
¿HAY UN FUTURO PARA LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE

LENGUAS MINORITARIAS EN

EUROPA OCCIDENTAE?

h there any Future for Minority
Languages Mass Media in
Western Europe?
Abstract. Itshows the mainproblemsof
WestemEuropemassmedia, whichare
mteresíMmdevehpingrninority languages.
Thisanalysisisbased, espec^ally, on
televisiónroleandhow itcouldintemene in

thed^enseo/themand, ther^ore, minority
cul-tures. Ittriestoidentify thechallenges
aswellasitspolitical, economioaland
culturalsides.

Introducción

Ante laglobalización deEuropa, los
esfuerzos por fortalecer o crear me
diosde comunicación regionales po
dríanparecer un contrasentido. No
obstante, la conciencia de la gran di
versidad cultural europea y la idea
extendida de que dicha diversidad,
lejos de debilitar, enriquecey renue
va losprocesos sociales que favore
cen que veamos al fenómeno de la
globalización tambiéndesde unapers-
pectiva de descentralización y de apo
yo alosintereses delosgrupos cultu
rales minoritarios.

La existencia de 56lenguas minori
tarias enEuropa, habladas por aproxi
madamente 40 millones de personas,
redimensiona laperspectiva con que
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debenconsiderarse, puessienforma
aislada suelen sersubvaloradas por la
"escasa" importanciapolítica o cultu
ral quepudieran tener,vistas en con
junto representan unmercado signifi
cativo, aunquefragmentado y subde-
sarrollado (Cormack, 1996). Entende
moscomolengua minoritaria aquélla
queconvive con una lengua hablada
por un mayor número de personas,
dentro de una misma comunidad. Esta

noción rebasa las fronteras oficiales

(como en el caso del vasco o el cata
lán, cuyos hablantes se encuentran en
dosEstados diferentes: elespañol y el
francés), debido a que suelen poseer
unagran tradición histórica (por loge
neral, eranmayoritarias antes delado
minación política queles impuso otra
lengua), y están fuertemente ligadas a
la comunicación cotidiana de las co

munidades más aisladas.

Es lógico suponer que las lenguas
más desprotegidas son las que menos
significan entérminos políticos por el
escaso númerodehablantes y lacaren
ciade factores culturales, sociales y
económicos que cohesionen al grupo
minoritario. Losproblemas que enca
ran estas lenguas poseen característi
cas peculiares, sobretodosipensamos
queenEuropa Occidental conviven
lenguas minoritarias vigorosas como

el catalán o el galés, junto con otras
comoelluxemburgués que,apesarde
ser la lengua oficial de Luxemburgo,
se convierte en minoritaria frente al

porcentaje mayoritario de quienes ha
blan alemán. Otro caso es el gaéiico
escocés, hablado por sólo 1.4% de la
población deEscocia.

Los medios de comunicación, y
específicamente la televisión, son de
gran importanciaparaelfortalecimien
to delas lenguas minoritarias. Al res
pecto,Cormack reflexiona acercade la
ideatan extendida de los daños que
latelevisión puedehacera lacultura,
en general, y a las lenguasminorita
rias, en particular: "but televisión is
so centralto contemporary societies
that it mustfeature in any attempt to
defend these minorities cultures"

(1994b: 114). A pesar de que múlti
plesinvestigaciones han demostrado
la estrecha vinculación entre el creci

miento o no de una lengua, a través
delas industrias culturales, noporello
sehanestablecido criteriosdepriori
dades, se planifica y se actúa a largo
plazo (Moragas, en Gifreu, 1983: xii).
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No obstante, laexistenciadeunadocu
mentación oficial^ y deinterés inter
nacional quecentrasuatención eneste
problemapermite detectarciertaorien
tación hacia el reconocimiento de los

medios decomunicación delas lenguas
minoritarias deEuropa Occidental.

Nuestro propósito es reflexionar
acerca de algunos de losprincipales
obstáculos que seles presentan a es
tos medios de comunicación, dedica
dos(entreuno desusprincipales ob
jetivos) afortalecer las lenguas mino
ritarias. Nuestra atención se centrará

en elcaso de la televisión en Europa
Occidental.

1.Los retos que hay que afrontar

Si la explicitación deunapreocupa
ciónpor parte deorganismos oficia
les hacia las lenguas minoritarias y su
fortalecimiento es una realidad, tam
biénlo esel signihcado político que
entrañan éstas en cuestiones como de

mocracia, identidad nacional, integra
ciónestatal, etcétera. Por lotanto,po
demos afirmar que hayelementos que
son favorables para el surgimiento,
desarrollo y fortalecimiento de los
medios de comunicación de las len

guas minoritarias. Sin embargo, lacan
tidad de problemas a los quese en
frentan pudieran opacar hasta las más
propicias condiciones. No obstante,
cadauno de los obstáculos que se le

1. Ensuanálisis. Moragas y Lópezcitanlos

másimportantes. Algunos de ellosson;

EunfemAffvmiaitmTrmúxnderTéeááan

(STE No. 132,1989); Televisión without

Fronüets. GreenPi^oníheEstabliAmentof

bySatdliteandCable. (COM (84) 300,14de

junio, 1984); Communkationjrom the

Commissionto theCounrílandPaidiamenton

AudiovisualPolicy (CX)M (90) 78 fin, 21 de

febrero, 1990);StrategyC^uionstoStrer^hen

djeEun^xanPmffvmmelrxkstiymAeGmtact

cftheAui£ov¡sualPidky(flbeEunfeitn Unión

(CX)M (94) 96fin,6deabril, 1994).
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planteanaestetipode medios deco
municación puede servistocomoun
retoqueexige acciones claras, contun
dentes, por parte delasinstituciones
u organismos responsables.

