como objetivo el mundo rea. Un mundo as( puede constituirsea partir
de cohesionar lo particular en universales a priori. (4)

Di&et\ar no esun acto abIloIutotino relativoa una totalidaddentro de la cualse encuen1ta
la totaldad, escultural esdecir, económica, poIltica. sociopsicol6gica, etc. Frecuentemente el
diseftopa reciera moverse enun planoabstrado que prescilde de sucontexto. En esamomento
adquieresinadverti r1o, unafunción ideológica,ya queencubresu sentido profundo, tuS merios
iniciales,sus resultados reales. Recordarestoesdescubrir la funcióncondidonanteque ejercen
sobre el diseno la economla, el psicoanélisis, la sociologfa y todas las ciencias humanas en
general, as( como en particular, las que se cultivan en nuestro mundo cultural dependiente. (5)

Ahora como el diseno surge y está dirigido por y para las condicionantes o esquemas sociales
Imperantes, encuentra la validez en cuanto a sus objetos producidos, a travésdel convencimiento y la
aceptación que estos tengan.

Apartir de la concepción vertida en el párrafo anterior, visión que resultaválidaen lo general en
cuanto a la manera de entender al diseno continuaré bajo esta linea, para posteriormente señalar
algunos aspectos e implicaciones que se desprenden de esta concepci6n, y tratar de explicar el por
Qué la califico de general o generalizada, conveniente o convencional, a partir de que está concebida
y llevada B cabo en drcunstancias particulares que poco a poco intentaré poner de manifiesto.

aA la demostració n cientlfica, el disel'\o ofrece, sin menoscabo de su carécter
epí6temol6gk:o, la justiflcadón y el convencimiento como ünica g8rantla del conocimiento...e1
objeto de conocimiento en el dsello solo oosca la aceptación.. Yes ahl en el proceso mismo
de <iseI\o donde empiez a a conseguit1a, Es un prOCMO de adaptación y sus imégene8 se
remiten a ser solo verdaderas o no. Sin embargo, también pertenecen al murldo objetivo...Es
partein~bIede las fuerzasPfodudi'las que desatanlas posibilidades de la tecnoIOgIa y la
ciencia en cualquier cultlJra, las estim ulan, son parte aetHa del proceso productivo de la

(1J /~J~ ~FIJ<wJfta,druIto~, tbwXodr-.b>.AtWw/~ p. 4J (1)11>101.•, . d IJJ/bJ.•p. 4) (4}1" .....p. 48
(S)A..~J.s..,-.~llII'dildc>.".,._~ ': u.-~At~ / 991. , . 11



reproducci6n social. (6)

Como sigue abundando el autor, debemos considerar, la importancia que tiene en el proceso
de diseno, la imPortanciaque tieneen el procesode diseno. lacapaci:iad que éste tenga para insertarse
en la cultura yen las dinámicas sociales; ya que la génesis del diseno también se encuentra o debe
estar determinada por el proceso retroalimentativo entre el diseno y la sociedad, donde ambos entes
son susceptibles de la influencia que mutuamente ejercen sobre sr.

Ahora, la inserción del diseno en el campo cultural o sus vertientes no es de manera global o
totalitaria, puede darse en particularidades o en dtstintos campos signicos, y evaluar dM:ha inserción
conduce a su legilimaci6n.

"El proceso de legitimación de los objetos de díseIIo depende de su capacidad para
insertarse en determinados campos slgnicosde la cultura. Esa capaQdad, para un mismo
objeto, se aplica en distintos niveles y puede Begar a dar por resultado diferentes tipos de
inserción en la cultura. (7)

Para conc luir este punto del disenador como producto socia l. y como reproductor de los
esquemas sociales, se halla la siguiente cita · la reconstrucci6n de toda obrade diseIIo impica refelimos a
su naturaleza cultural, reconstruirlaes expresar la visión del mundoimplicada, en au realización, concebida como
unfenómeno de ldentificaci6n colectivoquealcanza un máximo declaridad conceptullly expresiYII en la conciencia
del disenador". (8)

2.2 INTENCIONALlOAD, CODlGOS y SIGNOS.

Como se ha visto , es importante situar al deeñadcr dentro del contexto social. Como parte de él
y también como reproductor de los esquemas de Josque es participe. ya que no se puede pasar por
alto que ·••• elmundotieneunal6gicaala QlJe se deberesponder. Hay un mundo exteriofde reIacioneeestabl«:idae,
l ena de objetosy obf8S queáctan una detem'Iinada l6gica, conócionando Ysuboninando la dU ttseI\o•. (9)

Como el mundo tiene unamultiplicidad de aspectos en lo que respecta al quehacer humano,
•...el objeto de diBefIo se hace conocidoen la mecida en que se constituye dentro de la esfera de la actiIIidad
humana concreta. Entendida ésta no sólo comola estera lamada produdiYista." (10)

"Enun proceso de élSel'\o Damamoslo disel'lado a un signo o a un conjunto de signos
que, a partir de códigos conocidos por el disenador y el perceptor, l evando a este ultimouna
determinada Información". (11)

Estoscódlgosde lasque se vale el díseñedor, sedefinen como "conjunt06deol»oacionesde6tIlados
a posibilitar la eomunicaci6n entreindividuos y entregrupos, dentro de una determinada formación sociaI.._Jos
códigosson la base de la elaboración de disenos, de mensajes,que apuntan a Incidir en los eó<igos conductuales

sea para reforzarlos o patatransformarlos". (12)

Aqul es Importante puntualizar la diferencia entre los códigos de elaboradón de mensajes y
loscódigos conductuales tantodel diseftaclor como d~ perceptor. Los códgos corWc:tuaIesaon108~nt08
de obigaciones que rigen los actos de miembros de diferentes grupos dentro de una ciase aoc:iaI'" (13). Estos

códigos , bien pueden ser Impuestos, pero este aspecto lo abordaremos més adelante.

Ahora bien~ e&tructura formal, de k) ci6eftado Yla seIeoci6n del temasobre el que MI trabajan!l dependen

drectamente de ia intencionaidad del díse flador, la cual a 10 vez derMl de la autoeYak.IacIón Yde la ewklac:i6n. (14 )



Lo que quiere decir que la elaboración del mensaje que el diseñador produce está detenn inada
por la concepción que tiene de su público y es por eso que elige unos signos y no otros; y los combina
de cierta manera y no de otra, ahora aqullo importante es determinar la formación social del dlseftador
ya que puede diferir mucho la Intencionalidad de su función, en base a las determinantes que más
adelante abordaremos. como adelanto podemos citar de manera somera el caso del disertador que
produce mensajes tendientes a mantener y reproducir relaciones de poder de la clase dominante.

Alejándonos un poco, anteriormente mencionamos que en un proceso de diseno, llamamos lo diseftado
a un signo o a un conjunto de signos que a partir de códigos conocidos por el diset'lador y el perceptor
llevan a este último una determinada información, aqut se hace la mención de la palabra -signo·, En el
libro de Jesús O. Elizondo. dice que "Un~no eacualquierobjetoo acontecimientousadocomoeYOC&CI6n de
otro objetoo hecho. En esta definidón se puede entender al signo comotoda acción de referencia. Esta noción
debeser considefada como posibilidad de referencia de un objetoo hecho presente a un objetoo hecho no
presente".

En estesentido másrestringido, el uso de los signos o semiosis, es una caracterfstica
importante delcomportamiento humano. porque permite la utilización del pasado -de lo que
no está presente- por la previsión y la proyección delfuturo. (15)

Pero que pasa si la manera en como se convienen los signos, el valor de referencialidad que
se les otorga, no corresponde a la percepción particurarde los entes que hacen uso de ellos, o sea que
pasa con las variantes que cada uno puede entender de un determinado signo, esto va ligado a la
percepción y conocimiento. de ahl parte la elaboración de signos, y a este respecto podemos apuntar
que -ne hayrelación mecánicaentrelosestImulos ylossentidos,si loshubiera, absolutamentetodos vertemcelc
mismo,pero cada quien percibe segun 8U8 intereses, segun su educación,segunsu pertenencia a un grupo social
o 8 otro. (16)

Daniel Prieto Castillo dice que Eco descalifica la noción de referente utilizando el argumento;
que hay signos que no tienen referente y sin embargo poseen una tremenda fuerza social: asl , el que
millares de seres se hayan hecho matar para defender la trinidad, el milagro, la resurrecclón, etc.,
muestran que 10 importante en un proceso de comunicación no es lo referido sino la fuerza social de
los signos. Incluso un objeto cualquiera, cuando entra en la experiencia de alguien. es analizado desde
el sistema de signos que ese alguien posee.

Siempre en esta dirección un signo se explica por otro y no por su relación con los
objetos. El negarla utilidad de la noci6n de referente permite cortar amarras con las cosasy
Deva a la al'irmación de que son108signos quienes sin tocar a los objetos, los transforman en
"formassignificantes". Nadieniega la posibilidad quetodos tenemos de transformarcuanto8 8

nos aparece en "formas significantes", pero se trata de saber si la experienci a con algun
elemento de la realidadno puede transformarse en nuestras "formas significantes", o bien la
mencionada semiosis ilimitada ¿se alimenta solo de signos?, si yo me enfrento e alguien e
partir de misesquemas slgnicoa, y Jo reconozco, supongamos, como unser peligrosodebido
a que tiene piel negra(a partir de la semiosis que he desarrollado enel seno de unasociedad
racista) puede ocurrir que reaccioneconagresividad o temor, pero también puedeocurrirque
en la confrontación con eseser, mis esquemas s1gnlcosvanen y, por lo menos mi semlosls
tomeotra dirección.

Un signo no determina absolutamente al objeto, si asl fuera no podrfamosexplicamos
ningun tipo de transformacionesen esasemiosis. (17)

Asipues el cambio que modifica mis formas significantes,se puede dar a profundidad en laconfrontación



con situaciones sociales·si elcontinuode signosnotaca a los objetos, sucedequeestos ensituaciones sociales
conaetas, nos tocan a nosotros" (18)

Al d~lifica r al referente conciJiendolo en una relación uno a uno, en cuanto a la relación
signo-objeto • es posible llegar a hacer dicha descajñcacón hlui lo que se debe considerar no es
resolver la cuestión de signo-objeto, sinode mensaje a sibJaclón socia l. y se puede ejemplificar con el
referente de un creyente, el cual puede ser: la trinidad, un milagro etc, porque tales elementos tienen
presencia socia l son socialmente reales. Todo esto es una referencia a la fuerza social de los signos 'el
problema surge cuando unaacep«aci6n ciega detal aserto nos llevaa perderde vista todo lo que losostiene, lo que
vieneacuenta para una comprensión de la sociedad como procesode comunicación". (19)

AJ situar el obje to de estudioen lo establecido, lo que funciona y está organizado (háblese de
signosy referentes en una concepción general) cierra el camino a la comprensión de la multifactoriedad
en lo que corresponde ala dinámica social, a las tensiones y rupturas que se producen inecesariamente
en cualquier situación concreta que sea motivo de análisis.

•~ hacer ab6tracción de los temas que propusimos al comienzo(rntenc:ionaidad, etc. ,)
nos leva a una büsqueda semiótica que poco puede aportar sobre lo que ocurre en una
determinada &tuaciOn social . Porquesi bien el reconocimiento de (JU¡x)S semióticos aftematNos
es ya un paso Importante, al que aa.uma la afirmación de que siempre perticipam06 en mas
de ungrupo,elloquedaempatladomose advierteque8f1 todo grupohayunatensi6nsemiótica,
provocada no por una guerra entre signos sino por formas distintas de evaluar, significar y
enfrentarla realidad'. (20)

Ant e esta consideración no se puede dejar de lado lo que Daniel Prieto. menciona a través del
análisis que hace de Voloshinov y un postulado en el que se basan los estructuralistas posterio res. me
refiero a que por ejemplo, VoIoshinov ataca directamente 60s iltentosde reducir la ilY8Stigaci6n serriótiCa
a la búsqueda de consta ntes, de elementos invariables que serian transmitidos de generación en
generación. Ataca k) que posteriormente cobrarla un gra n auge mediante las Investiga ciones del
estructuralismo.

"la preocupación de estas aa orienta hacia el halazgo de Jot¡ element06 miIs simples
que pueden darse en un proceso de comunicación.Ante lo cambiante, ante la mulbplcidadde
los fenómenos que aparecen en todo proceso, el estructura/ismo opta por aislar aquelos
datos que estarían en la base de lo mültiple, aquello que permanece sin variación" (21)

No serfa prud ente descalificar por completo esta prem isa en este tipo de estudios, reducir
constantes elementales que permanecen invariables como base de las com~jas interacciones socia les,
no pod emos neg ar ni discuti r su existencia, pero tam poco pode mos redu cimos a esa considera ci6n
como la causal abso luta, y conduir que todo lo socia l depende de estructuras previas, pues aqu l
cabrian una seña de preguntas que Daniel Prieto Castillo acertadamente hace:

•¿Hay eIemerItos constantes en la i'Ltencionaldad de los emisores?
¿TodO mensaje puede reducirse a formas del <iscurso que novaIiariannunca?
¿Cómoaailtercalaen unaretlexión estruc:turásta la CUEl6ti6n del mensajecomowni6n?
¿Toda forma de codficación es la misma en cualquier sector social?" (22)

Ahora, dala que no se puede descartar lo concemienta a las c:ons1antes sociales, elisten y,mas aún,
son la clave del mm de los mensajesfundamentalmentede losde intencionafdad rTIE!f'C8r1i Ypropagandfstica.

·Mensajes en los cuajesexisten, y no como postulado paraconocerlossino como parte
deellos, recursosde formalización, de organización de los signosque vienen repiliéndo&e con



éxito desde hace ya largo tiempo' (23)

Un mensaje sevuelvedesestructurante cuando, desde su forma misma alienta la participación,
la interacción, el diálog o en un sentido amplio. Y lo es porque sus elementos básicos (intencionalidad,
vers ión, evaluación y deoodiñcac ión) están presentes en un proceso social concreto, en el cual hay en
juego una actitud de cambio, de ruptura, con los esquemas sociales más reaccionarios.

Asf, este tipo de visión ayuda a frenar las investigaciones que se destinan a demostrar qu e
todo proceso soci al está predeterminado por el discurso dominante, que las posibi lidades de cambio
no existen en ningún caso, que existen estructuras básicas que se conforma n y permanecen desde el
principio del hombre y que la historia no existe o se reduce a una variación inútil sobre lo mismo.

Quienes se interesan por difundir esta concepción y hacerla permanecer son los que tienen a
su cargo la formalización y diJus,¡6n de mensajes de intencionalidad mercantil y propagandlstica , yasf
el orden social vigente se define como permanente, como eterno, cualqu ier posibilidad de ruptu ra,
búsqueda o redefiniclón , es contrapunteada , rech azada. vejada , cuando adquiere dimensiones
pel igrosas.

'El camino correcto está en tomar en conslderaci6n todos los elementos Que entran en
un proceso de comunicación. No es posiblecortaramarras con la rearlClad y luego pretender
Que son los signos Quienes transforman a los objetosen "formassignificantes' .

La corriente de los signos es parte de la vida social, obedecea las tensionessociales,
a la lucha de clases, a las contradicciones dentro de cada clase.' (24)

2.3 MENSAJES INTENCIONADOS.

Aquf me encuentro en la necesidad de abo rdar el tem a referente a los elem entos y factores que
inciden en la producción de mensajes cuyos signos han sido seleccionados y combinados de manera
tal que llevan o tratan de llevar al perce ptor a una sola Interpretación.Aquell os que se apoyan en Que
para facilitar el proceso de comunicació n. se debe entender e interp retar a cabalkrad lo que el emisor
de antemano quiere referir desde su concepción; la interpretació n única que le Interesa al emisor, La
intención de Quién ela bora este tipo de mensajes es logra r una correlativa estructura mental, a fin de
asegu rar [a adhesión del perceptor a las versiones Que se le ofrecen.

"8 éxitodeestosmensajes noestéenellosmismos, laaCilptaci6n provienede lasituación
socialen Quese encuentrael perceptor(su marcode referencia)lo queequi\tale a afirmarQue
son las relaclones en una determinada formación social Quienes condicionan el éxito, Yno la
simple presencia de los mensajes. Estos tienden a re ten eruna menera de enfrentarla realidad
queya corresponde a la situación &OCial en cuestión" (25)

En lo que respecta al marco de referencia de l perceptor se habla de sus experiencias cotidianas;
sus espeetativas, su manera de interactuar con la realidad.

Este tipo de mensajes estructurados y d irigidos para mantener un orden social vigente y
conveniente para unas minorlas Quedetentan el pode r, el auto r la cal ifica como de estructura autoritaria
y no entendiéndose lo autoritario coma una obligación violenta., "el mensaje se impone (por lo tanto el
emisor) y restringe al meemc la participaci6n (sobre todo critica) del perceptor. l a clavese encuentrapues, en el
emisor: desde él hay Que interpretar un procesode comunicación de estetipo' , (26)
Ahora bien una sociedad organizada clasistamente (ve lada en el discurso. donde se presume de
una equida d entre ciudada nos y no 8S/ en la distribución de recursos, medios y modos de
producc ión) es necesari am ente autoritaria , y la supervivencia de quie nes detentan el poder , de
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quien es se benefician directamente del orden socia l vigente depende de la planificación de la
vida cotidiana de las grandes mayorfas y la injerencia de dicha planificación se da en tres ámbitos
que son remtlte. trabajo y esparcimiento. En la relación autoritaria familiar, se muestra en la
concentración que hay en la figur a paterna en lo que corresponde al orden y la organización asf la
figura paterna representa la autoridad social. Asl aunque una familia esté más o menos
desarticulada , su condición básica es ese orden, de lo contrario se contrapondrla al sistema social
en que func iona. La relación autoritaria en el trab aj o se exterioriza precisamente en la división del
mismo. No solo hay una distribución de las tareas previstas por el orden social vigente, sino que
es necesario a ese orden que exista los que posean y los que trabajen para el propietario.

Con respecto a la relación autoritaria en el esparcimiento, este también es planificado por la
clasesocial en el poder.El ocio dirigidoalcanzasu máximode eficiencia en el espectáculo. Es preferible
para un sistema, tener a las mayorfas sujetas al espectáculo que dejar que organicen su propio
esparcimiento, para que utilicen creativamente su ocio.

Cuando toda esta. planificación es lograda (planificación que requiere condiciones económico
polfticas favorables) existen las condiciones idóneas para el arribo de los mensajes autoritarios. La
planificación funciona y todos sus reforzadores también (los mensajes son reforzadores).

"A menor logro de la planificación(por condiciones económico políticas desfavorablesa
la clase diligente), a mayor desequilibrio social, a mayor crisis, menor é)áto de los mensajes
autoritarios aun cuandose extremela rigidezen su formalización y se aumente la cantidad.

Ellimite de ese desequilibrio. dela no aceptación de lasverecnee amoritarias,lo merca
la represión quela clase en el poder ejerce, no precisamente mediantesignos' (27)

Ahora pues los mensajes de estructura autoritarianecesitande estructuras mentales favorables
por parte del perceptor, que este último asuma que su lugar en la sociedad es ese Quele toca en las
relaciones sociales de producción.

Daniel Prieto señalaque los conductistasyno solo ellos,denominan a esas estructuras mentales
favorables a un orden social determinado. como ·programas-.

"Ante los estl mutcs sociales (mensajes de estructura autoritaria ) se responde
favorablementemediante las propiasestructuras mentales(queson propias ensentidofigurado
yaquehan sido previamenteinpuestas)."Ycontinua.,.-a sueno (nocumplido)detodosistema
socialautoritalio es la programaciónde la conciencia, esla relaciónsimétricay perfecta, entre
los mensajes y los esquemas mentales. En la concreción de esesueno está embarcado el
conductismo y buena parte de la investigación sobre lenguajes (semiótica conductista), lo
sepan o no quieneslo hacen, lo acepten o no, aunquelo sepan)," (28)

La necesidadde que se dé esa simetría corresponde al criterio de que no actúa siempre según
su conciencia, aunque en este caso ese 'SU", es socia l. De otra manera, la conducta corresponde
necesariamente a las concepciones y valoraciones de la realidad que aceptamos como válidas.

"La relación simétrica entre mensajesy concienciaequivale a la simetrfa entre sistema
y conducta social.

La programaciónde la conciencia eslaprogramación de la conduda poreso, si ningún
mensaje es inocente (por la intenciona~dad que se pone en juego a través de él) mucho
menos lo es el de estructura autoritaria" (29)

Los que afirman Que es posible lograr estas relaciones simétricas obedecen a una confusión Que se
da, cuando se traslapa una formación social generalizándola con toda formación social.
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No se debe caer en simplificaciones,donde se acuse a los mensajes de tal o cual situación,
como si ellos fueran los culpables. Un proceso de comunicación es mucho más que los mensajes y
una relación mecánica entre éstos y la conducta; ha sido desmentida inefuso por los funcionalistas.
Estos afirman que un mensaje puede incidir en la conducta cuando previamente hay condiciones
favorables a esa incidencia. Tales condiciones corresponden a las relaciones que caracterizan a los
diferentes grupos, en una determinada formación social.

Lo autoritario se ejerce, desde las relaciones socialesvigentes. Cuando el emisor elabora sus
mensajes cuentade antemano con esa relación en la sociedad.

Hay formas de relación autoritaria que se van ejerciendo en la familia, el trabajo y el
esparcimiento, formas cotidianasque tienenque verdirectamentecon k) que uno repite. con las diarias
conductasen el senode una sociedad. Relacionesque no necesariamente apelana métodosviolentos,
la clave de lo autoritario está en el amplio repertorio de amenazasy recompensas, premios y castigos,
esto se ejemplificacon la Imagen de una modelo que nos ofrece un producto, con una sonrisa, y a la
vez con unaamenaza;el mensaje llevaImpllcito el condicionamientode "si nocomprasesto,entonces",
"'si no bebes esto, entonces", -si no consumes esto, entonces"

"En nuestra sociedad lo dominantees el autoritarismo sutil, 8 uno lo obigan con una
sonrisa en 10& Jabiol. Uno actúa en contra de sus propios inlereses, perc muy 8 menudo
piacenteramente.

A m€f)'Ol" equilibrio relatiYo, a mayoc at.enuaci6n de las contradicd0ne8 soc::iaklI& inherentes
a toda formad6n social , mayor sutilezaen el autorifarismo".(30)

Solo en los tiempos de crisis es insostenible mantener las caretas y las buenas maneras se
reservanperaotros tiempos,no hay mucha preocupación por las crisis, pues la funciónde los mensajes
esdisimularlas, aparecenen cualquier tipo de proceso de comunicación:en los lnte rperecnales, en los
intermedios y en los colectivos.

