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3. Ubicación campal de la obra 
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c. Síntesis del contenido, tomando como punto de partida el índice 
La obra se estructura en dos grandes partes. La primera parte constituye una 
síntesis histórica de las principales teorías y enfoques a partir de los cuales se 
han investigado los medios de comunicación de masas. En ella se repasan, así 
pues, los principales marcos paradigmáticos que a lo largo del siglo XX han 
tenido a la comunicación como centro de la reflexión teórica y empírica. En la 
segunda parte el autor apunta algunas de las tendencias que fueron novedosas 
en la década de los ochenta –cuando se publicó el libro-, tales como los efectos 
a largo plazo y la sociología de los emisores, con teorías como la agenda-
setting, la tematización, el newsmaking y las rutinas productivas, entre otras.  
  

d. Sugerencia: ¿cuál es la parte más importante? 
Tomando en consideración que la obra fue publicada a mediados de los 
ochentas, consideramos que lo que el autor apunta como “nuevas tendencias 
de investigación”, en la segunda parte, constituye un abanico de temas que en 
la actualidad ya han sido superados y que, por lo tanto, entrarían hoy en el 
ámbito de la historia del pensamiento comunicológico y de investigación de la 
comunicación masiva. Es por ello que se considera a la primera parte como la 



fundamental del libro, específicamente por su valor histórico y por constituir una 
síntesis muy completa de los conceptos, corrientes, escuelas y autores que 
tuvieron mayor presencia en el debate sobre comunicación masiva durante casi 
todo el siglo XX.   
 
 
TERCERA PARTE: COMENTARIO  
 

5. Importancia teórica-conceptual del libro. Aportaciones de la obra a 
los estudios sobre comunicación y a la comunicología.  

La importancia de este libro radica en su carácter de construcción teórica y 
divulgación simultáneamente. Por una parte, el autor reflexiona de forma crítica 
en torno a las principales perspectivas que han dominado el panorama de 
estudios sobre comunicación de masas. Y por la otra, esta presentación 
constituye en sí misma un texto de enorme valor divulgativo, ya que se recoge 
la evolución histórica del pensamiento comunicológico. De alguna manera, esta 
obra contribuye a organizar la producción de saber en torno a la comunicación, 
aunque se centra exclusivamente en la vertiente mediada –la difusión- de la 
comunicación. En este sentido, se erige como un libro que, desde la 
mediología, hace valer la importancia de los estudios sobre medios de difusión 
masiva. Quizás en la actualidad los temas abordados en la obra ya han sido 
ampliamente superados por otro tipo de reflexiones, pero sin duda alguna, la 
obra no deja de tener un valor histórico y de divulgación importante para el 
campo.  
 

6. Importancia social (fama, presencia en el campo) 
Su carácter de divulgador ha convertido a Mauro Wolf en un autor ampliamente 
citado y trabajado en el campo académico de la comunicación, sobre todo en 
los primeros niveles de la educación superior. Pese a que el autor no genera un 
debate conceptual en profundidad, su obra ha sido considerada un clásico para 
los estudios de los medios de comunicación de masas, y en este sentido, su 
presencia en el campo es notable en lo que concierne a estudios mediológicos. 
En este sentido, la presencia social de esta obra puede ser comprendida por su 
valor de divulgación del pensamiento comunicológico.  
 
 
 

7. Ubicación del libro dentro de la obra del autor 
Esta obra situó a Mauro Wolf en el centro de la reflexión sobre los medios de 
comunicación masiva. En obras posteriores, el autor se centra en una de las 
perspectivas expuestas trabajadas, en concreto la de los efectos sociales de 
los medios de comunicación. La obra de Wolf se caracteriza por su orientación 
pedagógica, por su volunta de síntesis y divulgación de las principales 
tendencias de investigación en comunicación de masas.  
 
 