Acontinuación esbozaremos unpa
noramadelas principales dificultades
y suposible versión, a fin deconver
tirlas enunprobable adyuvante.

Si hablamos de documentos que
estudian, concluyen y recomiendan
acciones enfocadas hacia la diversidad

lingüísticay losmedios decomunica
ción, también tenemos quereferirnos
asuescaso carácter regulador. Losor
ganismos preocupados por losintere
ses delas lenguas minoritarias realizan
sugerencias quenoposeen un carác
ter decompromiso y tampococuen
tan con un mecanismo de control. Ge

neralmente losmedios optan por se
guir políticas que pueden alejarse
mucho de dichas recomendaciones.

La tendencia a formar una televisión

europea homogénea, quetransmita la
idea deunaEuropa unida, quizá pue
de no obstaculizar el crecimiento de

este tipodemedios, perosípropiciar
cierta disminución en la atención a los

problemas que éstos enfrentan. Sin
embargo, elhecho de quedocumen
tosdegran importancia, comoelTra
tado de Maastricht, consideren rele
vante para laUniónEuropea apoyar
lacultura regional implicayaunasen
sibilización acerca de la necesidad de

conservar la identidad de grupos
culturalmente minoritarios de

Moragas y López, 1995). Es decir, la
preocupación no sedirigesólohacia
lacultura delos países miembros sino
aladeregiones. Ello indica laconcien
cia de unaEuropaplural, int^radapor
grupos humanos de características
variadas, incluso dentro de los dife
rentesestados quelaconforman.

Los intereses más evidentes apun
tanhaciaproblemas detipoeconómi
coy tecnológico, entanto quelos cul
turales son enfocados de manera se

cundaria. Si bienes cierto que cada
vez es más visible la vinculación en

tre tecnología, economía, comunica
cióny cultura,tambiénéstapasaaun
segundo planocuandolosintereses de
las grandes corporaciones delosme
diosdecomunicación están enjuego.
No obstante, lafortaleza que losgo
biernos autónomoseuropeos hanco
brado en lasúltimasdécadas les pue
depermitir sermás optimistas alres
pecto,siemprey cuando elpunto de
vistapolítico no entorpezca sino, al
contrario, apoyelosobjetivos delos
medios decomunicación que promue
venlas lenguas minoritarias.

11. Medios de comunicación y
lenguas minoritarias

No esposibleconsiderar losmedios
decomunicación queimpulsan eldes
arrollode laslenguas minoritarias de
manera semejante alosmedios deca
rácter comercial, que los objetivos que
sustentan a cada uno de ellos son di

ferentes. Para éstos, muy probable
mente, lapromocióndeintereses de
carácterregional, el apoyoy ladifu
sióndelas lenguas minoritarias, elfor
talecimiento de una identidad comu

nitaria no están incluidos entre sus

prioridades. Los primeros, encambio,
hansido creados para apoyar estos ob
jetivos. Así, lastelevisiones regiona
les no deben verse en términos de

competitividad, sinocomo un medio
adecuado paracontribuir a lanorma
lización delalengua minoritaria y ala
difusión delacultura que se hace yse
vive en la región. Los canales que
transmiten en lenguas minoritarias
deben convertirse enuna"opción di
ferenciada y diferenciadora", enrela
ción con el resto de la oferta. Así, la
difusión de lacultura y lahistoria re
gionalse erigecomo un objetivoin
eludible (Ibáñez, 1989:279-280).
Elproblema surge cuando:

a) Los resultadosde estos medios
de comunicación son difíciles de cuan-

tificar y puedesercada vezmás con-
flictiva laasignación deunpresupues
to para estetipo deacciones. Ante la
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falta deevidencias, lainstitución que
subsidiadmedio muyposiblemente
desconfíe deélo lereste importancia,
Cormack (1996: 32) hace ver ladifi
cultad de evaluar el éxito o no de es

tos medios, en cuantoalgrado desa
tisfacción de sus audiencias, debido al
alto costo que significa obtenerdatos
confiables al respecto (mientras máspe
queño sea el grupo aevaluar, más cos
tosaeslainvestigación).