"los mensajes son el reflejo de la sociedad en que circuJan. EJ rellejo y el reaseguro, en
el caso de los que emile la d86e en el poder". (31)

2.4 RETÓRICA y PERSUASiÓN.

Ahora bien en lo que respecta a los mensajes de estructura autoritariase dan por la forma en que han
sido conformados, intentan ofrecer una versióndistorsionante y única del objeto o situación a la que se
refiere. Su conformacIón Implica no solo los signos seleccionados y la forma en que aparecen
combinados, sino constantesde elección y combinaciónque pueden ser aisladasmediante elanállsls,
y que se repten sistemáticamente en la mayorla de los mensajes de intencionalidad dominante
(mercantiles y propagandlsticos).

Losrecursosde los queecnamano, sonde IOOole retórico,losepa ono el emisorcomprometido
con procesos de comunicación autoritarios.

Al hacer uso de esta retórica en la elaboración de los mensajes. se programande una manera
estricta dichosmensajes,preveacuál forma impactaré másal perceptor,auna costade lareferencialidad.
El cálculo está a cá por encima de la espontaneidad a finde persuadira cualquier precio.

As! al programar el mensaje,se intentaprogramar la respuesta ajena,y para esto la retórica desarroUó a
lo largode siglos, una seriede recersosque actualmenteaparecencontoda daridad en los mensajesde
infoonaci6n masMI y es asf como un mensaje es de estructuraautoriaria cuando medianteun exceso
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de redundancia en jos signos que induye, busca proporcionar una ilformación y sólo una , al perceptor.
EJ factor redundancia es ildispensable en todo proceso de comurEación autoritaria, yaque su ausencia
puede hacer q~ el perceptor malnterprete o k> haga de una manera no contemplada por el emecr,

AsI pues la lucha por la ilformadón es la lucha por la persuasión, y ¿para qué persuadir a
alguien?, para que se admia algo como ven:Sadero aunque sea falso, y nosolo se limb a lo falso, silo
que se admita algo que quizás hasta valla en contra de los propios jntereees de esealglien, asf vemos
que la dominadón actual requiere concomitantemente de la persuasión, esta actividad p8f5UasMJ se
cuenta porsiglos y nosolotiene quever con la relación entre paises , sino tamtién entre clases socia les.

"La monopolización de la información a nivel imperio, como a nivel de la clase en el
pode( en los diferentes paises, apunta directamente a persuadir al esclavo de que la única
verdad vAlida es la del amo para gloria y eternidad en el eeteme." (32)

Al establecer un control en cuanto a la forma de elaboración y la distribución de la información ,
resulta en un intento de controlar las conciencias y a su vez incidir en las conductas, pues se actúa
segú n se percibe y se concibe la realidad. Esta persuasión se ejerce a diferentes niveles. El más
concreto es el de la vida cotidiana, como ya lo vimos en párrafos anteriores.

-la guerra ideoI6gica, de esose trata sin duda aunque hay que cuidarse delusede los
términos, tienelugar en losmomentosconsideradosmas sigrificantes de lavida de las gtM de6
mayorfas. La información uniGreccionaj actúa como permanente reforzadora de una ma
cotiáana,que, sepretende, lo pretenden el imperio Yla ciase en elpoder, debe quedar siempre
&dentrode moldes previsibles afin de mantenerel buenfuncionamiento, la buenafunc:ionaidad
digamos mejOf. del sistema vigente" (33)

Otro tipo de persuasión es la de la llamada opinión pública que como Prieto Casti llo señaja.
tiene muy poco de pública, en tanto repr esenta en real idad a unos pocos grupos privilegiados, la
opinión de las mayorfas no trasciende en los medios, salvo en casos muy especiales como periodos
electorales o movilizaciones al esti lo pcpuüsta.

En tercer nivel con respecte a lo que se denominarla opinión públ ica internacional , cito :

-El imperialismo ha alcanzado en eseterreno un grado de perfección descomunal.Todo
esto sejuega tambiénen un viejo problema de la retórica, aquel"artede persuadir en público-,
el problema de la calificación o el atributo, persuadir a alguien es persuadir10 de la verdad o
falsedad de Blgo, la verdad neva en el arte de ta retórica los atributos positivos, la falsedad los
negativos. l o que en definitiva desemboca en los estereotipos ideológico cu~urales, con los
cuales ellmperlo ha invadido el planeta. Recuérdese los estereotipos de la guerra frfa, 108
estereotipos raciales, parajustificar formasabiertasde coIoniaismo, por citars6Iodos ejemplos'
(34)

La monopolización de la información se juega alrededor de la con ciencia, como si fuera una
batalla entre ideas, entre mensajes.

-Este monopoio de información conleva la direccionaidad, el control de un paIs o de
una clase soc:iaI dorrínados. Si bien cada qUén octlpll suklgarporlas relacionesde producdOn
que le toca vivir en una determinada formadón social. los mensajes actúan para refoaar,
funáonalzar 81 málómo dcho lugar". (35)

"Lasideas de la clase dominanteson en cada época las idea$ dominantes, es decir la
dase que ejerce el poder materialdominanteen la sociedad resultaal mismotiempo la fuerza
espiritual dominante. la clase que controlabs medos de produc:ci6n intelectual, de talmanera



queengeneral las 'deasde los que no disponen de los me<iosde producd6nintelectual, son
sometidas alas ideas de la clase dominante: (36)

Al elaborar mensajes de estructura autoritaria, que como empezamos a ver se apoyan en la
retórica,enel arte de pefSUadir,de k)grar la adherenciapor parte del perceptor al mensajesinposibilidad
alguna a cualquier tipo distintode interpretaciónnos extenderemosun poco más en cuanto a lo que se
refiere al término retOrica.

B término retórica viene de rétor cuyo significado es orador, y la traducción generarlZ8da de
aquella es el arte de expresarse cotreetamente en pUblico, como Prieto castillo nos plantea, aqullc
importante es preguntamos ¿para que se necesita expresarse bien en público?, y mas aún ¿quién es
ese alguien?,

Alguien necesita expresarse correctamente, emitir un mensaje frente a un público perceptor.
Aquf el emisor busca ganarse al público en relación a un determinado tema. Busca persuadir en
relación con algo, por lo tanto el emisor es también un persuasor, está Interesado en que su público se
adhiera a tal o cual Idea, religión, producto etc.

"La práctica de la retórica es el acto de comunicación menos gratuito, mas interesado
queconocemos". (37)

Ahora, la retórica no se reduce al puro intento por pereceeír, aunque se utilice de manera
espontánea ciertosrecursos que inclusotengan cercanfa con los empleadospor la retórica, ella permite
la elaboración de mensajes que de espontáneos tiene muy poco. Entonces lJegaroos a otro punto
importante... retórica, en tanto acto de comunicación, consiste en la eIabontci6n programaday por lo tanto no
espontánea de un mensaje a fin de que resull:e efectivo para persuadir" (38)

Asf entonces los recursos de los que pueda echar mano la retórica están calculados para
lograr un impacto en el públ ico. Algo semejante no se logra por una suerte de inspiración. Persuadir a
un público se aprende porque hay para ello una serie de técnicasque tienen no pocos siglos

Es hastaeste punto donde es importante reflexionar acerca del problema ético profesional que
liga el quehacer como comunicadoresvisuales,dondese puede echar manode elementoso la retórica
en si , de la persuasión que se desprende de elta, como herramienta para producir mensajes, que de
manera superficial, podrfamos calificar como eficientes, o efectivos. Mas adelante, en transcurso de
este trabajo Intentaré poner a consideración otra visión que vaya más allá de esta concepción en
cuanto al quehacer profesional y por lo pronto dejo este punto en el tintero para continuar con el
desglose en cuanto a retórica se refiere.

Retomando, se intenta persuadir mediante mensajes crefbl es que parezcan verdaderos
aunque no lo sean. Esta es la base de la forma en la que son manejados actualmente los medlos
de comunicación colectiva . No se organizaba ni organizan los discursos a partir de una serie de
conceptos rigurosa mente encadenados para convencer a alguien según razón, Se organiza todo
en función de la persuasión y se está siempr e dispuesto a dejarse persuadir por lo que parece
creíble, sin indagar si se encuentra ante algo verdadero o falso. Es por eso que se apela a los
sentimientos, 8 mover las pasiones, es decir, se busca conmover.

Aquf se encuentra insertada la relacióny problemática de la vida cotDana. Consi:Ierada eJ reino
de lo verosma.se mueve a partirde prinerasinpresiones.detdar porsatido. cuandonode prejuicios. La
retórica partede lo que todossaben y trata de utilizar esesaber común pararefoaar sus argumentos"la
persuasión se ejerce, sobre todo en nuestrotiempo, sobfe la vida cotiáana y a~ de eIa. Sabemos quela vida
cotiáanaestá lena de kJgare6 comunes,un ejemplo los refranes. Buena parte de nuestros actos y de nues:lras diarias



decisiones se fundan en tales kJgares comunes <J.Ie implican cosas que todo el mlJl1do acepta y nade pone en
cuestión. En eIo8 base en gan mecida su eficac:ia la retórica" (39)

Tambiéri entran en e1juego, los tópicos, lugarescomunes, en losquetodosestamosdeac:uEHdo,me
awnturarfayoa da ,oonvencionesquepem1tenfaditardealgúnmodo Ss relaciones. estén om ,apegadas
a la realidad,pero que nase cuestionan,y al apelara estos tópicos retorzamosla adhesión de' públicoal que
seestá dirVendo,esmás fácilogtar la adhesiónapelando a laqueel públco receptorCOl'lSiderB comoparte
que lo ntegra , en lo e,Je está de alguna manera de acuerdoYse siente iunefso y lo hace~ de un
oongl~queS8 mueve en eslasdiredrices y le oIolga pertenencia.

"106 tópicos son lugares 8OCiaIe8. 8 persuadiren püt*:o impk:a eso: un púbIco en el
sentido pluraldel término, la retóricanose ejerce para persuadr a un ind'.1duo sino 8 un gupo,
a una asamtilea,a una audiencia. loa lugareaaontalesporquesea comparte,forman parte del
acervode eeeocee de una comunidad o de una clase social" (40)

En nuestrotiempo lo que se busca es reforzar "lugares"que comparteuna mayorla, en tantoque
se trata de una verdadera conducción(manipulación) por partede una rninorfa.

2.4.1 SEN11DO.

Para ampliar la oomprensión acerca de la protXemátic:a de la retórica es convenienteabol'dar el temadel
sentido. Para esto se retoman algunas predsiones. El tema del signo y las reladones e»stentes entre
significanteysigMic:ado.Lamateria significante es laque aparece def signo,loque se percibe a través de los
sentidos en tantoel significado es la evocad6n o magan mental que se hace de algo a partir de aquella
materia significante. Esto puede nevar a un erroren cuanto a la dirlémica emtente entreambas ilstandas.
Si se considera dic:ha: reIaci6n como aoa estático, mecárico, se puedecaeren el equfvoco de pensar que
waJquier materia signiIcante puede sersigmicada de manera k1éntica por todos. Elautor seftala de manera
acef1ada que el signo es una relación, un proceso yesto mplica que se pueda dar más de una posN!idad
de s1grificaciOn frentea una misma materia signiticante.

"Por supuesto que esa suerte de relad6n rnecéeca se da en el plano denotativo del
sign licado. El rRsmOconsiste en el sign licado más WlmedatO, mas textual que posiblta una
materia signflcante. Es se ha OCho hasta el cansancio, el nNeI del áoc:ionario, donde cada
término tiene asignado un ciertosigniticado. Pero ese nivel no permle~ la m8\<lf parte de
los prOC8608 de comunicación, y mucho menoscuando de retóricase trata". (41)

Esta denotación sólo consiste en el primer paso en cuanto al reconocimiento de una materia
significante, es la lectura mas elemental de un signo o conjuntode signos. Si la relaciónque induye todo
signo se Jugara alll, tendñamos la mente y un univer.;odiscursivo, totalmenteunifonnado. y el signo no
necesariamente dice lo mismo para todos.

Eljuegoseda en los significados segundos,o el planoconnotativo aqueda lugarundeterminado
mensajeo conjuntode signos.

Todo mensaje tiene un significado ilmecfiato pero se estructura de tal manera que pennite el
despliegue de otros sigri1icados que en definitiva constitIJyen el sentdo que para aJg..-enpuede Uegar a
tenerdichomensaje.
Enel terrenode la retóricaesto es fundamental, ya que al tener la intend6n de inclinaral público por lo
que se le está diciendo,de llevarlo hacia una direcciónpreviamenteestablecida, de lograr el apoyoy la
adhesiónen el momentoen que el mensaje está estructurado de manera talque el senti:toes instaurado
en el público, se consigue el objetivo deseado por el usuario de la retórica. Por lo tanto 'la retólica
programa el sentido que debetá encontrarie a algOel pUblico"(42)
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B problema queda implfcito "la connotaci6n programada-la manera en que desde lo social,
son programadasdeterminadasfonnasde aceptarmensajesque en delinitivason siempre unaversión
de la realidad y no la realidad misma.

En nuestrotiempo.el sentido es compartidopordeterminadasclases pero asu vezes impuesto
por una clase a otra. equr ta retórica opera para convencer. para reforzar el sentido que se quiere
tengan las grandes mayolias a fin de que no incomoden a un sistemasocial vigente. Busca programar
a nivel masivo las connotaciones, de unifonnartas para que en cuanto a materia significante resulte
reducida a un automatismo. AsIvemos una creciente monopolizacióndel sentido.

Ahora. para llevar a cabo esta monopolización del sentido la retórica utiliza varios recursos.
uno de estos recursos es el etinema. un tipo especial de silogismo, que parte de una premisa mayor
nodemostrada,aceptada comoválidasinmás.Las afirmacionesquese desprendentienen pretensiones
de universalidad que a su vez abren camino a concluir que a nivel individual es aplicable. un ejemplo
es acerca de la afirmación de que: todo ser de piel negra es peligroso, y aunque esta afirmación
pretende ser una universal también recae en el prejuicio hacia el ser en particular que cubre con la
caracterfstica radal y por lo tanto es peligroso.También se da a la inversa, si un individuo en particular
tiene un comportamiento sujeto a juicio. o dos o tres, también se cae en la universalización del criterio
para catalogartosde manera idéntica y generalizada.

Otro camino que utiflza la retórica es la concemiente al ejemplo, especialmente cuando se
apela a ejemplos de fuerte resonanda masiva.

' S univenlo de imágenesejemplares (es decir que se presentan como ejemplo a seguir,
a imitar) es infinito y amenaza con continuar en su aeciente reproducción. Todo héroe de las
revistas infantie8. todo personaje extraldo del mundo del cine. toda figura que aparece en un
anuncio pubflcitario, todos tienen siempre una funci6n ejemplcWadofa' (43)

Ahora, unavezmencionados eletinemayel ejemplo,yconcebDoscomo los dos marcosdentro de
los cualessemueven kIS argumentosretóricos, estamDén inpomnte tenerencuenta los re<:Un;osgenerales
Válidos paradistintas situaciones disaJrsivas.Aqul ena>ntramos lo concerniente a la clvisión y la slntesis.

"la división permitedar una sensación de engrandecimiento; la mención de las partes,
en lugar del todo, leva a fortalecer el argumentoy crear, dado caso,una sensaciónmayor de
patetismo. Ejemplo: podemos decir -Iotlenemigosma1arán a nuestropueblo",lo que tracluddo
a divislón es: - y matarán a nuestros padres, a nuestros hermanos a nuestras muJ8fes, a
nuestros hijos·... el recurso de la divisiÓn es muy actual : una acción como el beber, en el caso
de un comercial, es divididaen unas cuantas secuenciasque vienen8 refol28r y a connotar el
hecho de beber. Por la división se logra ampliar el sentido, drigirlo de tal o cual manera;
programar,en definitiva, la conn0tad6n· (44)

En lo que respecta a la slntesis, se puede aplicar al caso del diseno y la comunicaciónvisual.
en cuanto a que se intenta persuadir mediante la economia de elementos. Como en el caso de un
cartel comercial.

Otra relación es la correspondiente a la ampliación y la atenuación. La ampliación se da
por ejemplo en el caso de la presentación de un producto, este debe ser exacerbado en sus
virtudes. y la atenuación entra en acci6n cuando se disimula o dismin uyen algunas de sus
desventajas, de hacerlo más pasable . En el caso de tener que referirse a los errores lntrmsecos
al producto . es cuando más se echa mano del recurso de la atenuaci6n.
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Por último también se puede hacer mención en lo que se refiere a otro tipo de recurso la
redundancia y que consiste en la reiteración de algo en el exceso de datos respecto a un tema que
puede ser comprendkío sin los mismos.

"En teoría de la comunicación esto ocupa un lugar central. Se afirma que a mayor
novedad mayor información, que la exageración de la mismaacerca el mensaje a laentropra,
entendida como la ausencia de informaclón, la muerte de la misma" (45)

En cualquier come rcial se nos reitera seis o siete veces el nombre del producto y a la vez el
comercial es transmitido en múltiples ocasiones en el dla .

Como nos dice el autor, la retórica se interesa más por el Impacto qu e pued e producir en el
público, que por la novedad mism a o la cantidad de información que se desprenda de esta . El Impacto
se logra reiterando esqu emas, stluaciones, acciones , frases, etc.

2.4.2 IMAGEN DENTRO DE LA RETÓRICA.

Ahora pasemos a otro punto, concerniente a la imagen dentro de la retórica . Aqul se da cabida a tres
preguntas que nos plantea acertada mente Daniel Prieto Castillo :

"¿siempresonlas imágenes representación dealgo?¿Cuálesel gradOdereferenciafidad
de tal representación? ¿No puede haber imágenes cuyafunción no es representaralgo sino
distorsionarlo?" (46)

En general en la comunicación colectiva, y en todos los casos de la retórica, la representatividad
de algo por una imagen es siempre parcial, lo dicho por una imagen no es solo el objeto, sino tamblén
la intencionalidad del comunicador y está manifiesta esta intencionalidad desde el acto mismo de
elegir una Imagen y no otra , o alguna variante de la mism a, además que de manera arbitraria e
intencionad a se elige la disposición el encuadre etc.

En la imagen publicitaria no hay representativida d pura, no hay intención de reproducir algo
como es en la realidad. Hay un intento por incorpo rarlo a un discurso, de estructurar un mensaje
previamente Intencionado, qu e al añadír y darle forma de mensaj e genere un nivel nuevo de sentido.

"La referencialidad purade una imagen retórica es un mito, toda imagen está tellida por
la Intencionalidaddelcomunicador" (47)

Enton ces una imagen en retórica, es una versión, es algo que se dice de algo que puede
acercar de alguna forma a ese algo, puede ser leal al mismo, pero a su vez puede distorsionarlo,
atenuarlo, mentirto en esencia intencionBrlo.

"Una imagen es una versión de la realidad y toda versión, se sabe, es siempre menos
que aquelloa que se refiere. Toda imagen retórica es definitivamente, menos que la realidad
a la cual pretende representar."(48)

Todo mensaje tiene por finalidad promocionar algo en ese sentido, todo el universo de seres y
de objetos pueden ser promocionados. Prieto Castillo a tocio este universo susceptible de promoción lo
denomina -objeto". As! pues sabemos que el atractivo de los objetos no surge del objeto en si mismo,
desde si no dice nada. F. Enel, en su ~bro el cartel dc e que 'es preciso vestirlo, personalizarlo, por eso
surge la necesded de integrarlo en un medio ambiente, en un paisaje, de hacer que alguien /o use o
admire. Esoselementos que sostienen al objeto que le dan sentido constituyen el soporte .

(45) lb¡d••p. 28 (46)lbld.. p. J1 (41)lbu/.. p. J7 (a) Ibid..p. J8



"en los mensajes de áfusi6n masiva, espec::ialmente en la puticidad existen soportes
prMegiados, según el artfaJlo, el objeto promocionado. Estos sopones~m.can de
e91naforma los lImtes pala c:iems mensajesen funá6n de ciertD8 píll:ico5. (49)

Unsoportetiene~finitos modosderepresentación,~ftnitas inflexiones. estas posibilidades reciben
el nombre de variante y pueden Ser:

HUMANO
Geslual.
Postaral.
Vestmenta.

OBJETO
Color.
Uticad ón.
Sitio de ocupación en el plano.
Brilo de talo cualparte.

PAISAJES
Encuantoa lascaracterfsticas del mismo.
y las que son posiblesgracias al trabajodellaboratorio.

El objetoYel soporte pueden aparecer comoelementos puramente denotativos, pero la cuestión
fundamental se juegaen la variante; el sentido, la connotación, son~troduci:ios por esta variante, es aJlf
donde se camotan elementos comoel statusel prestigio,la personalidad~ producto.

La retOrica de los medios de comunicación no es sutil, las acciones de los personajes sus
vestimentas,elentomodesdedonde sepresenta el producto busca nodejarescapatoria a ladecodificación
delmensaje previamente intendonado.Aqufelperceptorse muestra pasivoalserieanulada todaposibilidad
de interacdón, la interpretación estáca~ desde el momento en que el mensaje no cuenta con dicha
posibilidad de otorgar una gama en cuanto a~terpretación se refiere,ya que esestructuradoy presenttdo
para ser asumdo de la forma previamente establecida por el emisor.

"Lafunción del perceptor es recibir, incorporar un mensaje, pala esto está en elactode
comunicac:i6n. Pero un actode comunicación no seexpIc:anuncapoi" si solo. Enreaüdad se está
asl parareforzar unorden vigente, para no Introducirvariaciones dentrode 106esquemas soc:iaEI6
genellllizedos,p&1'l!II no convertlrM enunfactor de disfuncionaldad. Si lE func::ionee mencionadas
tienenIuga', todova bien,si elper~ pl.Xie(asalrsede esoy ejeR::er lasfundones tendtfamos
m destrucci6n del m~. Funci6n de pesMdad, pues, mientra8B comunic;:aci6n eoIec::IMt y
su retOri::a oontilúen como hasta ahora." (SO)

Como se ha dicho antesy queda inferido, en la ret6rica no hay nadagratuito, los mensajes sus
elaboradores y sus emisores persiguen algo muy concreto. En el caso de la publlcidad se trata de
promocionar mercanclas deasegurarventas,enel casode la polftica deasegurar la adh9EJ6n a tal 'deao
partido, y en el casomasgeneral correspondiente a la ideclogla hayque reafirmar el apoyo a un sistema
de vida. aún y por lo tanto aJando él rBsmo, de alguna fomla este petjudacando a quién se adtuere
mediante una suertede automatismo.

As! pues la monopolización del sentido implica monopolizaciones en medios de producción, de
educación. La de los mayoresbeneficiossociales, de la fuerza, en slntesa el monopoliodel poder.



