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COML"NICAClON 

Y así llegamos, por es te cammo 
LlgLagueante , al capitulo de las con
c lusiOnes, que se inicia con una pre
gunta: " De que la propaganda polí
tica de l Lll Reich fue tOtali zadora no 
queda la menor duda .. . ¿pero fue 
verdaderamente efectiva?". La res
pues ta parece tan obvia, que no se 
necesitaban escribir 154 páginas para 
encontrarla: los fracasos de la propa
ganda fueron los mismos fracasos 
político-mili tares ... la propaganda no 
pud o vencer las fuerzas externas q ue 
causaron Ja caída del lll Reich. Al 
final del libro lo único que queda 
claro es q ue H itler utilizó todos los 
medios de comunicación. todas las 
formas y técnicas de propaganda 
pero nos quedamos sin saber cómo 
funcionó la relación propaganda
sociedad más allá de la explicación 
mecánica que nos pin ta a un Hit ler y 
a un Goebbels malos y maquiavélicos 
que logra n hipnotiza r a un pueblo 
pasivo y manejable. P orque cuando 
se p1ensa en esta clase de fe nómenos 
como relación e ntre causa y efecto se 
termina por polarizar así las fue rzas: 
e l fuerte y el débil , e l verdugo y la 
víctima, hasta que llega e l vengador 
- los aliados-, que abre los ojos de 
las víctimas al derrotar al m alo. P or 
fuera de este esquema queda todo Lo 
que es aceptación activa de la socie
dad y todas las formas de resistencia 
que se dieron e n los años de l naz ismo. 

Sobre el 
melodrama 

El macho y la hembra 
Florence Thomas 

M ARTHA 8 0SS IO 

Un1versidad Nacional de Col omb1a, pág. 198. 

El libro toma como objeto de estudio 
tres medios de comunicación: las 
fotonovelas , la canción pop ular po r 
radio y los comerciales de televisión. 
Entre las foto novelas , la autora selec-
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cionó las dis tribuidas en Colombia 
por Editora Ci nco durante 1984, po r 
se r las de mayor venta, todas de o ri
gen mexicano pero q ue son "colom
bianizadas ' ' e n la misma casa editora. 
La colo mbianizac ió n consiste e n 
cambiar algunos giros excesivamente 
mexicanos y en transformar los no m
bres de ciudades com o Acapulco. 
que se convierte en Me lgar o en 
Cartage na. 

Entre las canciones populares difun
didas por la radio se seleccionaro n las 
de mayor sintonía en las tres grandes 
cadenas nacionales -Caracol, RCN 
y T odelar- , según los tres géneros 
más importa ntes: música t ropical, bala
da sent imental y melodías ro m á nt icas 
tradicionales . 

En cuanto al medio de la televi
sión, se tomaron para el análisis las 
cuñas publi'citarias , p o rque se consi
dera que tod os los telespectadores 
están som etid os a su presenc ia e n 
cualquier programa que vean. Entre 
las cuñas se investigaro n las e mitid as 
en los programas de mayor a ud iencia 
entre las telenovelas, las comedias y 
Jos enla tados. 

Se p uede apreciar que el crite rio de 
selección de los tres medios y d e los 
casos conc retos e n cada uno es e l d e 
la masificación del mensaje y su re la
ción con la polaridad hombre-mujer. 