Existe un universo dominante de mensajes de acue rdo a la clase social de que se trate
hay dentro de ese universo especies superiores o inferio res (cuantitativamente habla ndo, sobre
todo ) hay co nsumo genera lizado de acuerdo a la clase socia l. co nsu mo qu e asegura la
supervivencia de aquellas especies de mensajes, las cuales a su vez fortal ecen el consumo .

Como se ha visto, todo mensaje retórico apun ta a influir sobre el publico, de que se adhiera
y se adopte la opinión del comunicador, en este sentido el comunicador funge como influ enciador.
Oe la manera de infl uir se desprenden dos tipos de modificación. la inteJectua/y la afectiva. En la
intelectue/se intenta influir a través de la Info rmación que ya tiene el público, en el sentido positivo,
haciendo la confirmación de que esta es propiedad de quienes resuttaron Influidos y asf hace rlos
participes, o negativamente al disimular una información negándola suti lmente.

En cambio en lo que se refiere a la modificación efectiva, el influenciador actúa sobre m6viles
que pueden inducir a alguien a desear o temer algo de la realidad. Asf la esperanza de ciertos
satisfactores o el miedo a ciertas insatisfacciones. Aqul hay una relación muy marcada donde lo
preponderante no es tanto informar sino conmover.

Está senalada que la función social del influenciador (ojo en lo que corresponde a nuestra labor
en la sociedad como comunicadores visuales, y el problema de ética profesional) es unificar opiniones
y voluntades, cohesionar la vida cotidiana de las diferentes clases o sectores sociales. para asegurar
la funcionalidad de un determinado sistema de vida.

2.5 MENSAJES y REAUDAD.

Hasta este punto se ha reiterado en múltiples ocasio nes la intencionalidad de los mensajes. las
condiciones y condicionantes que permiten elaborarlos . hemos visto que no podemos caer en
errores como que todo se trata de una relación entre mensajes y que estos están hechos y son
recibidos por hombres, que un mensaje y en especial los de naturaleza retórica, son una versión
de la realtdad más no as! la realidad misma. sin que esto atenúe la fuerza que dichos mensajes
no puedan llegar a tener más fuerza que la realidad misma .

El universo del sentido es un universo human o y no se agota en el mero mensaje sino que
es la manera de significar ya sea mercanc fas, la realidad, uno mismo y hasta los dem ás. Este
universo del sentido determina mi man era de referirme a esos elementos, pero ese mi manera,
es un m/social , la manera en como mi clase social encara la realidad de acceder al consumo, de
valorar y valorarnos. los mensajes cumplen la funciÓn de Intermediarios entre nosotros y esa
realidad, y aún entre nosotros mismos.

Entre nosotrosy esa realidad se alza una segunda realidad que incide en nuestraconducta. Esa
intermediadón que resulta de los mensajes no suele ser nada transparente. ya que no transitamos 8
través de los mensajes hacia lo que quieren señetamos, no Uegamosde manera drecta y simple a una
realidad que verfamos tal cual es. Losmensajes estructurados a partirde la retórica restfrlgen hemos
la posibilidadde interpretación, se nos presenta como tinicaverOOn de la realidad que se confunden con
la realidad misma, se nos muestra como la única manera de significar algo.

Cabe señalar que no son los mensajes quienes producen las versiones, pero si es en ellos
donde tales versiones se cristalizan y se manipula la efectividad de las mismas. Y un mensaje es
siempre parte de una situación más amplia que lo explica. Pero tene una función más que importante
en esa totalidad social que lo comprende, lo emplea y lo explica.



Los modelos de acción, los esquemas más rlgieSos, les lugarescomunes que se desprenden
de los mensajes tienen su parte correlativa en tosesquemas mentalesque vanconfigurando.

Todo esto no se produce de manera mecánica, y no necesariamente al momento de que los
mensajes están uniformados y monopoUzados. tenernos que acceder a la realidad a través de las
versiones que recibimos de ella. Esto no es sustentable al punto de que nuestra población no esta
homogeneizada y muchomenosreducida 8 pautas de unifonnidad.

En todo caso mediante los mensajes se apunta a que la 'mica relación con la realidad
sea a través de sus versiones, pero que ello no es nunca del todo posible porque el mensaje es
partede una realidad y siempre hay otras maneras de tomar conciencia de algo, no solamente 8

través de los medios de comunicación colectiva.

Hay quienes son parte de determinada formación social que no permiten el cierre total en la
monopolización del universodel sentido.

Todavla hayquienes afirman la presencie de la realidad ensi, y no comoversión, la necesidad
de confrontar los mensajes conel referente, la necesiclad de apuntar a unadecodificación critica, no
inmediatasino mediata,decodificaciónj:)C)StMe a través de unaeducación enla lecturade las imágenes
y de lo que estas llevancomo elementoclisé .

El universodel sentido nose rompe solamenteporel ladode los mensajes. Haycondicionantes
en lo que respecta a crisis socialesy económicas quevienen a destruir los esquemasdominantes por
más refuerzos que se pongan en ellos, por más esquemas y ret6dca que manejen.

'En situaciones de relativo equiblio 50smensajes colaboran fuertemente en mantener
cada cosaycada serensulugar. Pero cuando talequlbrioserompe por todas partes cuando
las contradicdonessocialestienden • agucizafM, 50s mensajes nosonIllficien_ya menudo
se librecamino ala vdencia dfecta . Si ya noMI puede pe!'1A.Iadir porque _ verIlon. eobre
la reaJidad ecn puestas en duda, sonanalízadascrtticamenta ytambién rechazadas, entonces
a la persuasión sucede la represión" (51)

Enlassituaciones derelatiw equilibrio cadaquién actúa convencido, la capacded de creernose
haagotado y cada quién considera que sulugareselquemerece, lugarqueel sistema vigente le puede
proporcionar o al que puede aspirar. Es en este el momento proPcio para la comunicación colectiva ya
quesus mensajes encuentran el terreno indicado. Es en el momentoIdóneo para la retórica. Equilibrio
relativo aún cuando las injusticias son vistas como algonatural, la naturalización del escándalo, decirlo
todo para no decir nada, este sutwertir 50 realen una magen ilusoria es el papel de la retórica en la
comunicación colectiva ,además estaimagen Dusoria logra cobrar gran fuerza.

En este equilibrio relativo aún cuando contemple desviaciones casí criticas atenuadas
se aplica el criterio de dominaci6n y además de Implantar la necesidad de dominact6n, hacer
creer esa dcmina cién. Cuando esto ocurre se intenta Implantar una versión de la realidad que
tienda a mitigarla a hacerla soportable a quitarle sus contradicciones. es lo que Lefebvre llama
"imaqen inversa ituscna". AsI el hombre cotidiano encuentra alguna satisfacción en los suenos
prefabricados. Si no encuentro algo atractivo en la vida por lo menos encuentro atractivo lo que
se me ofrece a través de los medios de comunicación colectiva.

El ejemplo lo menciona el autor,al encontrar atractiva la mujerqueaparece en la pantalla,otal
o cual producto que se me ofrecede manera seduct0f8 . Estos ejemplosresultan váfjcfos paraquienes
tienenasegurada lasubsistencia diaria y unmlnmo nivel de educación. Peroparaotrosestas imágenes
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constituyen unamanera de revolucionar lasexpectativas de lo que djffcilmente podránconseguir, con
la consiguiente frustraciónque se desprende.

·Cuéndo se parte de unacarencia. toda retación conunmensaje 83 frustrante. La carencia
es de reaidad y no precisamente de signos. No se puede calmar el hambre con las pSabras
ni con magenes aunque si sepuede tonYenC8( prOYisoriamente que tal &itlJación natural, es
normal." (52)

Después de todo esto,empezamos a enfrentamos al cuestionamientoque se centra en el
tipode mensajesque sequiere difundir y que estosdependendela intencionalkSad del comunk:ador,
si estosvan a tener como directriz la persuasión, o su intencionalidad es Informativo-educativa.

Ya se vió que los primeros mensajes son los que pretenden impactar, a fin de lograr una
adhesión de alguien a alguna mercancla o Ideologrll, el mensaje llega al perceptor de manera que
se asegure una decodificación automáticay lIegiJe a la mayor pasividad por parte del perceptor.

En el caso de la intencionalidad Informativo-educativa, la función principal es la referencial
ya que de lo que se trata es de llevar conciencia de un problema real.

Como nos menciona Prieto Castillo, la finalidad de ambas es excluyente pero a su vez
existen elementos de la comunicación persuasiva que pueden y deben ser empleados para la
elaboración de mensajes informativD-8ducativos a noser que proyectemosutoplas que no pueden
ser realizables en las condiciones actuales de nuestra sociedad.

·Creer' quecon mensajes ilfotmativo-educa qulmicamente pul'OS sepuede legar a
las grandes mayorlases unaJusi6ndentro de ia forma de circulación Yconsumo de meosajes
dominantes... no es posible ecceoer al pübico sino a lnNés de lo que el püblco recibe a
~rio. En términos meramente cuantrtatiYo& ¿~ inc:idencia ptJede tener un mensaje con
pretensionesQJ/tas o puristas entre"" avatancha querecibe el perceptor? La única maneca de
legar es através de las formasdominantes."(53)

Actualmentelosmensajesde circulaciónmasivason un hecho,y los que seenvlen entrarán
en competencia en esaecologla que condiciona la forma de consumo de los perceptores. Esaes
la realidad, nuestra realidad.

Aqufentramosen otrotema,el máximo de concienciaposible.Endeterminadas circunstancias
¿Cuál es el máximode jnformación que puede recibirungruposedal sin rechazarla?de esto depende
la dosificación que se haga de los mensajes. El tema planteado de manera rigurosapuede aportar a
losmodos de elaboración que losmanipuladores de la concienciaajena realicenvaloracionesquevan
desde que: "el público no está educadoo capacitado más que para lo que se les ofrece" o bien "al
público le damoslo que el público quiere".

Como bien señala el autor, a nivel de comunicación en sociedades como la nuestra, la
conciencia ha sido diseñadadesde afuera, es una concienciacondidonada y los mensajes están
para mantenerla asl y reforzarla.

En lavertiente educativo-informativa, la conciencia posible se orientaendirección a la referenciandad,
en loque respecta al gradode conciencia de tal o cualproblema querealmenteafecta a ungrupopara
entoncesacercamos o plantearJos caminos posibles para lograresaconciencia. Todo esto no seda
mediante las suposiciones rápidas o la etiqueta generalizadadel p(JbUco. Es predsoconocer al p(Jbüco
y susmensajes, para que a partir de esto se proponga algo nuevo.

(51' /buJ.•p. 47 (SJJ/bld.•p. 77



En realidad la conciencia está determinada por la forma en que ha sido programada
desde lo social y el verdadero cambio en comunicación se logra cuando se modifica alguno de
los programas sociales que tiene la conciencia. Esto como lo hemos venido mencionando se
logra al echar mano de los programas mismos.

Es importante señalar también aqufque para el cambio de actitud cotidianano bastatampoco
sólo con la mera transformación de los modosde producción.

El abismo que existe entre el emisor y el receptor, la distancia que hay entrequién solo puede
consumirlo, se deriva la incapacidad para adoptar una postura critica y poder rechazar algo de ese
universo de mensajes. la actitud critica se da en función de la confrontación con la realidad, esto puede
ser en parte catalizadopor los tiemposde ruptura, de crisis,asl la actitud crftica se agudiza al punto de
que los mensajes pierdensu eficacia y la clase enel poderapela a la represión. Otra posibilidad menos
apoca líptica,es la pedagógica,que se puede dar mediantepublicaciones portodos los mediosposibles,
donde se tratade ensenar a decodificarcrlticamente losmensajes.

Es importante el análisis del discursoretóricodebido aque está profundamente enraizado en la
problemática general de nuestros paises ya que en estos se da la dominación cultural, la inserción del
discursoajeno, la dominación intema, el creciente intento de destruir lo que puede aportarun pueblo.

• Frecuentementese olvida queel mcncpcac delsentidoa escala planetaria es parte de
una guerra permanente destinada a colonizar no sólola fuerzadel trabajo del hombresino
también su conciencia... se tratadeuna invasión coDdiana queno sepresenta como Invasión
sino como servicio como apoyo al ser humano como preocupación por hacer su vidamás
placentera. Guerra simulada, pues, pero guerra al fin." (54)

Unavida cotidianacolonizada esel mejor reaseguro para lasupervivenciade unsistema devida
basadoenladesigualdad y lainjusticia.Cuandohaymayoraceptaciónde lompeestc a mayoresprejuicios
a mayorespremisas impllcitas mayorequilibriodel sistema vgente y menor la posibilidadde crisis. las
crisisno sólosejuegancomo lohemosdicho,enel planadelasconciencias, estambiénunadetenninante,
la confrontación con una realidadinsoportable,nadamás una fuertecolonización retarda la ruptura .

AsIpuesel monopolioen cuantoa sentido serefiere,juega unpapel importantlsimoen la lucha
de clases,yaquedicho monopolio del sentidoincide intrfnsecamente en el monopolio de la conducta.
Este monopolio del sentidoya no se ejerce mediante la violencia ffsica una vez que se identifico a la
fuerzadetrabajo, también comounpotencialconsumidor,es entoncesque se llevaa cabo laviolencia
ideológica, esto sin que se haga uso de una violenciaque conlleve el dolor (de la violencia ffsica por
ejemplo) se trata de violentar a alguien sin que lo sepa incluso que reciba esta violencia cotidiana
como algo placentero, comoun regaloque le hace la sociedad.

Es por esoque el suenode la claseen el poder esmonopolizar el sentido paramonopolizar la
conducta. Sin embargo esta monopolización no ha podido encontrar el cierre y llevarse a cabo en su
totalidad, de creerlo asJ, estarlamos negando y olvidando que en toda formación social existen
contradicciones inherentes a la misma y que no pueden ser eliminadas mediante la pura guerra
ideológica.Tales contradiccionesestáneninstancias económicasy polfticas fundamentalmenteytambién
en las ideológicas toda vez que una ubicación distinta en la formación social implica una distinta
perspectiva de la realidad.

Se ha visto a lo largo del trabajo que los personajes de los mensajes retóricosviolan mediante la
coartadade presentar la realidad,a travésde unaversión quenoesla realidacl misma,y lo hacenporque
cuentan con la totalidad del sistema que funda las condicionesde credibilidad, perotambién porque al
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poner las acciones al seMcio de... permiten desviar la atención sobre la realidad rrésma. Encontramos
que la aceptación, la credibilidad, la adhesiónante lo quenospareceverosfmil es el caminos lasumisión.

'Nadie discute el rol de la reafirmación que juegan tales mensajes, ni el poder que
tienen en un procese de dominación.Pero hay quetenerClJidado con exagerarelpapel deles
mismos. En todo casolo queocurre esquehay otras formas de reafirmacióo delOfden social
vigente, como las hay de ruptura, de alternativas frente a ese Intento de dominación." (55)

Para combatir los mensajes retóricos, un procedimiento del que se puede hacer uso es la
descontextualizaci6n.Ese mecanismo de la descontextua!izaei6n priva a los mensajes de sus marcos
de referencia que les confiere en origen alguna naturalidad. as! fuera de su marco de referencia es
mucho más fácil su análisisy la identificaciónde sus elementos negativos. Esto como nos meeeleutor

"muestra una vez mas Que los recursos son buenossegún el sentido en que se los
utilice" (55)
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3.1 Los PRODUCTOS 

de los productos de diseño. busca n o debieran buscar establecer, procesos de comunicaci6n 
que la manera de interactuar entre los seres humanos, \(asea para ofertar productos yservicios, 
para la comunicaci6n para hacer conciencia de algo. etc, No sencillamente 
para re\lestir al cas.i ornamental un o incrementar los niveles de venta sin medir las 
consecuencias y del llegar a tener con un público previamente 
evaluado de manera La manera en que se y se transmite la realidad puede lener 
como hemos visto, distintos sentidos y distintas condicionantes. 

En el caso de los m"·~,,.,., .. ·<:tque el emisor o en este caso el interlocutor lransmite, muchas veces 
se ha obseN'ado. están de una intencionalidad de! se busca la penneabilidad, la 
adh,*,ión. el impacto etc. que la evalualiva de la realidad o la situación especrfica que 
motiva el proceso de está influida por la evaluación que se hace del perceptor. 

En lo que a los de estos no son analizados en ellos mismos, sino 
en fUllción de la sociedad que los consume y los produce,Aqul empezamos a topamos con la necesidad 
de abordar el tema de lo que condiciona en gran medida la conducta o el comportamiento de los 
individuos de una lo que al análisis de sus "formas simbólicas", entendidas 
estas como la gama de acciones y lenguajes, imágenes y teld:os que son producidos por los 
sujetos y reconocidos por ellos y por otros como constructos significativos. 

En el caso de la comunicación visual en particular, las formas simbólicas también se traslocan 
al momento en que estas poseer una naturaleza no lingUistica o cU8sHingUística. el ejemplo de 
los y muchos del disefla que emplean una imagen visual o la combinación entre 
imágenes y textos. 

Ahora entendemos que el no es un ente alejado de la conformación social. una suerte de 
mesfas o rector para la comunicadón o la ronvivencia entre los seres humanos. estratos clases 
etc.,1:!S un portador de las soda les, de las condiciones materiales de su cultura y también 
portador y receptáculo de las formas simbólicas que son parte del conglomerado del que fonna parte. 

"El limite potencia; dei diseflador. se detiene hasta donde justamente se conoce asl 
mismo y has1a donde alcanza a identificar con sus propios arquetipos. considerados estos 
como los de lodos· (1) 

También el dis.ei\ador 1'\0 se maneja aparte o paralelamente diferenciado del conocimiento de 
sus entonces al disef\o siempre ligado a las fuentes de su conocimiento, qua no son otras 
qua la realidad o en ocasiones las versiones de la realidad a las que está sujeto, con las que 

en contacto y que le silVan como sustento para mantenerlas o transgr9dirlas. 

El disefiador al formar parte de la sociedad no está excen10 de desligarse de criterios como la 
111"1'\"'1<:11"1 donde antes que principio ideológico ~ un principio lógico ligado a las maneras de conocer 
la realidad. Posteriormente se integra como parta de la naturaleza social de los de sus 
relacionas IJ todo fo que de esto se desprende. 

El mundo tiene una dinámica una lógica, a la que se un mundo 
.",1''''''''''''0''' de objetos, conceptos acciones y todo lo concerniente al 
que dictaminan una detennínada lógica que condiciona y subordina la y 
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"El objeto de diseño se hace wnocído en la medida en que 58 constituye dentro de la 
estera de la actividad humana concreta. Entendida esla no sola como la esfera llamada 
productivista" (2) 

El disef'lar es o debiera ser un acto cuyo objetivo este basado en el mundo real, o lo Que se 
concibe como realidad y su multiplicidad de formas de percibirlas El interactuar CQn ellas, 

Como parte de este interactuar con el mundo y con lo social en particular no se puede dejar de 
lado el aspecto en cuanto a ideologra se refiere. Ya que la Ideologra de acuerdo a concepciones neutrales, 
es un aspecto de la vida sociaL La ideologla puede estar presente en cualquier ámbito del quehacer 
humano no importando la orientación que esta tenga ya que puede ser necesaña tamo para grupos 
subordinados en pugna con el orden social, como para los grupos dominantes que buscan su preservación. 

En el capftulo I apuntamos que la ideologra es utilizada para establecer y mantener relaciones de 
poder. y cuando se realiza un análisis de la ideologra nos damos cuenta de que se asocia principalmente 
con las maneras donde las formas simb61"1cas se entrecruzan con las relacionas de poder, Trata las 
formas en donde se moviliza el significado en el mundo social y sirve para mantener a los grupos que 
ocupan posiciones de poder. 

"Estudiar la ideologla es estudiar las maneras en que el significado siNe para establecer 
y sostener las relaciones de dominación. Los fenómenos ideológicos son fen6menos simbólicos 
significativos en la medida en que sirven, en circunstancias sociohistóricas particulares, para 
establecer y sos1ener las relaciones de dominación' (3) 

Aquf hay que tener en cuenta Que los fenómenos simbólicos o algunos de estos, no son 
necesariamente ideológicos, se vuelven ideológicos en el momento en que en circunstancias muy 
particulares son utilizados para mantener las relaciones de dominación, 

Como vimos en el capItulo 1, las relaciones da dominación no solo se dan entre clase, sino que 
también responden a las Interacciones entre sexos, entre grupos raciales, entra estado e individuos, 
entre bloques de astados nación, etc. 

Hayque hacer énfas5 en que los fen6menossimbó~cossetoman de carácterldeol6gico en contextos 
sociohistórioosdeterminados, cuando fa les fe rIÓ men os pueden servir para wstener relaciones de dominación. 

Para saber si estos fenómenos simb6llcossirven o no para establecer relaciones de domlnaci6n, 
hay que remitirse a examinar las circunstancias particulares donde exista la interacción entre poder y 
significado, Es decir se entienden ai examinar las maneras en que los individuos sJtuados en contextos 
sociales estructurados emplean, hacen circular y comprenden las formas simbólicas, 

Para descartar el aspecto negativo en cuanto al análisis ideológico, no nos centramos en un 
criterlo de veracidad de las formas simbólicas, si son fenómenos ilusorios, falsos o verdaderas, sino 
que para realizar el análisis ideol6gico, lo Importante es establecer las maneras en que las formas 
simbólicas sirven en circunstancias particulares para establecer y sostener las relaciones de 
dominación y no que las formas simbólicas por si mismas sirven para mantener dichas relaclones, 
solo en virtud de ser erróneas, ilusorias o falsas. 

"Las formas simbólicas no son nada m~ representaciones que sirvan para expresar u 
oscurecer relaciones o intereses sociales que a.e cornrtituyen principal y earu¡cialmente en un 
nivef presimbóJico: más bien, las formas simbólicas participan continua y cre.ativame.nte 8n la 
constitución de las relaciones sociales como lales" (4) 

Es por eso que a la ideologra hay que conceptuarla en términos de las maneras en que el significado 
movilizado por las formas simbólicas sirve para el establecimiento y mantenimiento de las relaciones 

(1) ¡bid .. p. /08 (J) rnompsonJ .. ··ldwogla ycul/ura mode1'llo", UomXochimilCCJ, )0. Bd .. Mtxioo2002. p. 8J (4)lbid, p. 89 



dedominaci6n, es decir la manera en qua el significado poede incidir de manera activa en las relaciones 
de dominación, donde este significado puede mantener y reproducir dichas relaciones mediante el 
proceso constante y permanente de producción y recepción de formas simbólicas, 

Hablamos de dominaci6n cuando las relaciones de poder (el'1tencfido "poder" como una capacidad 
otorgada por la sociedad o las instituciones, que permite o faculta a algunos individuos para tomar de6slones 
perseguir objel.i\ios o consumar intereses), las relaciones de poder eslablocidss $(jO de fndore asimétricas, 
cuando individuos o grupos de inálll'iduos detentan el poder de manera perdurable y excluyente hacia 
aquellos en los que se ajerce, sin tener en cuenta la basa en que se realiza tal exclusión. 