El lib ro t rae dos temas de innega
ble interés: la identid ad sexual y los 
mensajes de los medios masivos, 
específicamente de la fotonovela , la 
canción po pular y los anuncios tete
visuales. E n lo sexual , la autora efec
túa un viaje a nalítico desde el o rden 
biológico hasta el cultural , o rden e n 
el c ual la dife rencia entre feminidad 
y masculinidad deja de ser fisio ló
gica para converti rse e n simbólica, 
ya que pasam os al mund o d e lo 
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ideado, de lo conceptual- ideológico , 
a las formas que tenemos hoy de sen
tirnos ho m bre o mujer, de identi fi 
carnos con un modelo de feminidad 
o masc ulinidad . Ese modelo , conti
núa F . Tho mas, es c reado p o r el 
o rden socia l, económi.co y político, y 
en su creación intervienen los medios 
masivos : "estos nuevos a paratos sig
nificantes , los cuales, mediante sis
temas sígn icos especí ficos , vehiculan 
e normes cargas ideológicas que tie
nen un papel importante en esa pro
puesta de imágenes , representacio
nes y cogniciones a las cu ales nos 
referimos lo más a me nudo incons
cientemente e n todos los a spectos de 
nuestra práct ica social" (p ág. 57). El 
efecto producido por estos medios 
masivos es e l d e cierta parál isis del 
pensamiento c ríti co, gracias a algu
nos mecanismos como la creación de 
m itos q ue, e n e l caso que se está ana
lizand o, sería e l mito de la masculi
n idad y el d e la femi n idad . 

Con esta perspectiva, el libro empren
de en análisis concreto d e los mensa
jes manifiestos e implícitos transmi
tidos por la fot o novela , la canción y 
la publicidad . Es un análisis muy 
detallado, con comentarios interesan
tes sob re la mujer-objeto, la mujer 
fragme ntada, los espacios asignados 
socialmente a la mujer y al h ombre, e l 
conflicto del hombre entre Eva (la 
pecadora) y M aría (la madre), la 
mujer responsable y culpable, el hom
bre posesivo y narcisista . En este sen
tido , el libro d e F lo rence T homas 
trae m uc hos aportes con respect o a 
o tros análisis de conte nidos d e los 
medios masivos. No cab e duda d el 
interés que, en esta línea, suscita el 
libro p a ra e l estudioso de los te m as 
de la sexualid ad y de las imágenes 
sociales de ésta. 

El libro posee o tra cualidad, cual 
es la cohe ren cia interna, que lo h ace 
o bjeto d e debate con respecto a o tras 
perspectivas desd e las cuales se inves
tiga h oy la comunicación y los medios 
masivos. En efecto, el análisis d e con
ten id os se e nc uentra en el círc ulo 
vicioso que se hace visi ble en El 
macho y la hembra precisamente por 
su coherencia: se parte de la premisa 
d e que e l o rden social condiciona a 
los individ uos y a los sistemas sígni
co s (entre los c uales están los medios 
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masivos); el condicionamiento con
siste en invadirlo todo de i.deología 
(" una especie de lente por el cual 
pasarán todas nuestras actividades, 
determinando así una visión especí
fica del mund o por medio de meca
nismos de racionalización y repro
ducción de la realidad. Lente de 
contacto interpuesto entre el mundo 
y mi explicación .. . Lente creado por 
la estructura socioeconómica, volvién
dose principio interpretativo. Enten
demos así cómo nuestra visión del 
mundo está básicamente viciada, dis
torsionada, y podemos afirmar que 
la ideología sirve para que la con
ciencia que tengamos del mundo sea 
una falsa conciencia") (págs. 50-51). 
Con tales premisas, emprender el 
análisis se reduce a encontrar lo que 
de antemano se sabía que existía. Es 
evidente, porque si la ideología lo 
invade todo irremediablemente, al 
analizar no puedo encontrar nada 
que no sea ideología. Tendríamos, 
entonces, un orden social sin fisuras , 
sin contradicciones, de una armonía 
y organización inquebrantables. 

U na de las limitaciones fuertes que 
tiene el análisis de contenidos con
siste en olvidar las formas de contar o 
de decir, lo cual presupone que el 
contacto del público con los discur
sos de los medios reside única y 
exclusivamente en el campo de los 
mensajes, y que éstos tienen una exis
tencia en sí en el interior de los pro
gramas, de las fotonovelas , de los 
anuncios publicitarios, de las can
ciones, de las películas, etc., algo así 
como unas esencias, más o menos 
evidentes, más o menos camufladas, 
que habría que desentrañar. El tra
bajo de F . Thomas deja, al respecto, 
entreabierta una ventana cuando, al 
estudiar la canción, se pregunta por 
la relación entre la música y la letra, 
duda de la validez de analizar la letra 
como portadora total del mensaje 
dejando de lado la música. Esa duda 
se podría extender a la fotonovela y a 
las cuñas televisuales , para interro
garnos si la forma como están narra
das, su estructura y sus operaciones 
expresivas en busca del interés e 
impacto, no participan tanto en la 
relación con el espectador cuanto en 
la creación del universo del texto 
analiz.ado. 