Ahora las formas en que el significado puede servir para mantener y sostener las relacIones de 
dominación a través del proceso ideológico ya se abordó en el capitulo 1, as! recordamos que las 
formas en que opera la ideologra son la JegltJmación, la simulación, la unIficación, la fragmentación y la 
cosificación, y a su vez estas se vinculan con estrategias de construcción simbólica. 

Legitimación - Racionalización, Universalización, Naturalización. 
Simulación - Sustitución, Eufemización, Tropo. 
Unificación - Estandarización, Simbolización de unidad. 
Fragmentación - DiferenciacIón, Expurgación de) alIo, 
Cosificación - Natura/ización, Etemalización, NominaJizaciónIPasMzación. 

Estas estrategias, no son ras únicas, ni su operación necesaliamente es kieológlca en sr 
mismas, también dependen de cómo se usan y cómo interactúan con las relaciones da poder. 

3.2 CULTURA. 

Ahora retomando lo ce ncerniente a las formassinbólícas y la mport:mcia que tienen para los indillk:luos 
a través da !o que de estIs se desprende o sus inserciones, no ss puede desligar del concepro de cultura, ya 
que va Intimamente ligado con las formas simbólicas y esto se ateniza en el accionar de la sociedad. 

Dentro de este concepto de curtura me parece importante desIBcar dos vertientes la de concepción 
descriptiva de la cultura y la de (U)ncepc:ión simbÓlica, posteriormente una concepción estructural. 

Dentro de lo que llamamos concepción descrlplilla se puede resumir de la. slgu¡ente forma: 
"la cultura de un grupo o sociedad es el conjunto de creencié3S, costumbres ideas y valores, asl como los. artefactos, 
objetos e instrumentos materiales que adquieren !os individuos como miembros de ese grupo o esa sociedad" (5) 

Para su estudio es necesario el análisis, la cfaslficaclÓn y la comparaclón clentlfica de 
estos diferentes fenÓmenos. 

Esta concepci6n encuentra sus IImitantes toamando como referencia que se apoya en el análisis 
cientifico y sistemático, dejando cabida Slllo El un marco evolutivo y en lo que respecta a todo lo que 
varra en la vida humana, se limita a las caracterfstlcas fTsicas y fisiológicas del ser humano, Esta 
concepción deja fuera el aspecto donde el ser humano se reladona con los slmbolos ya que el uso de 
los slmbolos es también un rasgo distintivo de la vkfa humana. Los seres humanos a dtferencia de los 
animales, son capaces de emitir sat'iales de diversas clases y responder a ellas, y solo los seres 
humanos han desarrollado lenguajes en virtud de los cuales se pueden construir El intercambiar 
expresiones slgnificativas, las expresiones no solamente se limitan a las linglHstlcas. 

Esto abre paso a la concepción simbólica que se caracteriza de la siguiente manera: 'la cultura es al 
patrón de significados incorporados a las formas simbólicas entre las que se induyen acciones, enunciados y 

(5) IbJd .. p. 194 



objetos significativos de diversos tipos en virtud de los cuales los individuos se comunican entre si y comparten 
sus experiencias concepciones y creencias" (6) 

Esta concepción fundamenta su análisis en la elucidación de estos patrones de significado, 
la aplicación interpretativa de los significados a las formas simbólicas, esto entonces se convierte en 
una actividad distinta él lo que implica la concepción descriptiva ya que se da preferencia al análfsis 
de los fenómenos culturales. 

Sin embargo pOdemos ofrecer otra concepción que John B. Thompson llama la concepcl6n 
estructural de la cultura donde se enfatiza el carácter simbólico de los fenómenos culturares él la par 
del hecho que dichos fenómenos se insertan en contextos sociales estructurados. 

Para realizar el análisis cultural a través de esta concepciÓn se entenderá como 'el estudio de 
las formas simbólicas -es decir, las acciones, los objetos y las expresiones significativos de diversos tipos- en 
relación con fos contextos y procesos históricamente especfficos y estructurados socialmente en los cuajes y por 
medio de los cuales, se producen, transmiten y reciben 11I]es formas simbólicas'. (7) 

3.2.1 CONTEXTOS, PROCESOS Y FORMAS SIMB6uCAS. 

Estos contextos y procesos se estructuran de diversas maneras, pueden par ejemplo, caracterizarse par 
ser relaciones asimétricas de poder, par la inequidad en el acceso a ¡os recursos y oportunidades y par 
mecanismos institucionalizados para la producción, transmisión y recepción de las fonmas simbólicas. 

Para analizar entonces los fenómenos culturales es necesario tomar en cuenta laque corresponde 
a estos conlertos y procews estructurados socialmente, y el estudio de las formas simbólicas igualmente 
será a partir de estos contextos y procesos estructurados socialmente donde se insertan. 

Las formas simbólicas poseen cinco caracterfsticas abordadas desde su aspecto: intencional, 
convencional, estructural. referencial y contextua!. 

En lo que corresponde al primer aspecto el llamado intencional, aqullas formas simbólicas wn 
expresiones de un sujeto y para un sujeto (o sujetos), Es decir las formas simbólicas son producidas, 
construidas, empleadas por un sujeto que, al producirlas o emplearlas persjgue ciertos objetivos o propósitos 
y busca expresar par si mismo, lo que quiere decir o se pmpane, con y mediante las fonmas as! producidas. 

El sujeto productor también busca expresarse para un sujeto o sujelos de manera tal que al 
recibir o interpretar la forma simbólica, la perciban como [a expresi6n de un sujeto, como un mensaje 
que se debe comprender. 

Sin embargo decir que un objeto fue producido o que se percIbe como si hubiera sido producldo 
por un sujeto que actúa de manera intencional, no significa que el sujeto haya producido el objeto de 
manera intencionar, o que dicho objeto sea lo que el sujeto tenia intención de producir. Sencillamente 
el objeto fue producido o es percibido como sI hubiera sido elaborado por algún sujeto acerca del 
cual podrlamos decir que alguna vez lo hizo de manera intencional. 

Otra observación corresponde al significado que se desprenda de una forma simbólica o 105 

elementos que la constituyen, no necesariamente es Idéntico a lo Que el sujeto que la produjo, se 
propuso, o quiso decir al producirla. 

Esta divergencia esta dada por la interacción social cotidiana. El significado o sentido puede ser mucho 
mas complejo YI/ariado de lo Que el produc1or se propuw originalmente, incluw fas drcunstancias del 

(6) Jbld .. p. 197 (7) lbld. p. 203 



al momento de hacer el producto también son determinantes en la divergencia del sentido 
pues fa que se propuso originalmente es poco claro, rudimentario o inaccesible, pudo tener 
intenciones diversas, conflictivas y quizás ninguna Intención clara. 

Por lo tanto "el significado de una forma simbólica o de 10:8 eíementos que la oonstrtuyen, es un fen6meno 
""'TI"",,,'" que depende de, y queda determinado pm, una variedad de factores", (8) 

Continuando con fas características de las formas simbólicas, nos encontramos con el as¡::~C1to 

f'::fY.IVAl'lr.!('J,~1 que se refiere a que la producd6n. o em¡'»eo de fas formas simbólicas asr como su 
int:erpretadón, son procesos que implican la c6árgos o convenciones de diversas 

Al punto de que ya están las los códigos, en esencia las convenciones 
para la elaboración. producción o de las formas simbólícas no 

necesariamente existe el conocimiento o la conciencia de estas reglas o códigos, ni tampoco que se es 
capaz necesariamente de poder formularlas clara y exactamente. 

Estas códigos o convenciones se en un estado práctico, como 
esquemas que ya damos por sentados, que están y presupuestos para generar El 

las formas simbólicas. Constituyen parte del r:(\!~{\/",¡ml,Anl~n tácito que los indívíduos en el 
curso de su vida cotidiana, con el que generan e las formas simbólicas creadas por otros. 

Este conocimiento tácíto, es social en el sentido de que es compartido por más de un 
y está abierto a la corrección y la sanción de los demás. 

Al hablar de las convenciones, las reglas o códigos implicitamente estamos hablando de formas 
de y decodificar, sin embargo estas aunque sean producto de las convenciones 

coexistir en un Pfoceso de comunicacJón, ya que un mensaje codificado a partir de 
pueda decod mea rse de distinta manera de acuerdo con otras reglas o convenciones: 

el caso de un texto dentlfico que al hacer10 accesible al pllblico en genaral puede decodl1icarse 
distintos puntos de vista acordes a la gama de quehaceres y contextos sociales. 

Al hacer evidente este tlpo de diferenciación evitamos caer en visiones reducclonistas que 
nos limitan a una suerte de en cuestión de que todas las acciones significativas están 

por reglas. 

"Al distinguir claramente estos dos conjuntos de reglas, podemos evitar el de 
problemas que enfrentBron Winch y otros, '1 el camino para una InVIElStI!¡;¡3C:IOn 
mas detaUada da las relaciones e»stentes entre los oÓ<f¡gos o las convenciones que 
intervienen en la producción de las formas simbólicas '1 quienes participan en su intelpletací6n 
por parte de los sujetos que las reciben' (9) 

La tercera caracterlstica de lae¡ formas en su aspedo estructural, hace referencia a 
que dichas formas son construcciones que una estructura articulada, esta estructura articulada 
es en el sentido de que se componen de elementos que guardan entre sr determinadas Tales 
elementos y sus interrelaciones una estructura que se puede analizar de manera formal. 

Se distingue entonces entre la estructura de una forma simbólica y el sistema que es 
representado en formas simbólicas Al analizar la estructura de una forma sJmbólíca es 
analizar los elementos especificas y las interrelaciones de estos que pueden distinguirse en la fonna 
simbólica susceptible del análisis; analizar el sistema representado en una forma es, por 
el contrario abstraer de la forma en y reconstruir una constelación general de elementos y 

(8) Ibid .. p, 208 (9) Ibiá.. p.110 



sus Interrelaciones. Al hacer esta distinción también observamos una correlación que deviene en el 
análisis de las primeras facilitando el estudio de las segundas y viceversa (sistemas simbólicos y las 
estructura de las formas simbólicas partículares) . 

Sin embargo aunque el análisis de los rasgos estructurales de las formas simbólicas, y la 
relación que guardan éstos y las caracterrsticas de los sistemas simbólicos, es parte importante pero 
limi1ada del estudio de las formas simbólicas. Es importante porque el significado transmitido se 
construye a partir de rasgos estructurales y elementos sJstémieús de manera que al analizar tales 
rasgos y elementos podemos profundizar en nuestra comprensión del significado transmilido por las 
formas simbólicas. Pero se muestra limitado al momento en Que como dijimos el significado transmitido 
por las formas simbólicas se construye en general a partir de rasgos estructurales y elementos 
sistémicos, pero tal significado no es agotado nunca por estos rasgos y elementos. 

" Las foonas simbóücas no solo son concatenaciones de elementos y de las interrelaciones 
de estos, típicamente también son representaciones de algo, representan o ret ratan algo, 
dicen algo acerca de a1go: ( 1 O) 

Entonces esta característica referencial no se puede captar mediante el análisis de los rasgos 
estructurales y elementos sistémicos solamente. 

Captar el aspecto referencial de una forma simbólica requiere una interpretadón creativa que vaya 
más allá del análisls de los rasgos y elementos intemos, y que intente explicar lo que se dice o representa . 

Otro aspecto que deja del lado el análisis da las formas simbólicas a partir de sus rasgos y 
elementos internos es en lo correspondiente a que abstrae el contexto y los procesos sociohistóricos 
en los que se insertan las formas simbólicas. 

El cuarto aspedo denominado referencial como dijmos anteriormente considera a las forrnassimbólicas 
como construcciones que tlpicamente representan algo, se refieren a algo, dicen algo acerca de algo. 

"Al subrayar el aspecto referencial de las formas simbólicas, deseo llamar la alención, 
no solo sobre las maneras en que las figuras o expresiones se refieren o representan a algún 
objeto, individuo o situaci6n, sino también a la manera en que, habiéndose referido a algún 
objeto o habiéndolo representado, las formas simbólicas dicen tlpicamente algo acerca de él, 
es decir lo reafirman o expresan, proyectan o retratan" (11) 

La quinta caracterlstica de las formas simbólicas, el aspecto contextuaf es referente a la inserción 
de las formas simbólicas en contextos y procesos socjohlstóricos especlficos en los cuales y por 
medio de los cuales se producen y se reciben. 

AsI cualquier producto de la interacción humana se inserta en un contexto social del cuall3mbién 
lleva la injerencia de dicho contexto y las relaciones sociales caracter(slicas de dicho contexto. 

'Lo que son estas formas slmbórlCss, la rT,anera en que se conntruyen, difunden y reciben, 
depende todo de alguna manera de los contextos y las instituciones que las generan, las 
mediatizan y sostienen" (12) 

Así observamos que al momento de cambiar el contexto en el que se generan y transmiten las 
formas simbólicas cambia el sentido y el valor para quienes las reciben . 

La inserción de las formas simbólicas en los contextos sociales implica que además de ser expresiones 
particulares, estas formas son producidas por agentes situados en un contexto sociohistórioo especifico 

(lO) }b" I"/'. )I:? (l1)/h,J,, /,. JH (J1) /buJ . p.210 



y dotados de recursos y habilidades de distintos tipos pueden portar las formas simbólicas las 
caracterlsticas de las condiciones sociales de su producción . La inserción de las formas simbólicas en 
los contextos sociales también implica que, además de ser dirigidas a un sujeto o sujetos, estas formas 
son recibidas e interpretadas por individuos que también están situados en contextos sociohíslóricos 
especificos y que esté\n en posesión de diversos tipos de recursos. 

La manera en como entienden una forma 9mbólica particular, también puede depender de los recursos 
y habilidades que sean capaces de emplear en el proceso de interpretación de dicha forma simbólica. 

Otra consecuencia de la inserción de las formas simbólicas en los contextos, es que son 
susceptibles de complejos procesos de valoración, evaluación y conflicto, ya que estas S<Jn evaluadas 
valoradas y refutadas constantemente por los individuos que las producen y las reciben . 

Son objeto de procesos por medio de los cuales se les asigna un tipo de valor. Además como 
fenómenos sociales, las formas simbólicas también se intercambian entre individuos ubicados en contextos 
especlficos, por lo consiguiente este tipo de intercambios requieren de ciertos medios de transmisión. 

Las formas simbólicas se producen y reciben, como hemos visto, en contextos (socialmente 
estructurados), son contextos espacial y temporalmente especIficas, estos en parte son constitutivos 
de la acción y la interacción que se produce en ellos. Sin embargo las caracterls~cas espacio-temporales 
de los contextos de producción pueden diferir de las caracterlsticas del contexto de recepción. Esto se 
da por ejemplo en donde se estructura una fonna simból'lca insertada en un contexto especifico, yes 
recibida en una multiplicidad de contextos específicos, como en el caso de la comunicación colectiva . 

3.2.2 CAMPOS DE INTERACCiÓN. 

Los contextos sociales de las formas simbólicas no son solo espacial y temporalmente especlficos, 
también se estructuran de diversas maneras. 

Aqul nos topamos con el concepto de estructura, el cual es esenclal para el análisis de contextos 
sociales. No profundizaremos en cuestión de revisar y evaluar los diferentes modos de empleo del 
concepto, solo nos limitaremos en base al libro de John B. Thompson a delinear un marco conceptual 
para la identificación y el análisis de algunas de las caracterlsticas tlpicas de los contextos sociales. En 
este marco se puede asignar un papel especffico a la noción de estructura social, como noción que nos 
muestra cierta variedad de fenómenos y dirtle nuestra atención a cierto nivel de análisis. Este marco no 
contempla el análisis de los contextos sociales como una actividad opuesta al estudio de los individuos 
que inleractuan en ellos, que producen las formas simbólicas en cierlos contextos y las reciben en otros. 

Para clarificar las caracterlsticas típicas de los contextos sociales el autor nos propone el concepto 
en campos de interacción un concepto desarrollado por Píerre Bourdieu y que lo conceptúa de una 
manera sincrónica como un espacio de posjciones V diacrónica mente como u n conjunto de trayectorias. 

Los Individuos se sitúan en ciertas posiciones en el espacio social y siguen en el curso de sus 
vidas ciertas trayectorias. Tales posiciones y trayectorias están determinadas en cierta medida por el 
volumen y la distribución de diversos tipos de recursos (capital). As! podemos identificar los distintos 
tipos de capital a los que de alguna manera hacemos referencia, y los entendemos como: capital 
económico, contemplados aqul la propiedad. la riqueza y Jos bienes financieros de distinta rndole. El 
capital cultural, en el que se incluyen el conoclmi.anto, las habilidades y los diversos tipos de crédito 
educativo, el capital simbólico, que incluye los elogios, el prestigio y el reconocimiento acumulados 
que se asocian con una persona o una posición determinada desde el aspecto social. 



Ahora bien en cualqu¡er campo dado de interacción, los Individuos aprovechan astas tipos de 
recursos a fin de alcanzar sus objetivos particulares. AsI mismo se puede buscar la manera de 
transformar un tipo de capital en otro, es el caso de una familia que tiene solvencia económica 'f la usa 
para obtener créditos educativos oon la idea de asegurarle a los hijos trabajos bien pagados. 

Para la consecución da sus objetivos e intereses en los campos da interacción, los Individuos 
también se basan en reglas y convenciones de diversos tipos. Regularmente estas reglas y 
convenciones de la vida sodal son lmpllclms, formales e Impredsas, y no están bien formuladas, 
safvo las excepdones de las reglas qua rigen el comportamiento de individuos en oficinas, empresas. 
etc., y que están redactadas a manera de reglamento por escrito. Las primeras reglas y convenciones 
que no estén bien formuladas se pueden conceptuar como esquemas flexibles, y dentro de estos 
observamos que se encuentran los conocimientos prácticos que se inculcan poco a poco y se 
reproducen en la vida diaria. el ejemplo puede ser: los hábitos de limpieza o los buenos modales que 
se inculcan a partir del nacimiento. Por lo tanto los individuos no se basan tanto en estos esquemas 
flexibles, más bien los ponen en práctica de manera Implrcita. 

" ... sl poner en práctica los esquemas, yal basarse en reglas y convenciones de diversos 
tipos, los indIviduos tamblén los emplean y adaptan. Cada aplicación Implica responder a 
circunstancias Que son nuevas en algunos aspectos: (13) 

Es as! que la aplicación de reglas y esquemas no puede ser entendkia como una operación 
mecánica, como si las acciones estuvieran completamente supeditadas y dictaminadas por dichas 
reglas. Más bien, la aplicación de las reglas y los esquemas contemplan un proceso creativo que 
implica un gredo de selección o juicio y en el que las reglas y esquemas son susceptibles de modHicac1ón 
y transformación en los procesos mismos de apllcaclón. 

Es conveniente hacer otra distinción referente B la. díferoocia entre campos de interacción, los 
distintos tipos de reglas y esquemas que se desprenden de estos y las instituciones sociales. Éstl.s 
últimas pueden entenderse como conjuntos especrficos y relativamente estables da reglas y recursos 
junto con las relaciones sociales que son esmblecldas por ellas y en ellas . 

• Las instituciones soda.le$ pu eden considerarse como COIlSteJaclo nas de reglas, recursos 
y relaciones que se :sitúan en campos de interacción yal mrsmo tiampo los crean.' (14) 

En las sociedades modemas está también inmersa la Idea de una Mcarrera" la cuat es Inseparable 
a la existencia de instituciones que buscan como parte de su actividad orientada hacia objetivos, 
reclutar individuos y asignarlos a una trayectoria que se basa en las Instituciones. 

Ahora si consideramos que las instituciones son parte integral de los campos de interacción, 
estas Instituciones no se pUeden considerar la totalidad de los campos da interacción. Existen variedad 
de acciones e interacciones que ocurren dentro de los campos pero fuera de Instituciones espec(flcas, 
un ejemplo es un encuentro c8:S1.Jal en la calle entre amigos. El hecho de que muchas acciones ti 
interacciones 56 presentan fuera de las instituciones especificas no implica que tales interacclones 
y accionas no se vean afectadas por el poder y los recursos, las reglas y los esquemas. 

"Toda acción El Interacción implica la ejecución de condiciones soe'lslea qUEI son 
características de los campos en los cuales ocurre". (15) 

Ya que establecimos diferencias entre campos de interacción y las instituciones sociales hay 
que distenderlas de lo que por otro lado se refiere a la estrucbJra social. En cuanto a éste último 
término se difiere. la estructura social contempla las aslmetrfas y diferencias relativamente estables 

(IJ) !bld .. p, 22/ (U) Ibid.. p. 2:n (15) Ibld .. p. 123 



As! se observa que al momento de afirmar Que un campo de interacción o una instituci6n social 
está afirmamos que se caracteriza por diferencias y asimetrlas relativamente estables 

da recursos de diversa rndele. el poder, oportunidades de vida, yel acceso 
a lodo ello. En al analizar la estructura social queda impllcita en parte la presentación de 

y distinciones que pueden ayudar a organizar y esclarecer la evidencia de las asimefrras y 
sistemáticas. 

ésta forma intentar determinar a!gunosde los factores que estructuran los campos 
de interacción y las instituciones ubicadas en ellos. As! por ejemplo en el campo de la educación 

entre una variedad de instituciones educativas que relaciones 
entre sr y que conforman este campo, a la vez que cada una estructuradas por la 
"",r"""rr ... ", y diferenciales sistemáticas (por ejemplo las que se dan entre hombres y entre 
individuos de distintos estratos sociales etc.) que en la estructura social del campo. 

hasta aqul es conveniente hacer un recuento de como: escenarios 
.... " •. <1,.1:.'" campos de interacción, instituciones sociales y estructura sociar que se refieren a 

as~)ectos de los contextos socia les. Esto nos permite rasgos sociales de los contextos 
entre los cuales actúan El interactúan Jos individuos. Tales rasgos no son meramente los elementos de 
un ámbito en el cual ocu rre la acción sino que son constitutivos de la acción e interacción, en el sentido 
de que los individuos rutinaria, y necesariamente aprovechan, llevan a cabo y emplean las diversos 
aspectos de los contextos sociales al actuar e interactuar. 

3.3 

"Los rasgos contextuales no son simplemente restrictivos limitatillos, también son 
prOductivos y facultativos. Circunscriben al margen de acción defendiendo algunos 
cursos como más adecuados o más factibles que otros y asegurando que los recursos y 18$ 
oportunidades se distribuyan de manera Pero también hacen tas acciones 
e interacciones Que ocurren en la vida cotidiana, constituyendo las condiciones sociales de Iss 
que necesariamente dependen dichas acciones e interacciones'. (16) 

DE PODER. 

Este proporciona un panorama contra el lo que interviene an 
actuar para alcanzar objetivos 

intervenir en la secuencia de sucesos y 
el de I podar. Donde al podar ro definimos como la cajlac:ídClld 
e intereses que se liene: 'un indMduo tiene ~ 
alterar su cu rso·. (17) 

Para realizar esto. el individuo y a su por 
la capacidad de actuar para alcanzar de la posición que se 

ocupa en un campo o en una institución, Ahora de un campo, o una 
se toma en la capacidad que faculta o habilita a individuos para la toma de decisiones, 

OOleUl/OS o realizar intereses. los habilita de manera tal que, si no por la en la que 
se sitúan no pOdrlan seguir trayecto relevante alguno. 

Estos individuos dotados de estas capacidades yen diferenteS' gradosde poder. pueden guardar 
determinadas relaciones unos con otros. 

cuando las relaciones de poder que se son aslmétricas hablamos de dominación. 
Asf podemos distinguir entre grupos de individuos dominantes y otros subordinados, asl como de 

individuos que ocupan posiciones intermedias en un campo, en virtud al acceso parcial que 

(16) Ibid.. p, ;:]4 (17) JlmJ.. p, '}')J 



tienen a los recursos. 

Entre fos ejemplos de dominación que tienen particular importancia, son los que se vinculan 
con rasgos estructurales que se repiten de un contexto a otro. 

Dentro del análisis de dominación y subordinación encontramos el de naturaleza marxista cuya 
preocupación directriz, versa en demostrar que tales relaciones se basan en una división de clase que 
se repiten de un contexto a otro, división que en las sociedades capitalistas modemas se conjuga en la 
relación cepnal Isalario / trabajo. 

Esta concepción de relaciones y división de clases sigue siendo importante para explicar las 
relaciones de dominación ys.uoordinaci6n, ya que las clases yel conflicto entre clases no han desaparecido. 
Pero éste análisis resulta limitado y restrictivo a la multiplicidad de factores y reladones que intervienen 
en la dominación-subordinación. centramos en el énfasis marxista puede oscurecer o tergiversar formas 
de dominación y subordina ció n Que no se basa 1'1 en [a división de clase y que no se pueden reducir a ésta. 

Luego enlonces un análisis satisfactorio de la dominación y subordinación en las sociedades 
modernas, tendrla que, además de contemplar la importancia de las clases, prestar atención a otras 
divisiones fundamentales, tales como las que con anterioridad hemos venido mencionando, las que se 
dan entre los géneros. los grupos étnicos y los estados- nación. 

3.4 PRODUCCiÓN y RECEPCiÓN DE LAS FORMAS SIMBÓUCAS. 

Ahora bien, las caracterlsticas de los contextos sociales no nada más son constitutivas de la acción en 
interacción, sino además de la producción y recepción de las formas simbólicas. 

Estas formas simbólicas también dependen del uso de recursos disponibles y la puesta en 
práctica de reglas y esquemas de diversos tipos por parte de individuos situados en determinada 
posición o posiciones en un campo o institución. 

Asr decimos que un individuo emplea recursos, se sirve y pone en práctica reglas y esquemas 
con el fin de producir una forma simbólica, destinada a un receptor o serie de receptores potenciales; 
y la recepción anticipada de la forma comprende parte de las condiciones de su producción. 

"La posiCión ocupada por un incflViduo en un campo o institución, y la recepción prevista 
de una forma simbólica por parte de los individuos a los que se dirige. son condiciones sociales 
de producción que moldean la forma simbólica producida". (18) 

Si como hemos visto, las caracterfsticas de los contextos sociales son constitutivas de la 
producción de las formas simbólicas, también lo son de las maneras en que lales formas simbólicas 
se reciben y comprenden. 

Las formas simbólicas son recibidas por individuos situados en contextos socio históricos 
específicos, y las caracterlsticas sociales que se desprenden de estos contextos, moldean las maneras 
en las Que son recibidas, comprendidas y valoradas por los individuos. 

Ahora pues, el proceso de recepción no es un proceso pasivo de asimilación. es más bien un 
proceso creativo de interpretación y valoración, en el cual el significado de una forma simbólica se 
constituye y reconstituye de manera activa. Entonces al momento en que los individuos no absorben 
de manera pasiva las formas simbólicas a éstas formas simbólicas les dan un sentido activo y creador, 
en consecuencia las resjgnifican en el proceso mismo de recepción. 

(Jff) ¡b.d .. p. 2) 7 



Al recibir e interpretar las formas simbólicas, se sigue igualmente que en el proceso de 
producción, un despliegue de recursos, una serie de reglas y esquemas que están a disposición del 
individuo situado en un contexto determinado. 

Esto implica que e)(jstan diferentes maneras en como se comprenden las formas simbólicas, 
en como se evalúan y valoran, ya que depende de las posiciones que ocupen los individuos en campos 
o instituciones estructurados socialmente. 

Al recibir e interpretar las fa rmas simbólicas, los individuos participan en un proceso permanente 
de constitución y reconstitución en materia significante de esas formas simbólicas y este proceso 
puede (lamarse la reproducción simbólica de los contextos sociales. 

Ahora el significado transmitido P<lr las formas simbólicas y reconstituido en el curso de la 
recepción, puede servir para mantener y reproducir los contextos de reproducción y recepción. 

"El significado de las formas simbólicas tal como es recibido y CXlmprendldo por los 
perceptores, puede se/Vir de diversas maneras para mantener las relaciones sociales 
estructuradas, caracterlsticas de los contextos en los cuales se producen, reciben, o ambas 
cosas, las formas simbÓlicas" (19) 

La reproducción simbólica de los contextos sociales es un tipo particular de reproducción social. 
mediada por la comprensi6n cotidiana de las formas simbólicas más no es el único tipo de reproduccIón, 
ni necesariamente él mas importante. Las relaciones sociales tambjén puedan verse reproducidas 
mediante el uso de la fuerza o la mera repetición rutinaria de la vida diaria. Pero la reproducción 
simbólica de Jos contextos sociales es un fenómeno que vale la pena destacar al momento que la 
discusión de las formas simbólicas se entrelaza con el problema de la ideologra. Pues como ya se dijo, 
el estudio de la ideologla corresponde al estudio de las maneras en que el significado movilizado por 
las formas simbólicas sirve, en circunstancias particulares, para establecer, mantener y reproducir 
relaciones sociales que wn sistemáticamente asimétricas en términos del poder, 

Ahora regresándonos un poco, anteriormente dijimos que una consecuencia de la 
contextualización de las formas simbólicas, es que, frecuentemente están sujetas a procesos de 
valoración, evaluación y también de conflicto. 

Existen dos tipos de valoración, la primera es. la denominada valoración simbófica, que consiste 
en un proceso mediante el cual los individuos que producen y reciben las formas simbólicas res aslgnan 
determinado valor simbólico. Este es el valor de los objetos a partir de las formas y la medida en que 
son estimadas por los individuos que las prod ucen y reciben, es dedr: objetos elogiados o denunciados, 
apreciados o despreciados por los individuos. 

El otro tipo de valoración es la correspondiente a la va./oración eca1Óm1cB, es decir el valor que se les 
asigna a las formas simbólicas en un intercambio de mercado, entonces las fOl1Tl8Ssímb6licas se constituyen 
en mercanclas. A las fOffilas simbólicas mercantilizadas se les puede deflomÍ1ar "bienes simbólicos", 

A ambos tipos de valoración corresponden fonnas distintivas de conflicto. Por ejemplo, en el 
caso de las formas simbólicas el grado de valor s-imbólico varIa de acuerdo a los individuos que las 
producen y reciben as! un objeto elogiado por unos, puede ser despreciado por otros. Esta. cuestión 
puede describirse como conflicto de evaluaciOn simbólica. Estos conflictos ocurren siempre en un 
contexto social estructurado caracterizado por asimetrias y diferencIales de tipo diverso. Es as! que 
rara vez la evaluación está en la misma categorfa entre individuos sitlJados en diferentes posidones 
en el contexto social. Muchas veces influye el'1 el caso de la evaluac¡On, el individuo y la posición que 

(19) Ibid .. p. 228 



yes más fácil axtemsr la evaluación en a.1 caso de los indMduos que tienen una mejor que 
otros y an algun~ casos no se limitan a extema r las evaluaciones, sino que llagan incluso a lm ponerlas. 

Ahora bien al adquirir un lIalor simbólico, las formas simbólicas, adquieren un nivel de legitimidad, 
ya qua han sida 118loradas y están en buena posición a la par que los que las valoran cuentan con el 
reconocimiento y respeto. Por lo tanto cuando un trabajo se reconoce como legitimo, su productor 
recibe honor, prestigio y respeto. Sin como se ha dicho este proceso de valoración rara vez 
está libre de conflictos ya que no la mayor de proceso es consensual 
o fienen que cambiar paulatinamente los parámetros de evaluación y valoración de acuerdo a lo que 
se valla generando, un ejemplo en el ámbito artlstico, pueden considerarse las vanguardias pletóricas, 

Porsu el proceso de 118loración económica no 
que los bienes simbólicos a valoraciones económicas 
por diferentes individuos, y, a la multiplicidad de individuos ~ual multiplicidad de 
valoraciones, de las consideraciones de tales o cuales Individuos o grupos de Individuos. 
Es10 se puede describir como conflicto de evaluación económíca. Estos conflictos ocurren en contextos 
sociales de la de indivíduos y la de estos 
a pagar más que otros a fin de o controlar determinados bienes simbólicos. 

·Con la creciente mercantirlza(;Íó/1 de las formas simbólicas y Su incorporación a las 
instituciones de comunicación masiva. la de los conllíctos de evaluación económicas 
surgen en un marco institucional constituido por las de los medios.' (20) 

Estas estén interesadas de manera rutinaria por la valoraciÓn económica de 
las formas simbólicas y por la solución de con metes que genera. 

Aunque se puede dlstinguír entre ambos de valoraciones y los confHctos que generan 
cada uno, en ocasiones pueden coexistir ambas modificando una a la otra, el caso que 
se puede ejemplíficarcorresponde 8 fa plusvalla generada a partir del determinado productor 
de formas simbólicas el cual a sido valorado simbólicamente y a su vez su producto es motivo de un 
incremento en su valoracl6n económica. El caso de una obra por un artista reconocido, y 
dicha obra aprovechando esla condición, adquiere mayor valor económico. 

En algunas otras ocasiones no necesariamente el aumento en el valor econ6m ico , Incrementa el 
valor simbólico, por ejemplo a veces entre merlos comercial sea el valor de una forma simb6Uca, mayO( es el 
valor simbólico que esta tiene, pues se les cansad era que no han los Intereses comerciales. 

Los individuos que son partfcípes en ra 
están en general conscientes del hecho de que éstas estar a de 118!oración y 
que pueden emprender estrategias orientadas el aumentar o reducir el valor simbólíco o económico. 
Intentar alcanzar dichas estrategias puede constituirse en el de los individuos por ejemplo: 
cuando un Individuo busca expresamente ridiculizar o humillar a otro, o cuando compite abiertamente 
para ganar un premio prestigioso. Actitudes que se incidan en los procesos de valoración. 

Las estrategias utillzadas por los individuos pueden orientarse en la persecución del aumento 
entre valoraciones, la disminución de estas o en casos una combinación entre ambas. Esta 
última es la considerada valoraciÓn cruzada, que se define como: el uso del valor simbólico como 
medio para aumentar o disminuir el valor económico V viceversa. Este tipo de valoración es el utíllzado 
por los interlocutores que median entre los que prOducen y reciben las formas háblese del 
caso de los publicistas que por ejemplo. hacen uso de como la 

(10) lbid .. p.. :w 



de las llamadas estrellas, que gozan de un prestigio y q ue éstas promueven determInado producto, as! 
el objetivo es aumentar las ventas por la asociación que se desprende de la valoración que se tiene de 
una figura que goza de un alto valor simbólico, aunque no necesariamente exísta conexión entre 
ambos. Esta valoración cruzada puede ser también parte de una estrategia que siguen los Individuos 
cuando buscan convertir en un trabajo más lucrativo el reconocimiento del que gozan en un campo, o 
cuando atacan o difaman públicamente a alguien en un inlento por privarlo de un ascenso o un trabajo. 

Las estrategias de valoración cruzada se traslapan con las estrategias de conversi6n de capital, 
mediante las cuales los individuos tratan da convertir un tipo de capital en otro y reconvertirlo en una 
etapa posterior del ciclo de vida, a fin de preservar o mejorar su posJcl6n social general. 

Ahora bien las estrategias seguklas por los individuos se vinculan con las posIciones que 
ocup<3n en campos de interacci6n particular. 

y otra vez vemos que los tipos de estrategias que siguen típicamente los indMduoo dependen 
de los recursos a disposü:ión y de la relaciÓn que guardan con otros indMduos del mismo campo. 

Podemos en este punto hacer menctón de algunas estrategias de evaluación simbólica y el 
cómo éstas se vinculan con diferentes posiciones en un campo. Hay que precisar que estas estrategias 
no son las únicas de las que echan mano los Individuos, ni que estas sean las v!as el Que aspiran los 
individuos ubicados en las posiciones en cuestión. Por el contrario los individuos participan 
constantemente en el diseFlo de nuevas estrategias y en la búsqueda de nuevas maneras de conseguir 
sus objetivos o de impedir Que otros consigan los suyos. 

Tomando lo anterior en cuenta se observa que los individuos que ocupan posiciones 
privilegiadas o dominantes en un campo de interacción, son aquellos que poseen recursos o capital 
de diversos tipos, O que tienen acceso privilegiado a ellos. Entonces estos Individuos que ocupan 
posiciones privilegiadas al producir y valorar formas simbólicas. slguen tlplcamente una estrategia 
de diferenciación, en el sentido, de que buscan distinguirse de los Individuos que ocupan posiciones 
subordinadas a ellos. AsI pueden atribuir un alto valor simbólico a bienes que sean escasos, caras o 
ambas cosas y por consIguiente son inaccesibres o de difTcll acceso para los individuos que no están 
dotados de abundancia económica. Un ejemplo puede ser concerniente a la alta costura, donde las 
marcas prestigiadas y más exclusivas aunado a los estilos más modernos. son seflal de distindón 
para quienes pueden darse el lujo de exhibirlas. Otro tipo de diferenciación al que pueden acudir los 
individuos de las posiciones dominantes es cuando tienden a devaluar, mofarse, etc., de las formas 
simbólicas producidas por individuos que ocupan posiciones Inferiores a elfos y cata rogándolas como 
torpes, inmaduras o poco refinadas. Una variante más sutil de ésta última estrategia es la 
candescendencia, donde se elogia a las formas simbólicas prodUCidas por individuos de posiciones 
subordinadas de una manera que humilla a sus productores y les recuerda su posición en el campo. 
Esta condescendencia permite reafinnar el dDminio de los IndiViduos con p~ciones dominantes sin 
declararlo abiertamente. 

En fa que corresponde a las posiciones intermedias en un campo, son aquellas que ofrecen acceso 
a diversos tipos de ~pi1aI. pero en cantXladéS más limitadas o por una diferendación asimétrica entre ambos 
tipos de capital, asl encontramos que una pas4ción intermedia puede caracterizarse por una gran cantidad de 
capital económico. pero una baja cal"l~ad de capltBl culU.Jral, o su caso loVerso, una gran cantidad de capital 
cultural pero con una baja cantidad de capital económico. o en el últlmode los casos una correlativa reladón 
en cuan1a a cantidad de capmles (cultural yeconómlro) pero en cantidades moderadas. Ala que las estrategias 
de evaluación simbólicas consecuentes de este nivel inIBrmedio se caractarizan por la moderación. 
Asl los individuos pertenecientes a este nivel intermedio pueden valorar de manera positiva, bienes 
que saben que están a su alcance; Y. como individuos sumidos en la incertidumbre de sus futuros, 



pueden valorar más aquellas formas simbólicas que les permiten emplear su capital cultural sin perder 
sus limitados recursos económicos. Sin embargo también los individuos de las posíciones intermedias, 
pueden orientarse hacia las posiciones dominantes al producir sus formas sJmbólicas, como si fueran 
productos de individuos o grupos dominantes o valorándolas como si fueran productos de los Individuos 
o grupos dominantes, o en otro caso, como si fueran valoradas por estos últimos. De esta manera se 
da cabida a una estrategia de presunción, donde los individuos de posiciones Intermedias fingen ser 
algo que no son y buscan integrarse a posiciones superiores a las suyas. 

En algunas circunstancias los individuos de posiciones intermedias pueden seguIr una estrategia 
muy diferente hacia los individuos o grupos dominantes intentando devaluara desprestigiar las formas 
simbólicas producidas por estos intentando as! situarse por encima de tales posiciones. 

Ahora pues llegamos asi a [as posiciones subordinadas en un campo y que son las que ofrecen 
acceso al capital de diversos tipos pero de manera más reducida. Los individuos pertenecientes a 
estas posiciones son aquellos que poseen menos recur,;os y sus oportunidades son mas limitadas. 
Las estrategias de evaluación simbólica que siguen es10s individuos en posiciones subordinadas se 
caracterizan po r la viabilidad: co mo estos individ uos están más preocupados por las necesidades de la 
supervi\lencia. pueden llegar a asignar mayor valor a los objetos que son prácticos en su diset'lo y 
funcionales en su vida diaria. Esta evaluación preponderante por los objetos funcionales, puade ir de la 
mano con una resignación respetuosa en relación con las formas simbólicas que son producidas por 
[os individuos que ocupan las posiciones dominantes. Esta estrategia es de respeto en el sentido de 
que son las formas simbólicas desprendidas de los tndMduos con posición dominante y que consideran 
superiores, por lo tanto esa condición de superioridad es transmutada también a esas fonnassimbólicas. 
Es una estrategia de resignación. desde el punto en que como son de dificil acceso yson consideradas 
como superiores, resultan en la minimización de las formas simbólicas producidas por los individuos 
situados en la subordinación, esta condición dispar, se considera como InevTtable. En contraste con 
esta resignación respetuosa,los individuos de posiCión subordinada también pueden seguir estrategias 
de rechazo. Esto se refleja en la ridiculización y rechazo que pueden tener hacia las formas simbólicas 
de 105 individuos con posición dominante. A[ hacer este rechazo no se busca ubicarse por encima de 
las posiciones de sus superiores. Mas bien as! los individuos de pOSiciones subordinadas Intentan 
encontrar la manera de afirmar el \/alor de sus propio productos y actividades sin transformar 
fundamentalmente la distribución desigual de 105 recursos, caracterlstica del campo al que pertenecen. 

Además de examinar las estrategias tfpicas de la evaluación simbólica y las relaciones que se 
desprende de estas con respecto a las posiciones que ocupan los individuos en los campos de 
interacción; también hay que considerar las maneras en que dichas estrategias antes vistas, se pueden 
ver afectadas por el desarrollo de ins1ítuciones que se relacionan en parte con la asignación y la 
renovación del valor simbólico. o por el desarrollo de instituciones que se orientan hacia la valoraciÓn 
económica de las formas simbólicas. Este desarrollo de las Institudones se acompafla de la acumulación 
de recursos, la fijación de posiciones de evaluación y la diferenciación de las esferas culturales. Es as! 
como surgen instituciones particulares donde se manejan y amalgaman recursos de diver,;as clases, 
no solo el capital económico, sino también formas acumuladas de conocimiento. A partir de la posición 
que ocupe un individuo en tales instituciones a las que pertenecen, les confieren clerta autoridad 
cuando externan evaluaciones, dicha autoridad se deriva de la institución que representan. 

3.5 COMUNICACiÓN COLECTIVA. 

En lo concerniente a la producción y circulación de las formas simbólicas en las sociedades modernas, no 
podemos separartas de las ac!Mdades de las Industrias de los medios, ya que el papel de lo que podemos 
llamar ínstituciDrles de los medios-, es fundamental, de!jdo a que sus productos son rasgos que penetran en 



la vida cotidiana. Las ~urasque aparecen en los distintos medios y so portes de com u nicacióll colectiva presentan 
un constante flujo de información, palabras, imágenes e ideas, relacionados coo sucesos que pueden ocurrir 
más allá de nuestro medio social inmecflSto.lncluso loque se refiere a ras f{¡ uras que aparecen en estos medios 
de comunicación colectNa se constituyen en puntos de referencia comunes, para millones de IndMduos que tal 
vez nunca interactilen entre sr, pero que comparten en virtud de su participación en una cultura mediatizada, 
una e~riencia común y una melTloria colectiva. 

El desarrollo de las industrias de los medios ha &:lo un proceso especifico que acampaM el surgimiento 
de las sociedades modernas. Este desarrollo asociado con la capacidad de producir objetos relacionados con 
las fonnas simbólicas. y hacerlas extensivas r;era insertarlas a gran escala en cistintos contextos, también 
constituyó un camoo fundamental en el m oda en que las formas simbólicas se prOOLlCefl, transmiten y reciben 
por los indivduos en el cwso de su vrla cotruana. ~ proceso ha ido de la mano con la expansión del 
capitalt;mo industrial y con la formación del sistema de Estado-naci6n moderno. Estos procesos han afectado 
el desarrollo de las sociedades en otras partes del mundo. La interconffiOOn creciente de las sociedades en el 
mundo contemporáneo es lamtlérl derivado de estos procesos en los que se incluyen la meóatízación de la 
cultura modema, fa cual moldea el desarrollo social. 

Como hemos dejado acentado, las formas simbólicas son fenómenos sociales. En el intercambio de 
las formas simbólicas, entre productores y receptores interviene en general una serie de caracterfsticas 
que podemos analizar bajo el tltu lo d e transmisión cultural. A esta transmisión cultural le corresponden 
tres aspectos que podemos mencionar: (1) El.. MEDIO rEcNlCO DE TRANSMISIÓN, (2) EL APARATO INSTlTUCIONAL 

oe TRANSMISiÓN, y (3) B. DISTANCIAMIENTO ESPAClo-TEMPORAL. IMPUCAOO EN LA TRANSMISiÓN. 

(1) EL MEOtO TÉCNICO DE TRANSMISIÓN es el sustrato material de una fonnasimbólica, es decir los materiales con 
los cuales yen virtud de los cuales una forma simbólica es producida y transmitida. A estos medios técnicos 
corresponden una señe de ambutos, por ejemplo que permiten cierto grado de fijación en relación ron la 
forma simbólica que se transmite. Ahora este grado de fijación vana de un sustrato a otro. 