Sin embargo, para valo rar el lib ro 
se requiere es tablecer una diferencia 
neta entre lo que es teo ría sobre la 
sexualidad , sobre la feminidad y la 
masculinidad , y lo que es análisis de 
contenidos de los medios masivos 
seleccionados. El problema reside en 
lo segundo ; ahí es donde se recurre a 
teorías y métodos de investigación en 
comunicación que hoy sufren un 
cuestionamiento de fondo , especial
mente en América Latina. El aporte 
está en lo primero, en el tema de la 
sexualidad, que parece ser la especia
lidad de la autora: la solidez de los 
conceptos y la sutileza de los matices 
que presenta hacen de El macho y la 
hembra un libro indispensable. 

MARTHA BOSSIO 

Con el bolero 
en la distancia 

Que nunca llegue la hora del olvido 
Orlando M ora 
Universidad de Antioquia, Medellín 1986, 
173 págs. 

Bien porque plantea aspectos e inte
rrogantes que revierten nuestra ima
ginación sobre la realidad latinoame
ricana, bien porque nos colecciona 
(más que nos selecciona) un puñado 
de nombres cardinales dentro de una 
tradición, o porque, finalmente, nos 
infunde una nostalgia emanada de la 
comunión con las anécdotas relata
das; por todo ello, lamentamos en 
este pequeño libro de Orlando Mora 
la falta de profundidad , de vehemen
cia para localizar una tradición de 
bolero que cree innegable, de mayor 
extensión y desarrollo para numero
sas ideas apenas esbozadas, y hasta la 
falta de . consistencia de redacción 
sumada a. las fallas de edición en tex
tos e impresión. 

En lo que toca al primer aspecto, el 
de la falta de profundidad , aludo a 
algunos temas e interrogantes princi-
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pales: en primer lugar , la considera
ción del sentimiento amoroso como 
esencia misma del bolero, en dife ren
ciación con otras manifestaciones de 
la música popular en las que tal sen
timiento reviste apenas el carácter de 
temática . En lugar de sustentar tal 
hipótesis con ejemplos de letras (q ue 
son unas entre miles y no dan pie a 
demostración), el autor pudo recurrir 
a cierto tipo dé ambientación que 
intentó en otros y posterio res capítu
los del libro: el mito personal de 
mujeriego trágico de Agustín Lara, el 
carácter no ·subjetivo sino genérico de 
la relación de pareja en la "historia" 
cantada (que se prestaría a contrad ic
ción, como veremos más adelante), la 
mujer fatal de Lara, el aspecto de 
popularidad no folclórica del bo lero, 
arraigada, como bien lo menciona 
Mora, en una sensibilidad muy pro
pia de la idiosincrasia lat ina. ¿En qué 
términos plantear esa sensibilidad, 
desde dentro del bo lero? Recuerdo 
que en una entrevista que se le hizo en 
Colombia al poeta Alvaro Mut is , se 
le preguntó sobre su opinión acerca 
del bolero: su respuesta despectiva 
hablaba del derro ti smo y la medio
cridad de esa sensibilidad. Fuera de la 
órbita de los juicios maniqueos ·-que 
en el caso de Mutis son a rbi tra ria
mente "justos"- , el planteamiento de 
ese tipo de sensibilidad, en teramente 
consagrad a al amor, deja el interro
gante de su autenticidad , en dos di rec
ciones, a saber: ¿qué facto res deter
minan su no folcloris mo, es decir, su 
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