En virtud de los grados de fijación que tienen los medios técnicos con respecto a las fonnas 
simbólicas, estos medios técnicos se pueden considerar como mecanismos de acumufación de IntO/mación. 
Esta capacidad de almacenamiento de Jos medios técnicos les permite ser empleados como un recurso 
para el ejercicio del poder, puesto que pueden conferir un acceso limitado a informadón que pueden usar 
dos individuos para alcanzar sus intereses u objetivos particulares. 

otro atributo de los medíos técnicos es el correspondiente al grado de reproducción de una forma 
simbólica. 

"La reproductibmdad de las formas símb6li~ es una de las principales caractertsticas 
sustentada por la explotación comerdal de los medios técnicos por parte de las instituciones de la 
comunicación de masas, asr como la mercantii:zaciÓl1 de las formas simbólicas que persiguen y 
promueven dichas instituciones: (21) 

Otro ambuto de los medios técnicos se relaciona con la na1uraleza y el alcance de la "participación" 
que permite y eldge a los individuos que emplean el medio, la variedad de medios demandan a los individuos 
el uso de diferentes habilidades, facultades y recursos para codificar y decodificar los mensajes del 
medio en cuestión. 
Además de que a la variedad de medios se le vincula con diferentes habilidades, facultades y recursos. 
al medio por consig uiente, no puede disociarse de los contextos sociales donde lo emplean los individuos 
que participan en la codificación y decodificación de las formas simbólicas. 
Ahora con respecto al segundo aspecto de la transmisión cultural, el inlerr::::ambio de las formas slmb61ic8s, 
este intercambio im pflca un (2) APARATO INSl1TUCIONAL DE TRANSttWON. Por aparato Institudonal se hace refe rancia 
a un conjunto determinado de arreglos institucionales en los cuales se despliega el medio técnico y se 
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insertan los indMduos que participan en la codificación y decodificación de las formas simbólicas. Los 
arreglos institucionales se caracterizan ¡x>r reglas, recursos y relaoones de diveffiOS tipos, implican relaciones 
jerárquicas de poder entre individuos que ocupan una posición institucionalizada. A partir de tales arreglos, 
los individuos detentan ciertos grados de control sobre el proceso de transmisión cultural. 

El conjunto de arreglos institucionales mediante los cuales las formas simbólicas se hacen 
circular de distintas maneras yen diferentes grados en el mundo social se puede conceptuar como los 
canales de difusión selectiva dé las formas simbólicas. Los canales de difusión selectiva adquieren un 
papel determinante en el proceso de valoración económica, ya que se transforman en el mecanismo 
por medio del cual se intercambian los bienes simbólicos en el mercado. Esto se desprende de la 
mercantilización de las formas simbólicas. 

El aparato institucional de transmisión constituye no sólo los canales de difusión selectiva sino 
que también constituyen un marco en el cual las formas simbólicas pueden ser usadas para el ejercicio 
del poder y donde se ven afectadas por él. 

El tercer aspecto de la transmisión cultural llamado (3) rBTANClAMlENTO ESPACIO TEMPORAL lMPlJCADO 

EN LA TRANSMISiÓN, se refiere a que la transmisión de una forma simbólica impUca necesariamente su 
separación, en diversos grados, del contexto de su producción, se distancia tanto temporal como 
espacialmente de este contexto y se inserta en nuevos contextos que se pueden ubicar en diferentes 
espacios y tiempos. Ahora este distanciamiento va relacionado con el medio técnico. 

Ahora, también se debe lomar en cuenta que los cambios y avances tecnológicos han y siguen siendo 
cruciales para la transmisión cultural, estas nuevas tecnologlas inciden en el desarrollo de las industrias 
de los medios. 

Con respecto al advenimiento de la comunicación de masas, esta ha tenido un profundo impacto 
en los modos de experiencia y patrones de interacción caracterrstica de las sociedades modemas. 

En nuestros dras, para la mayor parte de la gente, la Información que nos llega de sucesos que 
ocurren más allá de nuestro medio social inmediato, deriva en gran medida de nuestra recepción 
massmediada de las formas simbólicas. 

Cuando hablamos de comunicación de masas distinguimos que a esta comunicación la forman 
distintos tipos de comunicación que son diferentes a las que participan en la conversación común y 
cornente. Una diferencia importante implica en general un flujo unidireccional de mensajes que pasan 
de) transmisor al receptor. La comunicación de masas instituye una ruptJ.Jra fundamental entre el 
productor y el receptor, de tal manera que los receptores tienen relativamente poca capacidad para 
aportar algo al curso y al contenido der proceso comunicativo. Por lo tanto quizá sea más apropiado 
hablar de la transmisión o difusión de mensajes que de comunicacJón como tal. Sin embargo, aún en 
las circunstancias en que se da la comunicación de masas, los receptores tienen cierta posibilidad de 
participación, en tanto que como receptores son también consumidores que a veces son solicitados o 
tomados en cuenta por las organizaciones dedicadas a produdr y difundir tales productos, 

A partir de estas condiciones preliminares, se puede ofrecer una concepción amplia de la 
comunicación de masas. Asl se puede concebir a la comunicaci6n de masas como: "La producción 
institucionalizada y la difusión generalizada de bienes simbólicos por conducto de la transmisión y ra acumulación 
de informaciónJcomunicación' (22) 
Cuando se concibe a la comunicación de masas en términos de la producción y difusión de bienes 
simbólicos, hay que tener en cuenta la importancia de considerar la comunicación de masas en relación 
con las instituciones dedicadas a la mercantilización de las formas simbólicas. 

(11) II"d .. p. 519 



concluir el análisis de los conteldos, las Instituciones, las relaciones 
la inserdón de las formas simbólicas. su constitución, 

ser las formas de la transmisi6n cultural y el esbozo de 
f'lII'!f''''''f, .. "".n de las formas simbólicas a través de la comunicación de masas. 

en el disel'io y la comunlcadón visual, de manera más clara. 

PRODUCTOS ESPECIFiCaS. 

Con lo vertido anteriormente en el yen los anteriores, se puede dedr que los mensajes que 
se transmrten y reciben a través de los medios de difusión colectiva, son estructurados 
como especlficos de la sociedad puede ser 8 través de Instituciones 1"Ia11it"'.l:ils:rs.o; 

o de las de comunicación misma. Han sido surgidos en ellas y por las necesidades .. "'1" .... ""'''''''''' 
desarrollo. No podemos pasar el hecho que detrás de todo mensaje producido y 
esta forma, hay una cierta intsncionalidad como lo hemos venido apuntando en 
Ahora bajo esta nos damos cuenta de que la mayor parte de esos mensajes 
a una intencíonalidad mercantil. Cada elemento constitul:illo de esa íntencionalidad tiene inmerso un 
cálculo previo. un diseflo a cumplir los requerimientos de la distribución y el consumo 
de la mercanda. 

Con a la difusión colectiva, esta depende de la formación sodal en que vMmos, de su 
de las relaciones S<Jclales que asl se posIbilrtan. SI el capital se relaciona 

"':'.nA""""""''' de mercanclas y el movimiento de estas, para generar ellncremen10 
del capital, se de la adhesión de la gente, esto es el consumo Por lo tanto el 
"""'PH"" en donde se genera esta relación requiere de mensajes para su Es por 
que la difusión tal como sa vive y padecen distintos sectores de la pOl}laC;IOn 

determinada s de la sociedad industrial. De aqu! que se genera un de 
a la multiplicidad de relaciones sociales. lo cual también redunda en una forma 

diferenciada de comunicación yen nuestro caso de dlsel'\o y comunicación visual. 

En un plano objetivo no se puede conceptuar a las mercanclas como entes con casi 
que toman una independencia y se les impone ante una sociedad como algo brotado de la 

nada, como algo ante los ojos de quien las goza, desea, vive. no hay una fuerza de una 
explotación. un da relaciones sociales y una génesls a partir de las condicionantes de contextos 

estructurados. Son las mercanc!as un producto del esfuerzo de grandes el 
producto de ellormes desigualdades de vertiginosos desarrollos tecnológicos. Ya no se 
reducir la de las mercandas al plano de satísfaciores de necesklades, ya que veces 
incluso se observa que el proceso es inverso. se crea una necesidad (ficticia en la mayor los 

otros 
de un 

para un satisfactor previamente elaborado e intencionado. 

en su libro Diseflo y Comunicación, nos seHala a través W;:"l.UUIUde 

las caracterlsticas y de las mercancras como DO~iU!e;(Joras 
como mágicos productos sociales, surgidos como por 

A este nos apunta que "Aquello que aparece IJisible y hace invisible sus reales causas, que ""n~~ 
ocupa totalmente que. ofrece un rostro y aparece como si dettás no hubiera más, es lo que se denomina fetiche' 

Nos que el carácter mágico de las mercancras. ese ser vividas y vistas no solo es un 
de relación con la conciencia en el sentido da puros razonamientos sobre mi o cual 

uu ....... " .... En relación con lo que se denomína fetiche, Incluye siempre un fuerte elemento emotivo. 

(2J) Frielo D .• ~Di.!(;IJr.w al.liwittJrlo)' C()f7núIÍ(;al;/I'm a/temo(/vo .... Etlfckml'J;1 CoyoocáJ7, Mé:xloo} 997. p. 10 



Entonces al momento en que la sociedad es organizada en torno a la mercancla, resulta 
necesaria la presencia de mecanismos ideológicos que vinieran a reforzar el fetichismo. A lo que la 
producción de mensajes y su distribución no es un acto gratuito, ya que no proviene de buena 
voluntad de sectores privilegiados de la población. 

Entonces en la vertiente de la publicidad y las otras manifestaciones dominantes, la difusión 
de mensajes además de ser previamente intencionadas refuerzan las relaciones de dominación, 
recaen y mantienen operaciones ideológicas donde como hemos visto anteriormente, el significado 
se moviliza a través de las formas simbólicas para establecer y mantener relaciones de poder. Por 
lo que los mensajes en si se convierten en fetichp.s, al ser generados en estas situaciones, que 
corresponden a una versión de la realidad mas no a la realidad misma. AsI observamos que estos 
mensajes nos agitan, nos conmueven, nos excitan, nos atraen como si fueran reales, eso en cuanto 
a la manera en como los vivimos, pero también por la forma en que parclallzan. ocultan, hacen 
invisible las verdaderas relaciones sociales, es as( como se constituyen en mensajes fetiches. 

El mensaje asf estructurado en relación con el perceptor, se recibe como el producto final del 
proceso. El perceptor queda preso del mensaje en tanto lo acepta y reduca su capacidad para 
cuestionarlo, y al convertir al mensaje en mercancfa que promociona otras mercanclas 0J modos de 
vida acordes con la circulación de la marcanela) ei mensaje adquiere una función de reforzador en 
cuanto a la visión parcial de la realidad, además de acentuar el encantamiento de fa mercenela. Ya 
anteriormente hemos observado mecanismos Qdeológicos, retóricos etc.) que pueden ser usados 
por los elaboradores de mensajes para reforzar el fetichismo. 

Ahora en lo que respecta a la distribución de mercancfas, no se da de manera homogénea, su 
distribución depende de las distintas clases de una determinada formación social y de relacionar sectores 
COfl tipos y usos de las mercanc(as. lo que nos dice que a cada clase le corresponde una determinada 
gama de objetos previamente asignada de acuerdo a su posición en el esquema social. 

y asl como ocurre en las mercandas. con los mensajes ocurre exactamente lo mismo, no 
podemos catalogar a los mensajes. dentro del disei'lo y la comunicación visual, como algo homogéneo. 
Las relaciones sociales y lo que se desprende de estas, se manifiestan en ellos. Cualquier producto 
realizado por el diset'lador tiene un tipo de destinatarios que están presentes para el dJsef1ador, lo 
sepa o no, tenga o no conciencia de ello. Incluso esta discrrminación de sectores sociales tiene una 
incidencia directa en cuestiones estéticas, en la conformación misma de mensajes. 

Sin embargo en los productos diseñados para dos clases diametralmente opuestas, no 
necesariamente tieflen que diferir sustancialmente en su conformación, aunque previamente esté 
catalogado el público destinatario y pareciera ser que constitutivamente tienen una serie de diferencias 
contrapoladas, existen coincidencias en cuanto a que ambos sectores o clases se las ofrece una 
visión integradora de la sociedad; se trabaja con arquetipos, modelos mágicos a imitar (por mágicos 
entendemos a los modelos que parecieran surgidos de manera espontánea sin posibilidad de 
cuestionamientos. que ya están dados desde antes), se ofrece una versión distorsionada de la realidad. 
En cuanto a las diferencias. son el producto de las relaciones sociales vigentes. Existen estas 
diferencias por la inserción de cada sector social en una determinada formacIón social, es decir, por 
el lugar o la posición que a cada quién le corresponde . 
Ahora cU::Jodo hablamos de la producción de mensajes fetiches, no se puede dejar de ligar con el disei10 
y la comunicación visual, y la manera errónea donde el diseftador muchas \leces evalúa y cataloga al 
público destinatario. En relación con la funcionalidad de estos mensajes que llevan insertos Jos productos 
de disel1o, se ve facilitada por la aceptación generalizada, que no necesariamente es resultado de la 
habilidad o capacidad del dise~ador, sino que la oferta constituye la única posibiUdad ofrecida y que está 
reforzada desde su constitución por determinantes que facilitan la inserci6n para poder ser adoptadas y 



un refuerzo de la realidad o la versión de la que viene a sostener las relacionas 

Cuando se constituyen los mensajes fetiches como mercanciasque promocionan ml'l,r.N:U\I''¡''''1::: 

no hablar del élcito en la inserción y cierre del clrcufo que mantiene y sostiene las relaciones 
derivadas de estos esquemas, pues no pueden abarcar toda la conciencia de la población. 

Ahora todo lo vertido en el capitulo 11 y lo que va del IIJ, es para entender que en proceso 
de disef'\o y de Jo que él derive, lo importante es las relacionas antressres humanos, y no 
enfocamos a los mensajes o los medios aún cuando ocupen un lugar central en el proceso 

Observamos que en un penodo hístórico de una de1enminada formaciÓn económico-ooáal 
un solo y unfvoco proceso de disef'lo. Es verdad que siempre hay uno dominante, orientado a "''''~Í<::I':>/'''OI' 

1I'!nml~mTr""'- de indilliduos en situaciones y que detentan el poder, pero no es el único. 

la caracterización social del diseno de una época solo puede lograrse a 
de los procesos dominantes y los cuales no necessñamente tienen que 

estar completamente diferenciados o más bien, sostienen una relación dinámica en la que 
los tratan de eliminar o asimilar a los segundos, en tanto que estos buscan asimilar a los 

en tanto que estos buscan caminos de expresión y difusión. 

Ahora ya que mencionamos de disstlo~ y que estos se derivan de las relaciones 
que se desprenden del mundo social. observamos que en este proceso pueden considerarse tres 

las económicas, las polllieas y las 

Cuando el diseñador y comunicador constituye sus productos, mensajes, en 
sus constructos; como fenómenos simb6licos significativos que sirven en circunstancias 
sociohístóricas particulares, para mantener y soslener relaciones de poder, hablamos de un sistema 

preponderantemente esta diferenciado por sus relaciones asimétricas, donde se colabora con 
los individuos o grupos de individuos que detentan el poder de manera perdurable y se excluye al 
resto de los individuos que se sitúan en el de subordinación. 

Entonces, cuando el proceso da diseno se circuns<:ribe en la instancia kteológlca, observamos que 
la elaboración y difusión de que y evaluaciones de la realidad, inciden o 
buscan incidir en la conducta cotidiana de un determinado a partir de conceptuar a 
como que corresponde necesariamente a 
como válidas y cuando, el mensaje en la forma en que ha sido conformado, Intenta 
alSto~¡¡Or13nte y única del objeto o a la que se refiere. De aqul se deriva la visión rAdml"tt,li"'IllI 

(llSlaMOor cuando de manera superficial, realiza evaruaciones reducdonlstas y por no decir 
est,ereobpadc~ y prejuiciosas. del público al que va a diriglrse, sin contemplar el universo en cuanto a 
r"'I~ll'jl'\nl!l><: y tensiones sociales, la manera en que se estructuran, producen, y modifican las 
relaciones sociales y las múltiples contracflCdonas que el universo social co nlie ne. 

Ahora, con lo anterior, no quiero decir que el dlset'lador, es un ente diferenciado de los procesos 
y contextos sociales, ni que se constituya como una suerte de mercenario al servicio del mejor postor. 
muchas veces sin darse cuenta, es de insertar en la Instancia ideológica el proces!! de diseno, 
pues tambíén pertenece a un contexto socíohist6rico donde versen este tipo de relaciones, 
y al momento de la autoevaluaci6n encuernre qua a partir de estas directrices, es como puede 
interactuar con el mundo circundante. y esto muchas veces condiciona la manera en que los valores 
de lo que evalúa o como su grupo se manifiestan en los en ta selección 
de los temas y en la distribución de los 



La evaluación y autoevaluación, surge del lugar social del disef\adOf, y correspoode en todos los 
casosalasrelacionessocialesenque~inserto,lascuafesatmuyenundertovaloralaadMdaddesarrollada. 

Ahora bien para que el diseñador se Inserte e inserte sus constructos, necesita la utilización da 
códigos los cuales se definen como un conj unto de obligaciones destinadas a posibilitar la comunicación 
entre individuos y entre grupos dentro de una determinada formación social. 

Entonces podemos interpretar que estos signos surgen a partir de convenciones, de convenios 
ya su vez estas obli-gaciones en cuanto a elaboración (codificación y decodificación de los dlsel'los de 
los mensajes) cuando se insertan en procesos dominantes, son impuestas por esa clase dominante. 

Daniel Prieto Castillo apunta que, esto es válido para la inmensa mayorla de Jos mensajes 
que circulan en nuestros paIses latinoamericanos. Por consiguiente, hay pues, códigos dominantes, 
maneras dominantes de elaborar los diset'íos, los mensajes. 

Aqul f.ambén hay que hacer dos pre6slones: no todos los códigos son un conjunto de obligaciones 
impuestas por un grupo dominante, incluso pueden llegar a redefi n irse , sujetarse a evaluación, incluso 
perde r vigencia y reconstituirse desde el mismo proceso de interpretación, pues todo código es susceptible 
de ser interpretado, y ya hemos sefíalado anteriormente que no existe, por más que se quiera o se 
intencione, una uniformidad en cuestión Interpretativa. La segunda precisión u observación para ser más 
claro corresponde 8 no confundir los códigos de elaboración de mensajes con los códigos conductuales, 
sea del disef'lador o del perceptor ya que los códigos conductuales pueden responder a las poslciones de 
Jos individuos en un contexto social determinado, o a la posición que detentan en las insliruciones dentro 
de este contexto etc., por lo que los códigos condudualas también tienen una múltiple variabilidad. 

Tenemos en cuenta que los códigos son la base de elaboraclón de disel'ios, de mensajes, y que 
estos apuntan a incidir en los códigos conductuales. ya sea para reforzarlos o para transformarlos. 

3.7 CONSTRUCTO DE DISEÑO. 

Ahora hablando de los constructos de diseño, a partir de un proceso de disePlo observamos que lo 
diseFíado es un signo o conjunto de signos que a partir de códigOS conocidos por el disef"iador y el 
perceptor, llevan a éste último una determinada información. Ahora esta InformacIón se puede dar 
en dos tipos, la semántica y la estética. En el diseflo y comunicación visual esto es Importante. 
siempre y cuando tengamos conceptuada a la estética, como el trabajo sobre los signos, sobre los 
elementos formales; ejemplificando en el cuidado en la elaboración y comblnación de estos. AsIla 
información del mensaje, no solo es un dato, sino tiene una importancia definitiva la forma en que es 
presentado ese dato, por lo que la importancia del mensaje revestido con esa elaboración en cuanto 
a como es presentado, no constituye solamente la connotación del mensaje en 51. sino que resulta 
en una cadena de connotaciones al momento en que la forma de ser presentado constituye una 
forma más de mensaje. otra connotación que es integral, y no se presenta de manera disociada. El 
dato y la estructura formal en definttiva son insep!:irables. 

Ahora como ya se ha dicho en ocasiones anteriores, la estructura formal de lo dlsef\ado y la 
selección del tema sobre el que se trabajará, dependen tanto de la intencíonalidad del disef\ador, 
la cual a su vez, se deriva de la autoevaluación y de la evaluac¡ón, como de las condicionantes 
sociales en las que se encuentre envuelto. 

Ya se ha apuntado, que la formación social del diseñador, incide directamente en la estructura 
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de los mensajes que y cuando la estructura es de Indole pueden 
reconocerse ciertas caracterlsticas de diseno que sOIJrepa~$an los limites de una formación 
social para convertirse en formas internacionales. 

Es por eso que Castillo observa que: "Hay en lo dominante, una verdadera ecologra de díset\08, 
con especies débiles y Fuertes. El diseñador no tiene solo ante si lo que suele denominar la tiranla del código 
cuando comienza a operar dentro de un proceso dominante; tiene tambiéfl los dlseilos mismos que la sirvan de 
modelo para su creación'. (24) 

Ahora bien, la que existe un tipo de disenadof, (el 
formación social del un tipo de recursos, un de medios y una manera de •• ~I_I." 
cuando un diseñador se en la perspectiva del este disef\ador deberá caracterizarse por 
una alta capacidad de por expectativas al consumo, por una límltada o nula 
conciencia social. por una profesional y personal dictaminada a partir de la que detenta 
en la institución, de un contexto social determinado. Asf también existe la perspectiva 
donde la inserción a través de las directrices del capital, sitúan al disef'tador en la base de la maquila, 
donde se subordinan a requerimientos Que vlenen desde arriba, donde quizás la única manera de 
integrarse al plano productivo lo delermine su capacidad o más bien la habilidad para o plasmar 
productos intencionados, sin siquiera participar en la concepcl6n y los alcances que estos lleguen a 

sencillamente son ocupados como un medio de elaboración, cuyo principal atributo, quizás sea 
el vir:tuosismo para revestir lo más correctamente posible lo que Indican sus superiores, sin siquiera 
tener conciencia de los alcances El inserciones que él tener los mensajes en el contexto sociaL 
Como dice Prieto Castillo "en nuestra profesi6n, son pocas las estrellas y muchos los explotados". 

As! pues en el de la profesión, recursos son ilimitados en cuanto a oferta, la 
demanda depende de cada equipo de de cada los avances en 
cuanto a materiales, y medios, responde la mayor parte de las veces a la necesidad de 
ampliar la manera de ofertar recursos para perfeCCionar el realce delas msrcancias. En los medios 
de distribución sucede lo mismo, pues en la del capital son para asegurar 
la mayor eficacia, la mayor amplitud de en la pOlblaclOn 

En esta donde como directriz se centra la mercancla, la forma de diseno y los criterios 
visuales y verbales que son seleccionados a constantes entre las que 
podemos mencionar: el de economla el principio de la el 
y simetría. el de reconocimiento a de "lo dado por sabido". Esto se ver 
cuando se observan las formas y los constructos del que nos circundan en cuestión de 
cantidad, es por demás evidente. 

Aqu! también nos encontramos que en todo diseflo, hay una selección referencial temática, 
la promoción de mercancias y del modo de vida que ella interesa, determina aquellO que será 
presentado. expresado en el diseño. 

Ahora para llevar a cabo este tipo de se necesita que un público lo acepte, se 
"'l1'~lI"-"M que el se haga necesario y por lo que él esto se puede 

hacer uso, o más bien se llevan a cabo de retóricas etc., donde 
el significado se manipule de manera tal, que logre que el mensaje sea adoptado o adherido 
por un público previamente catalogado, tales operaciones las he abordado en el transcurso de este 
trabajo. Sin embargo también se ha visto que los mensajes, aún asr estructurados y dirigidos 
intencionadamente. no corren con una suerte de recepción previamente planificada, o no necesariamente 
en al grado en que han sido conceptuados. 

"El hecho de que todo disel'lo requiera de un público. no significa que tal público sea 
produclo del diseño' (25) 



El análisis de los mensajes no se hace desde el mas se debe GOIU;tliplLII:l 

como el de con determinada intencionalidad. que el proceso de producción 
de aparezca como un todo cerrado. no hay que conceptuar al todo como combinaciones y 

",."""",." ... sino hay que preguntar ¿el por qué de estas combinaciones y formas? lo que 
por las relaciones sociales que propicIan ese Intercambio. 

"El sistema social se mueve mas bien hacia el 
entienda que el mismo comprende clases 
fuelZa esa señal.ízaci6n· (26) 

de la señal, siempre '1 cuando se 
con las que se practica con mayor 

La relación con los mensajes tiende a en un reconocimiento emotivo. Y como estos 
la única oferta. se conllierte en un reconoclmlento obligado. As! se da paso a la 

rep,etlC;lon incesante de estereotipos. permite declr para en realidad decir lo mismo, constíb .. llrse en 

3.8 

""""""r.". <:1,""1'0"'.-", al la de ofertas diferenciadas, iltenl'an 
más que la realidad misma. 

y VIDA COTIDIANA. 

Ahora los disel'ladores que se insertan en la dinámica de producir mensajes de Indale 
buscan el camino más fácil; encontrando que si la Vida cotidiana se funda de .. ""~!""Nll'il,n""", 

comunes, la mejor forma de asegurar el éxito es reforzar, aprovechar esa situación 
Sin la vida cotidiana en sus componentes, también llena de contradicdones, del 
de la confrontación con la realidad. Cuando los no establecen correspondencia con dicha 

no existe ninguna posibilidad de mantener el dal universo de! sentido Pues los indMduos 
no solamente están reducidos a la recepción de mensajes, sino también en la vida cotidiana se enfrentan 
a una multiplicidad en cuanto a problemáticas y contradicdones se refiere. 

Solo en una vida cotidiana que no contenga estos elementos de contradicción, es donde 
ocurre el éxito de estos mensajes. Cuando esto se estamos en presencia de las clases que más 
beneficiadas resultan del orden social Asilos se difunden se toman de carácter 

con una funci6n de reaflrmaci6n. 

Cuando este equilibrio se rompe, los luchan por mantener su lugar en la conciencia, 
para el camino de la crftíca y la a través de implementar y echar en marcha los 
mecanismos de una ideologla dominante. Además la enorme y reiterativa liberación de 
cuenta de antemano con condiciones que facilitan la aceptación y el consumo 

Sin embargo los resquicios que no permiten este equilibrio perfedo y el del sistema 
dominante. se evidencia en el panorama de la información colectiva, el cual está constituyéndose 
como un desorden creciente protagonizado por los distintos mensajes. Este desorden pertenece a 
la sociedad. y los mensajes no hacen mas que reflejarte, y se deriva de las distintas formaciones 

de las relaciones entre individuos, grupos. sexos etc., qua no responden a la etiqueta de 
masas de individuos índiferenciados y homogéneos. Al desorden social le corresponde 

un desorden comunicacional, lo que la circulación de mensajes de ruptura, 
con el orden social Vigenle. 

Hasta aqul se ha venido dilucIdando la labor del disel'iador y sus 005i1DJE~S 
acción dentro de esquemas sociales, incluso se ha hecho este análísisapegándolo en vanas 
a su desempeí'io desde un orden o sistema social vigente con tintes de relaciones de dominacl6n. 
Esto nos lleva a preguntarnos acerca del social del disel'lo y la comunicacl6n social de 

(2S) Ibld .• p. JI (26) Ibid.. p. 1~7 



en que debe ser analizada la necesidad. Es por esto que identificamos las diferencias 
dar en cuanto al requerimiento del diseño que liene un individuo o familia, yel r.nITR!i.nonn~l'!r 
,,, .. "',.,,,,,, social. 

En el requerimiento a partir de un Individuo o familia observamos dos funciones: de 
información y fruición (goce estético en el sentido del término). As! lo diseñado sirve en la 
función informativa como una forma de enterarse de lo que ocurre en la exterioridad de su contexto 
inmediato y en el ámbito de la fruición, el diseño puede servirte para gozar ciertas formas 
para sentir algo frente a composícíones IJ<>IJ"" .... "" .... 

Estos requerimientos, pueden ser llenados por el diseño dominante, conslituyen la 1'''''lT''' ...... 
de lo requerido por parte del público, El disef\o tiene la contraparte del consumo dominante 
en información yen fruición. Y nadie es a nadia una suerte de región incontaminada 
que requerirla de un diseflo distinto. Todos hemos tenido o tenemos algún tipo de contacto con astas 
formas y no negamos a ellas. Desde psicológicos observamos que hay un 
condicionamiento hacia un diseño hacia las formas al impacto fácil, haela la estética 
que el menor esfuerzo de los elementos que explican esto, son en la 
leerla de la pero no son Hay que tomar en cuenta los mecanismos de QY,<2¡JLClYI'\J¡ 

los relacionados con la autoalirmación pasa con la t:4Yt'\,U'''''''¡I''¡g r""''''III':''' 
en relación con los medios de la difusi6n colectiva V el inlerior de la vivienda. 

Incluso para abordar una perspectiva de diseño que no obedezca a un esquema 
se hace uso del diseño que contiene estos para llevarlo a ámbitos distintos, por ejemplo el 
de la educación. Entonces aqul la información y la fruiciÓn pasan a otro plano. Ya no se trata de lo 
trivial ní del impacto. sino de un conocimiento más profundo y de un enriquecimiento perceptual. 
Aquí la función depende del uso que se le dé al sin transgredir o derribar sus elementos 
constitutivos, mas bien de reconocerlos y modificar el uso. 

·Cuando hablamos de alternativa, nos referimos a formalizaciones y a la selección 
referencial orientados hacia un conodmíento más en profundidad y en un enriquecimiento de 
los sentidos, en cuanto a las formas que se les ofrecen, y al ejerCicio en la fruición y 
reconocimiento de esas formes", (27) 

Ahora si el diseño me,o"",,,,,,, en relaciones de dominación, es el más generalizado y difundido, 
las alternativas de disef'lo que no a oote orden social vigente para su reproducción, 
aunque no se inserte para la mayor de la la tendencia en nuestro pars, al manos, es 
tendiente a crecer. 

No se puede ir contra los no se puede ....... "" .. , l".:l'Im,P\!A 

en que la gente recibe y consume diseño, No considero válida la descalificación <:¡n1nll«::rl1 

que talas o cuales mensajes alienan a la 

Incluso desde la perspectiva en como se al disetlador y comunicador visual en 
ménos desde mi 6ptica, Sé hace un en tratar da qua el diseñador mediante el acto de '"C',l>rHH 

interreladone al objeto con el sujeto, lo que no Implica necesariamente que en la formación del dise"ador 
se contemplen las relaciones que se desprenden del mundo social, se dice que tiene que hacer 
comprensible sus objetos de diseno para la sociedad de la que forma parte, mas no existe un análisis 
profundo del papel que y más alarmante aún se toma cuando al disel'íador, se le adjudica 
también la labor de comunicador el acto de comunicar a una suerte de 

(lCE~Pl(.S a manera de o de que en el caso más precario, se a emisor, 
mensaje, receptor y marco de como si esta f6rmula general ySlIs definicionas no totalmente 



agotadas por las que pueden surgir de cada uno, fueran necesariamente aplicables 
a todas las relaciones que se desprenden de los individuos, de estos con el entorno (y no solo al 
material. en el plano de lo social), de manera que al ser el dísef'io y la comunicación 
visual una que se desprende de necesidades sociales, y no contemple a cabalidad lo que 
conlleva del plano social, se reduzca a producir constroctos que van a ser utilizados 
de una u otra forma por los miembros de la sociedad, sin siquiera tener conciencia analffica del ¿por 

¿cómo?, y ¿qué?, genera esta inserción. 

Como si la manera de explicar la labor del disel"io fuera dada por la manera en como combina y 
utiliza le fueron dados ysin cuestionar la naturaleza de productos 
que serán asimilados por la o inclusive que esta de el dísef'lo se genera a 

de asumirse de la sociedad en la que está inmerso y por lo tanto, todas sus expresiones 
contienen validez mismo la asimilación de las modos y relaciones 
de la le están conferidas al diseñador por una suerte de y "~IVII,Ii¡~mrl 
a conductas que como que le permiten y 
que confieren un de verosimilitud y por lo tanto de detenerse a analizar los 
procesos y relaciones que de la sociedad de no tomar en cuenta los 
contextos sodohist6ricos qua inciden directamente en los modos de y receOl~lon 
de sus asl como las relaciones y vertien1es particulares del universo social. 

Es por que incluso la justificación del dísef'to puede ser de carácter Donde se 
intenta demostrar que un concepto es adquirido por medio de la experiencia y de la sobre ella 
misma, además de apoyarse en criterios previamente establecidos, que no están a 

adquiridos en la formaci6n, y cuya capacidad para utilizarlos o combinarlos resulte 
en una producción eficiente al ajustarse a las determinaciones ya convenidas por el gremio. 

En estas concepcíones que abordan de manera tangencial tas rAll~N{\n¡:;,:: Sí:lCIl!leS,encontramos 
cmarios de validez tales como: 

"El discurso del diseño, como todos, tiene que convencer, además de comprobar, si se 
alcanzar sus objetivos. El convencimiento ocurre cuando los criterios de verdad de 
proposiciones son válidas en uno o más de los campos de donde se 

proponen los objetos involucrados, y se debe al acuardo coman o a las com unes 
de los que sirven de las propuestas mismas dellfrsel'lo' (28) 

destacar que el convencimiento se de la aceptación 
que son producto de y si de que al campo 

nlfll:::aclOn varIa de un contexto a aIro, de un individuo a como se ha venido sei\alando, 
pues el ser da distintas formas dependiendo el en el que se inserta 
o las condiciones individuales propias de la gama social que la yal ser estos 

de verdad productos de una convención, bien hallarse en esta una visión 
de la realidad mas no la realidad pues no necesariamente una convención 

ser sinónimo de verdad o incruso de realidad como Por lo que se observa que la. validez 
está en función del uso convenido que se le imputó mano. 

Por lo tanto aqui la justfficaci6n concierne a la del derecho de usar determinados 
cuyo fin no es necesariamente la comprObación de la realidad. 
observa que uno de Jos fines del diseno es relativo al ·convence/", y al convenclmiento 

desde esta perspectiva ocurre cuando fos criterios de de proposiciones son válidas en 
uno o mas campos de significación donde se proponen los Involucrados, yse debe al acuerdo 
común o a las disposiciones comunes de los que se sirven de las mismas dar disefio. Por 
lo la explicación del diseño está en función del lo cual nos trae como resultado 



que las bases de las propuestas de diseño no son ni verdaderas ni falsas, y que pueden ser elegidas 
con referencia a determinados criterios, de cierta relatividad, que dejan todavfa un amplio margen de 
laxitud en la elección misma de tales propuestas: la lógica del diseno estipula convenciones en todo 
momento de su proceso, propone el uso de detem1inados signos cuya base deductiva muchas veces 
Hega a ser tautológica . Se funda y redunda sobre sus mismas estipulaciones. 

El diseno como proceso, se tiene que justificar para asf poder iniciar el proceso de demostración 
que es el de convenir y convencer, esto deriva en una vocación o naturaleza comunicativa en cualquier 
forma del lenguaje vinculada al diseño. Pues la condición de comunicación es fundamental para fa 
exis1encia del diseño. Aquf la comunicación define al lenguaje y por eso se torna discurso, y aquf nos 
referimos a la identificación que se hace de la comunicabilidad del discurso como la disciplina misma 
del diseno, como una de sus partes medulares. 

Entonces se identifica que el discurso se puede tomar retórico, al contemplar a la retórica como 
una forma de comunicación que puede ser empleada por el diseno y como hemos visto, esto pueda devenir 
en Que el diseflador puede caer en un terreno redundante y reproductor de fa ideologra. Aqul la dimensión 
retórica del diseño tiene como tarea organizar la verdadera sustancia de la parte lógica de su discurso, y es 
a partir de esta visión como el disef'io adquiere la función de "ser persuasivo", en el sentido de su particularidad 
discursiva . Por lo tanto el dlSef'lo como retórica aspira, o puede aspirar. a ser persuasivo. 

Todo esto se desprende de concaptuar al disel\o como una serie de reestructuración de lo que 
el diseñador considera como real o verdadero, por su capacidad de pertenencia o correspondencia, es 
decir cuando se piensa de manera evaluativa que está referido al mundo, o a la realidad, (aunque no 
identifique que puede ser parte de una realidad distorsionada), para formar parte de ella . 

Aquf la persuasión esta marcada por la cultura 00 que se concibe como lal), con limites más o 
menos explicitas pero de cierta manera elásticos; siempre pueden ir más allá . Estos limites se constituyen 
con la referencia estable de los códigos consensados. Es a partir de esta base de referencia estable, 
como se pueden ampliar los lImites y generar lo que se puede llamar comunicación alternativa. Por eso 
hablo de que no para generar una concepción del disei'\o alejado de las directrices dominantes o 
generalizadas, tenga que existir un acto de ruptura con el orden social vigente y con lo que esto conlleva, 
ruplura que descalifique por completo la manera de estructurarse y sentar bases, que nada tengan que 
ver con los procesos mismos de elaboración y distribución contenidos en las estTu cfu ras dominantes que 
muchas veces resultan de consensos. Mas bien de lo que se trata entre otras cosas es de ir avanzando 
o arrimando los limites de lo permisivo; de ir estirando o tensionando las reglas del cód~o del consenso. 

Observamos que la presencia retórica en el ÓIS9t"tO aparece cuando ocurre un acto de intencionalidad, 
es decir cuando el diseno contempla la necesldad de seleccionar elementos cuyas caracterislicas aparecen 
como verosímiles, o crelbles, para hacer probables tanto la causa del objeto como la existencia de su 
referente . Aqul es cuando calificamos que el discurso del dise~o es pues de carácter ideológico. 

Asf bien , cuando el diseño se inserta en la ideologfa , y concebimos a esta como una visión del 
mundo compartida entre muchos individuos y dentro de los limites sociales que le corresponden, 
encontramos que esas visiones, son fragmentos de una realidad, o una realidad distorsionada que 
penetra en la naturaleza del diseí'lo fragmentándolo, pero al mismo tiempo impone un sistema de 
significaciones estructurado como visión del mundo. Por lo tanto esto deviene en una de las maneras 
posibles de dar forma al mundo, y como tal, constituye una interpretación parcial de este, 
Entonces a partir de esta concepción de realidad fragmentarla propia de la ideologra y llevada al dlsel'io 
se ve reflejada en la producción de sus objetos determinantes y determinados por ideologfas, que 
interactúan dentro de una clase social o de una sociedad completa en un tiempo y espacio especfficos. 
Esto se constituye en lo que Prieto Castillo llama "sistemas de o~etos artificiales vigentes", Tales sistemas 
se organi2an de tal modo que pretenden generar o reforzar formas de concebír el mundo. 

ESTA SIS NO SALE 
DE LA BIBI.IOTECA 



Los objetos no son la causa última de la sociedad. pero si constituyen, ouando hablamos de 
e''''lt'' .... '''''' el horizonte dentro del cual nos movemos y debemos movemos como diseñadores. 

'Si se habla, en el terreno del análisis ideológico, de estructuras """,mn'::>illlllm<. 

constituyen el limite de de la realidad por parte de una clase 
diseño tenemos que decir también verdaderas estructuras sinnifilr:.ativQ..·funl~Ollal~!!S 
(valor de símbolo en valor de uso en segundo) 
artificiales'. (29) 

Así bien el máximode candencia posible esté, en la imposibilidad de otra relaciÓn con, 
los objetos por parte de una clase social, porque de no aceptarla signlficarfa destruir sus propios 
intereses y por lo tanto destruirse como clase. Esto equivale 8 decir que a cada clase corresponde un 
sistema da objetos artificiales que la identifica como clase y que marca Jos limites de posibilidades de 
renuncia a su situación de clase as! como sus expectativas. 

Esto viene a colación, para identificar las maneras en como se concibe al perceptor desde un 
punto de vista donde el díseño y la estructura un sistema de dominación. Aqul los objetos o 
los sistemas de objetos estructuras significativo-funcionales que pretenden reforzar modos 
de comportamiento. As! bien en el campo del diserío tales sistemas incídan como generadores de 
nuevas estructuras o lo hacen como refuerzo de las existentes. 

Al momento de vincular a los con el nos damos cuenta de que una de las 
posibilidades de uso de estos radica en lo que se , sobre todo para las 
clases sociales que tienen acceso al consumo; es decir los están sur, forman parte del entorno, 
de lo =otidiano. Es a moverse entre ellos, a a a ellos, a valorarlos. 
En el proceso de consumo el usuario pasa a ser usado. Pues no se en este esquema un satisfactOf, 
a de una necesidad dictada por el usuario. Es aqul donde la constituye su valor de uso, 
mediante la posibilidad de consumo que el usuario tenga o incluso de la de uso que tenga. Y 
en este sistema de arti1iciales vigentes en una clase social con acceso al consumo no as solamente 

que se ofrece en busca da la demanda, no es algo que pago viene a llenar una necesidad 
pues la forma de la mercanda requiere del deseo hacia la misma y el deseo es la forma social 

de la necesidad en tanto que está mediado por todo un sistema de valoraciones. As! dar un 
valor a lo que se usa no sólo por la calidad de lo usado, por el resultado que se obtener, por 
lo que ese objeto para el usuario en las relaciones con su <>Ay...,,,,,,,,,,,'r,,, 

El usuario, mediante el uso, se íntegra a la clase social que le ha tocado. "hay siempre un 
a la medida de sus posibilidades". Y ante las expectativas que suscitan los objetos, el usuario también 
aspira hacia (o que no tiene. Se a to que no se tiene a de la presencia de los sistemas de 
objetos artificiales. pues los objetos están aIU en espera de acceder a ellos. 

Otra posibilidad del uso de los objetos, o más bien. otra derivaclón, corresponde a las relaciones de 
denotación y connotación ca n los objetos, la denotación corresponde a la relación de conocimientos de 
algo, a lo que se una cierta valoración Sé que estoy en presencia de algo, 
una ~illa por ya la vez la valoro con criterios de "me , "no me gusta", '\Iale" o "no vale" 
Ahora la valoración casi le viene al individuo desde su clase social. 
Ahora bien, toda esta está pensada desda posee. Oa aqul deriva la ~Y'''''''·'''VlUI 

que bien puede hacer el disef\ador con respecto a su usuario. Paro en el terreno de una 
realidad objetiva es inoperante desde er momento en que no podemos la visión de 
consumo a todos los da interacciones debido a que también existen individuos o 
grupos de individuos que por su condición paupérrima a la distribución de recursos, Jos 

(29) Prieto lJ.. "'V¡"eila J' '" .. Jb,dun .. p. 48 



sitúa en una condición de supervivencia, donde su interés fundamental es acceder al mlnimo de 
satisfactores que les permita vivir. Por lo tanto no podemos caer en conceptos generalizadores 
como "usuario' entendiéndolo como una masa homogénea de seres, un bloque porel cual circularian 
libremente los objetos. No hay el "usuario" hay los "usuarios" distribuidos claramente en clases 
sociales que incluyen diferencias en cuanto a: poder adquisitivo, expectativas, valoraciones. Todo 
esto debe tomarse en cuenta sobre todo cuando de diseno se trata. 

Entonces pues al trasladar el diseno al plano de la vida cotidiana, considero que debemos ser 
cuidadosos de no caer en visiones estereotipadoras en cuanto a este ámbito se refiere. Es decir de no 
caer t!n una descalificación de la conducta, creencia, expectalivas. De lo que de manera prejuiciosa 
calificamos, "hombre vulgar", o incluw limitarnos a descripciones de costumbres que a menudo se 
quedan en la pura anécdota. Pues ninguna sociedad se organiza con seres abstractos. Al momento de 
hacer algún tipo de descalificación correspondiente a la valoración o evaluaci6n que hacemos de la 
vida cotidiana. lo hacemos desde un plano ideológico. 

"Los grupos prIVilegiados no solo se contentan con vivir a costa de los demás. critican a 
esos "demás". les adjudican problemas de capacidad de raciocinio, de decisión. 

La otra manera de encarar la vida cotidiana desde los sectores dominantes es mediante 
la reducción de conductas. experiencias, objetos. a elementos anecd6ticos, a fOlklorismo, a 
"conductas inocentes" dignas de ser descritas y hasta gozadas en la contemplación: (30) 

Tal reducción de la que nos habla la cita. oculta siempre lo esencial de la \/ida cotidiana. Sobre 
todo cuando es sufrida. cuando está llena de impedimerrtos. de catástrofes, de carencias. 

As! pues cuando generalizamos a partir de catalogar superficialmente lo correspondiente a la 
vida cotidiana. como si fuera definitivo, osea asegurar que una comunidad es as! y no podrá ser de 
otra manera, que sus creencias, sus relaciones inmediatas constituyen a cada uno de sus integrantes, 
no hacemos más que responder a una dinámica dictada por una visJ6n esuucturante de grupos 
privilegiados cuyo objetivo es mantener un orden social favorable a su condición dominante. 

Ahora bien este hecho de descalincación y descripción parcializadora de la vida cotidiana, 
considero importante destacarlo, pues en parte estas condiciones, se observan en la constitución de 
mensajes destinados a las grandes mayorlas de nuestro pals e incluso de los demás paises 
subdesarrollados . Además constituyen versiones que en todos los casos, se encuentran dirigidas a 
distintos grupos sociales. Es decir que son versiones destinadas a reforzar la idea que unos tienen de 
otros y que otros tienen de si mismos. En lodos los casos refuerzan una determinada visión de la vida 
cotidiana propia o ajena . En lo que corresponde al dise~ador y comunicador visual, depende de la 
conciencia en como se conceptúe la vida cotidiana. y tanto él, como sus constructos se desempenen 
dentro de la misma que definirán su vocación social. A partir del análisis que este haga con respeclo a 
las relaciones sociales, de las que forma parte y contribuye para el mantenimiento, reestructuración o 
transformación de estas, estará determinada su función dentro del conglomerado socIal. Pues es, 
como se deja por sentado, en las relaciones sociales. donde se produce y se vive la cotidianidad. 

Es en el universo de experiencias, de encuentro y rechazos, de estereotipos y conceptos, de 
expectativas y catástrofes, donde van a dar los mensajes propalados por Jos medios de comunicación 
colectiva. El éxito o fracaso depende de las características de ese universo. La inserción está asegurada 
cuando hay coincidencia entre lo que el mensaje presenla yla forma de encarar la realidad y las relaciones. 
Ya se dijo anteriormente que los mensajes no alienan a nadie, no determinan ~ vida cotidiana, mas bien 
fungen como reforzadores de pautas de formas de existencia ya ~antes. La constitución de los mensajes 
con contenidos y formas alienantes es se~al de consumidores previamente alienados. Son las relaciones 
sociales vigentes las que resultan alienantes . Es medianle los mensajes que se tiende a reforzar una 
vida cotidiana favorable al orden vigente estructurado con sus relaciones asimétricas. Aqul un aspecto 

00) Ib,d .. ; '. 54 



interesante de la vida cotidiana alienada, es que se esté en ella sin tomar conciencia de esa condición. 
AsI el reforzamiento implica el lanzamiento incesante de versiones favorabfes a las concepciones, 
valoraciones y percepciones vigentes. Lo que deviene 00 la manera en como van 3 estructurarse los 
elementos formales del mensaje. Ahora, como dice Pri.ato Castillo, la relación de mensajes-vida cotidiana, 
no es de ninguna manera simétrica. O en todo caso tienda a serlo en ciertos grupos. 

La simetrra se da cuando la versión coincide con la vida del consumidor. Esto se da con los 
sectores sociales más directamente beneficiarios del orden vigente. Los mensajes resultan funcionales 
con una vida cotidiana funcional al sistema vigente, que se integra, sln incomodidad. satisfecha con lo 
que le viene a tocar en el reparto social. 

Sin embargo, sucede que no toda la población goza de una existencia semejante, mucho menos 
aquf, donde claramente se observan asimetrras en cuanto a la d5tribuci6n de la riqueza. Sobre este 
punto Daniel Prieto Castillo nos hace un señalamiento referente a que, 'squl no valen las especulaciones de 
Me Luhan sobre una "aldea glabar o las de Moles sobre la 'integración del hombre a escala planetaria'. Esto es falso 
toda vez que no existe "el hombre', sino seres muy concratos insertos en muy concretas relaciones sociales". (31) 

La vida cotidiana de las grandes mayorras, al menos en nuestro paSs, está plagada de 
catástrofes, penurias, carencias, lo que la hace disfunclonal. Diflcllmente si un individuo no posee 
los mlnimos satisfaclores a sus requerimíentos, que le permitan facilitar su relación con el entorno, 
podrá tener una vida cotidiana funcional. 

Sin embargo a él también se dirigen los mensajes, y no para establecer una reafirmación 
simétrica, sino para ocultarle los problemas cotidianos mediante la reducción a la anécdota. Por 
psicologización de los conflictos, por la difusión de estereotipos que tienden a esquematizar la realidad 
a fin de asegurar la esquematizaci6n menlBl de quienes los compartirán. 

Así pues al tomar como punto de partida, de que jos mensajes son menos que la realidad, 
vemos que de ninguna manera engloban la vida cotidiana de nuestras grandes mayorlas. Pues ningún 
mensaje puede borrar las frustraciones de la vida cotidiana, ningún mensaje borra las contradicciones 
y consecuencias que trae el verse inmerso en un sistema incongruente en el plano social, en la 
distribución de los recursos, en el accíonar mismo de la sodedad en su conjunto. 

La conciencia por lo tanto no puede estar, por más que se quiera, diseñada desde afuera, es el 
produclo de las diarias experiencias y no de los mensajes o de una manipulación total. 

'Cuando una sociedad entra en crisis, cuando la vida ootidiana de las mayorias s.a hace 
insoportable por la carencia y agresiones de todo tipo, no hay menaaje que pueda ofrecer una 
versión tranquilizadora de la realidad. El discurso dominante es confrontado permanentemente 
con los hechos y salta a la vista su retórica. su discordancia en relación con los problemas 
concretos." (32) 

Así pues el diseño y la comunicación visual, es o debiera ser una actividad desprendida de 
relaciones sociales mas amplias, desprenderse y corresponder a las caracterlsticas especIficas de 
una determinada formación social y valorar su quehacer a partir de la manera en que pueda actuar e 
interactuar de forma mas constructiva aportativa y consciente hacia el proceso social y lo que esto 
implica. La vocaciÓn creativa del diseño se desprende de las relaciones que nos vinculan socialmente. 
El disef'lo y la comunicación visual, no se debe limitar s610 a la creacj6n y propuesta de formas para 
significar ideas o sentimientos, Debe tener como misión social la construcción y organización de la 
experiencia humana a través de las propuestas de sus objetos, y esta organizaci6n y construcción no 
debe ser supeditada a lo que el diseñador de manera superficial o fragmentaria, concibe como realidad 
sociéll, en cuanto no identifique el ¿cómo? Y ¿por qué? de las relaciones sociales del entamo en el que 
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se circunscribe, pues de esta forma solamente corresponderla a formalizar sus objetos, mensajes 
dentro de un panorama cuya directriz versa en sostener y mantener una versión de la realidad 

social intencionada, más no de la realidad misma que tarde o temprano se evidenciará por la multiplicidad 
de factores que la constituyen, al disefio y la comunicación visual una crisis en cuanto a 
situación, valoración y misión dentro del universo social. 



•

Ahorapues, el objetivo que se planteó fue el de ponerde manifiestola necesidad de abordaral diseño
y la comunicación visual, asícomo a lo quede estalaborsedesprende, desde la necesidad que hayde
respondera los requerimientos del conglomeradosocial.Para hacer estoseñalamos la necesidad de
abordar las interacciones socialesy la conformación socialde manera más amplia, para así tenerlas
en cuentay poderadecuar la labordel diseñadory comunicadorvisualde maneraque responda a las
necesidades de la sociedadde forma integral.

. No proponemos, como lo hemos dejado claro, una ruptura con las maneras en como se ha
venido insertando el diseño en la sociedad, aunque se identifique como un reforzadorde estructuras
dominantes, no quiero proponer una labor casi mesiánica que por si sola modifique las estructuras
imperantesy generalizadas que no benefician a las grandes mayorías, pues estaríamoscometiendo
un grave error el cual no produciría más que intentosestérilesal no correspondercon una dinámica
viable, ademásde que corre el riesgo de convertirse en lo que se quierecontrariar. No es mediantela
descalificación de los modelosdel orden social vigentey en como estostratan de estructurar la vida
social, como definiremos nuestra labor. Es a partir de tomar conciencia y analizar estos modelos,
además de todas las implicaciones que les competen , que podemos echar mano de estos,
redefiniéndolos y utilizándolos paramodificarlos de maneratal que resultenacordescon los intereses
y requerimientos de la realidad social sin maticesinducidaso intencionadas parael beneficio de unas
cuantosque de ningunamanera contemplany constituyen el todo social.

Así pues, para que el diseño establezca su discurso como medio para llegar a formas de
comprensión posteriores o ulteriores, para, con esta base, retroalimentar la propuesta de realización
de un mundo objetivo, acordecon las relaciones socialesde una realidadobjetiva y no con las de una
realidad parcial, distorsionada o fragmentaria.

La forma de conciencia a cabalidad respecto a la conformación y multiplicidad de factores,
contenidas en el universo social, le proporcionará al diseñadory comunicadorvisual la permeabilidad
que necesita para integrarsus constructos en el plano social,al momento en que tales constructosse
generan y reproducen de manera acorde con lo que se desprende de las interacciones humanas,
además responde a los requerimientos en cuanto avehículos de comunicación que faciliten lainteracción
social, condición que consideroes o debe ser la razón del diseñoy la comunicación visual.

Unavezque entendemos que la labordel profesional del disenoy la comunicación visual, está
orientada agenerarvehículos decomunicación quefaciliten el proceso mismode comunicación insertado
en las relaciones entre individuos. Encontramos que para estagénesisde vehículosde comunicación
dependenen gran medidade que dentrode la conformación de los lenguajescon los que se va a ser
comprensible, se encuentran determinados por su pertinencia a una formación social, desde la cual
hayque comprenderlosy buscar interacciones.

No descartamos que la conformación misma de los lenguajesde los cuales se va a ser uso,
tengan condicionantes específicas, generalizadas, intencionadas, que obedezcan a un orden
ampliamentedifundido, que nos aparececomo un marco de referencia obligado para la constitución
de relaciones e interacciones socialesyel mediopropicioparala elaboración, distribución ycirculación
demensajes acordes conesteordenque cierra o intenta cerrarel caminoen cuestión de interpretaciones
posiblesque no correspondan con la estructuración e intención preconcebida por dicho orden.

Al ser los lenguajes parte integral y correlativa de losmensajes, nodebemoscaeren el equívoco
de considerarlos como la causa últimay preponderante con respecto a la constitución de las relaciones
sociales. La comunicación es un procesovivido por hombresy no por mensajes u obras en sí, Por lo
tanto la preocupación estriba no en los mensajes en sí, sino el papel que cumplen en nuestras
formaciones sociales. Esdecir, lo que nosdebierainteresares el usosocialde losde los lenguajes,la



intencionalidad misma de estos. De aquí que obligadamente necesitamos analizarlos en su conformación
misma. Una vez identificada su conformación encontraremos aquello que se quiere transmitir.

Si bien los constructos de diseño, estructuralmente tiene que cumplir ciertas expectativas, las
cuales determinan su quehacer, por otra parte tanto constructos como sus elaboradores, están envueltos,
forman parte de la comun idad, son afectados por los intereses y necesidades colectivas y tienen
interiorizados los valores de grupo . De aquí que para una correcta integración a los procesos e
interacciones sociales, considero preponderante hacer énfasis en identificaranalíticamente los elementos
constitutivos del por qué y cómo se constituyen, transforman y trastocan tales interacciones, para así
toma rlas en cuen ta y generar vehículos acordes a estas , que respondan a las necesidades y
requerimientos del universo social.

Ya dejamos implícito, que cuando el diseño es abordado desde una óptica en la que este
cumple con una función ideológica, encuentra en ella un sistema ordenado de ideas, que explican o
describen la "realidad" para dotar de coherencia a las acciones humanas, y como tales explicaciones
parten de lo evidente y regresan a lo evidente sin que medie crítica alguna, ofrecen una visión
perfectamente articulada en algún nivel de control sobre esa realidad. Por lo que el diseño encuentra
así sus determinantes y su validez .

Entonces pues el diseño desde esta óptica cumple una función estructurante e ideológica cuando
se constituye en un reforzador , que intenta preservar un orden , un orden que es orden de un sistema y
que se hace pasar como si fuese el mejor orden social. Por lo que gran parte de la comunicación
contenida en el diseño y la comunicación visual tiene por objeto reproducir un repertorio de
representaciones colectivas muy estables, representaciones que conservan un modelo del mundo
compartido por los miembros de una sociedad .

Sin embargo si entendemos que la ideología es menos que la realidad al momento en que esta
no comprende la totalidad de las relaciones posibles en una formación social y tambíén el conjunto de
formaciones sociales que interactuan en un determinada periodo, considero entonces que la labor del
diseño no solo debe ceñirse y corresponder a funciones de índole ideológico, toda vez que deja de lado
un universo de relaciones sociales que se escapan al orden previsto y ampliamente generalizado y
difundido que pretenden establecer las condiciones desde donde se tiene que incidir en el plano social,
pero de manera intencionada que responde a ciertos intereses y por lo tanto no a los múlt iples
requerimientos que se desprende de la constante conformación de relaciones sociales.

Por lo tanto el diseño no solo tiene que encontrar su validez y su explicación en la manera
restringida de operar de determinados sistemas que genera lizan, tratan de estructurar y de determinar
la confo rmación social, desde su intencionalidad, debe abundar en el análisis de la conformación de
las relaciones sociales mas a profundidad, para poder adecuarse e interactuar con ellas en insertarse
de esta forma en la vida cotidiana de la heterogénea gama de individuos.
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El mensaje entre otras cosas se torna ideológico cuando pretende controlar y dirigir el comportamiento
de los hombres en una situacón determinada. De lo que se trata es de ejercer un autoritarismo sutil, se
pretende inducir, persuadir y veladamente obligar con una sonrisa con un mensaje impositivo del "si no
tienes", "no bebes", "no consumes determinado producto ", no perteneces, no mereces etc. Por lo que
el mensaje lleva implicito un condicionamiento.

se observan mensajes con tintes retóricos , al concebir a la retórica como el arte de persuadir ,
y se persuade oal menos así se intenta, con mensajes creíbles que parezcan verdaderos aunque no lo
sean. Se organizan en función de la persuasión y estamos siempre dispuestos a dejamos persuad ir
por lo que nos parece creíble, sin indagar si nos encontramos ante algo verdadero o falso. La mayoría
de las veces se apela a los sentimientos, a mover las pasiones, se busca conmover.

Todo esto está inserto en la vida cotidiana, considerada el reino de la verosimilitud, donde nos
movemos a partir de primeras impresiones, del dar por sabido, cuando no de prejuicios además que
constantemente se refuerzan estereotipos.

Está inmersa la retórica en estos mensajes ya que parte de lo que todos saben y trata de
utilizar ese saber común para reforzar sus argumentos, este saber común puede resultar de
convenciones incuestionables ante los fenómenos sociales que nos aparecen como una consecuencia
natural del devenir de la estructuración social imperante ,y que para funcionar dentro del conglomerado,
debemos asumirlo y no someterlo a cuetionamiento posible, para no ser objeto de expurgación y se
ponga en entre dicho el papel , función o posición que nos toca en el esquema social.

El ejemplo lo podemos ver en la figura 1. Primero que nada este anuncio lo encontré en una
publicación que previamente está dirigida a la mujer, lo que nos indica que es un producto dirigido a lo
que se evalúa como potencial receptor y consumidor, reforzado por los contenidos y temáticas que
supuestamente responden a las inquietudes y necesidades que estereotipan la manera, modo y público
receptor.

El anuncio detenta una frase a manera de sentencia "Por que las mujeres manejan al mundo",
esta pretende sustentarse y adquirir su validez , cuando la referimos a un hecho que en el imaginario
social lo aceptamos como incuestionable. Nos salta a la vista, la creciente participación e importancia
que tiene la muje r en las desiciones , posicionamiento y demás ámbitos del conglomerado social ,
efectivamente no es casual , aunque no me corresponde a mi dilucidar el proceso que la sitúa en el
lugar o lugares en los que detenta su posicionamiento.

La veracidad de tal sentencia radica como ya dije en lo dado por hecho, aunado entre otras
cosas con el refuerzo que a nivel mediático e interpersonal se le da al hecho , del alguna vez más
recientemente calificado por la primera dama como "el empoderamiento de las mujeres".

Lo interesante es la manera en como se intenciona una afirmación que tiene un amplio referente
en distintos ámbitos del accionar social y se integra a un anuncio con propósitos mercantiles, de
antemano se busca incidir en la parte emotiva que sucita la adhesión hacia algo que nos resulta o nos
parece irrefutable, que busca poner de man ifiesto la importancia del reconocimiento, el cual
posteriormente debajo de la imágen de la camioneta refuerza, intenciona y resignifica otra sentencia
que clarifica el propósito del anuncio: "Todo el mundo reconoce una mujer uplander". Por lo tanto aquí
se vuelve a querer condicionar "si quieres que te reconozcan, debes tener una uplander", el anuncio se
refuerza y connota otros significados con los juegos de palabras y las imágenes contenidas, por ejempl o
se r efuerza con la imagen de una mujer que corresponde a un estereotipo ampliamente difundido al
menos en lo que fisicamente corresponde a la visión de una mujer agraciada , además si vas a manejar
al mundo "nada tan conveniente para transitarlo que hacerlo con el glamour de hacerlo en una up-



lander", que te posiciona y grita "he aquí una mujer que merece ser reconocida, pues maneja una
uplander".Cumple también una función ejemplarizadora: "tu podrías ser como ella" .

Otra cosa que me pareció interesante en este anuncio, me surgió a partir de descontextualizar los
elementos, quizás cambiarlo de publicación, hubiese cambiado la efectividad que se tenía proyectada,
o dejar la pura afirmación inicial con diferente intención, hubiera provocado un ejercicio de reflexión o
crítica, es decir : ¿por qué las mujeres manejan al mundo? E incluso a partir de esta propuesta donde
la afirmación se convierte en cuestionamiento, y le agregamos todos los demás elementos ¿cambiaría
el sentido? en este último caso a mi parecer no se trastocaría mucho la intencionalidad mercantil y
persuasiva del anuncio .

Otro de los ejemplos, el que corresponde a la fig. 2, encontramos igualmente una intención y
un condicionamiento. Aquí se apela a la culpabilidad, otra vez la persuación se maneja desde el plano
emotivo "la culpa y las implicaciones que esta tiene" , además de otro elemento destacable "el temor",
primero por asociación se nos refiere a la importancia que tiene el físico dentro del imaginario social ,
por lo que la cuestión del peso , se pone de manifiesto y no necesariamente por el lado de las
implicaciones en cuanto a salud se refiere. No hay nada más apreciado nuevamente, respond iendo a
los estereotipos, que una figura esbelta y torneada.

Si bajo esa condición donde lo importante, entre otras muchas implicaciones, es corresponder
a un físico que socialmente es aceptado, (no importando tu constitución física o fisiológica) tienes la
culpa primero , de no conocer el remedio para siendo reiterativo , sentir la culpa de no ser esbelto y
además serás culpable si no lo tomas . Aquí otra vez se observa el condicionamiento que se busca
para lograr el consumo.

No me queda claro en este mensaje si la connotación o una posible connotación se dirija en el
sentido de la importancia en cuestión de salud , si el mensaje pueda ser entendido bajo esta directriz, a
mi parecer no lo deja claro , ya que podría ser sujeto de cuestionamientos, obviamente al trabajar con
estereotipos y amenazas veladas , no hay cabida para una intencionalidad en el aspecto salud. Primero
porque se contrapone al hacer uso de una motivación cuya directriz se funda en la culpa y el temor,
algo no acorde en lo que respecta a la salud mental del individuo, pues tengo entendido que uno no
puede estar sano a plenitud si se tiene angustia (hago referencia a la angustia provocada por la culpa
y el temor).

Segundo aunque los estereotipos de las personas de bajo peso, esbeltas, espigadas, de figura
estilizada, sean las más difundidas con su correspndiete valoración positiva, no corresponden con las
caracterlstícas físicasde las grandes mayorías de nuestras sociedades latinoamericanas. La constitución
físicano responde a los idealesplanteadosy difundidosy no nosdetengamos a pensar en las consecuencias
físicas y fisiológicas del querer corresponder a estos modelos e ideales difundidos que se nos muestran,
háblese de los desórdenes alimenticios y de personalidad, las descompensaciones etc.

En la fig . 3 , igualmente conlleva elementos que apelan no a la necesidad del vestido sino a la
imagen que se proyecta , el status y la aceptación , la función del vestido pasa a segundo térm ino, lo
importante es destacar la importancia de la belleza, el prestigio, la pertenencia ("tu eres lo que vistes"),
además por más "feo" que seas, esto pasará desapercibido pues gracias a lo que vistes, lo que echa
por la borda aquél refrán del domi nio público "la mona aunque se vista de seda , mona se queda". Otra
vez se trata de crear un condicionam iento ,entre otras implicaciones por demás cuestionables.

Todos estos anuncios , mensajes y constructos desde su génesis están intencionados y dirigidos
a sectores determinados y previamente evaluados, estereotipados y muchas veces condicionados
desde otros accionares de la constitución misma de las relaciones sociales correspondiente a lo que
se tiene entendido como orden social vigente.



En todos los casos intenta ofrecer una sola interpretación de lo que previamente se habla
intencionado, es por eso que muchas veces se elaboran los mensajes con una vaguedad con respecto
a las sentencias que imposibilitan la multiplicidad de interpretaciones , para dar paso a lo que se quiere
se asuma como un hecho o una condición sine quanon.

La capacidad de creer no se ha agotado y cada quién considera que su lugar es el que merece, es
el lugar que el sistema vigente le puede proporcionar o al que se puede aspirar. Las injust icias son
vistas como algo natural, la naturalización del escándalo, decir todo para no decir nada. En todos los
casos se trastoca lo real para convertirla en una imagen ilusoria .

Ofertas que pretenden mitigar las contradicciones sociales, las injusticias, la polarización etc.,
ya sea por tener la posición y los medios para obtener y acceder ante lo que se nos muestra como
seductor e indespensable para mantener y ser parte del orden social, o bien para ser idealizado y dar
sentido a la posición que nos toca ocupar.

A este respecto basta con remitirse a la publicación que ejemplifico en la fig. 4, publicación
cuyo público consumidor principalmente es aquel cuya posición dentro de la estructura social es la
menos favorecida y cuyo poder adquisitivo es el más limitado .

El contenido versa en melodramas y situaciones que no responden la mayor de las veces a la
realidad cotidiana que les toca enfrentar, refuerzan estereotipos y presentan una visión distorsionada
de la realidad para implicitamente ubicarlo dentro de la condición social a la que estan destinados.

Tales publicaciones con un pobre contenido, son ampliamente difundidas y consumidas debido
a que el poder de injerencia que estos tienen no estan dados en si mismas, sino que el poder le viene
de la formación social en que circulan . Estos productos son sociales no por ellos mismos, sino en
función de las condiciones de su producción y circulación . Su explicación está en el conjunto de todos
los textos similares que tienen el monopolio de la voz a ofrecer a las mayorlas.

Este tipo de productos se van adaptando y colaboran en la conformación de la situación social vigente.
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