Alreferirse específicamente a late
levisión gaélica, Cormackafirmaque
aun cuando el éxito o el fracaso de las

políticas deprogramación, respecto de
su incidencia en el crecimiento de las

lenguas minoritarias, sólo pueden
constatarse alargo plazo, síesposible
recoger algunos indicadores acerca de
las reacciones de lostelespectadores.
Uno de ellos son los índices de au

diencia dealgunos de losprogramas
más vistos. Lo queessignificativo es
que ambos son subtitulados(con lo
cual atraen también la atención de los

hablantes dela lengua mayoritaria).
Otra reacción son losartículos perio
dísticos que sepublican apropósito
delos programas transmitidos, mejor
aún si son favorables. Y aunque no
pueden considerarse comounarepre
sentación del sentimiento general, dice
Cormack, síhayque tomarlos encuen
ta como elementos formadores de la

opinión pública (1994b: 124)
b)Losmedios sonvistoscomo una

decisión política para acallar a los
miembros deunalengua minoritaria,
en cuanto alaatención quea éstase
le presta. De ser así, interesanpoco
las políticas de programación y se
mantiene una infraestructura mínima

yunpresupuesto para laoperatividad
del medio realmente simbólico. Este

tipo de medios seconvierten, así, en
unamerafachada queencubre eldes
interés delgrupo político enelpoder
porelarraigo delalenguaminoritaria
enlacomunidad que gobierna.

Tampoco podemos perder devista
elenfoque deMoragas y López:"re
gional televisión is the fruit of the

marriage between political willanda
genuine corporate identity" (1995:
223), puesno sólo basta laexistencia
deunavoluntad políticaporsostener
al medio, sino que éste debe tener muy
claros susobjetivos, detalforma que
se trasluzcan en una identificación in

mediata del medio porparte delaco
munidad a laquehaprocurado llegar.

Losproblemas de índole económi
ca también son evidentes. José Luis
Ibáñez, al referirse a la televisión vas
ca, señala:

"No parece pensable, al menos a
cortoplazo, quehaya unasola socie
dadprivada dispuesta aarriesgar mi
les demillones enunacadenadirigida
exclusivamente a loseuskeroparlantes,
máxime cuandolas empresas semue
ven únicamente por criterios deren
tabilidad y laaudiencia delúnicoca
nal existente en euskera no acaba de

alcanzar unas cotas óptimas, sinoque
desciende añotrasaño''(1989:276).

Desde la perspectiva que hemos
asentado, elproblema noradicaría en
el financiamiento de las televisiones

públicas regionales (dado quedaría
mospor hechodeque existe lacerte
zaenlosgobiernos delaimportancia
de mantener estos medios de comu

nicación), sinolaescasa evidencia que
haya dequesoneficaces enelcumpli
mientode susobjetivos. Considera
mos, entonces, que esmás preocupan
te eldescenso dé euskerarreceptores
que lafalta deinterés de lainiciativa
privada eninvertir enellos, situación
por demás previsible si no perciben
un beneficio directo o indirecto.

¿Cómo se presentael futuro para los
medios de comunicación delenguas
minoritarias? Quizásel ejemplo del
catalán noesparadigmático, yaque se
aparta de las características quepre
sentanla mayoríade las lenguas mi
noritarias (varios millones de
hablantes, lenguafácil de aprender
paralos hablantes delalengua oficial
u otras lenguas, hablantes que residen
fueradel áreacentralde Cataluña,etc.
(cfr. Cormack, 1996)). Sin embargo.

puede ilustrar las tendencias hacia
dónde sedirigen estos medios. Gifreu
(1983:501-502) apunta varios rasgos:

1)Laindefinición del rumbo desu
evolución, debido a la diversidad de
factores que pueden afectarse entre sí:
laevolución de las tecnologías enge
neral, las presiones delasmtiltinacio-
nales, las decisiones políticas tantode
losdemás países europeos comodel
Estado español, la dinámica social
del grupo mayoritario y del minorita
rio, lasfluctuaciones del mercado de
ambas comunidades, etcétera.

2) El cambio que provocarán las
nuevas tecnologías, nosóloencuanto
a queéstas reemplacen a lasanterio
res, sino cómo éstas tendrán que
modificarse, adaptarse, para no verse
por completo superadas. La digitali-
zación,lainformatizaciónde todos los
procesos y laexpansión de las teleco
municaciones son algunos ejemplos de
lo que yasucede enestecampo.

3)Cambios en losusossociales de
losmedios ylos hábitos culturales dela
población. Quizás elmássignificati
vo esel queserefiere a una cadavez
mayorseparación entre el"granpú
blico" y el público de "elite"; aquél
"^vatrarediadeslesofertes 'generáis'aunes
poques, debaix nivellqualitatiu,pero
d'dmpíiaaudiencia ilesncrves 'élites', que
seránlesúniquesambaaxsreedala 'bona'
informació." Aunado aesto,eseviden
te que"las grandes víctimas delo que
se ha dado en llamar 'televisión de la

abundancia' (serán) las emisiones cul
turales y educativas, demanera, quea
medida que se abre laofertadepro
gramas laelección del público secie
rra" (Ibáñez, 1989:177).

4)Ladiferenciación tajanteentre
cada medio decomunicación expe
rimentará cambios,sobre todo látele-
visión. Esta integrará no sólo la re
cepción de programas por cable o
satelitales, sinoimpulsarálavisuali-
zación de los sistemas informativos

a través del videotexto o el teletexto.

Sedesdibujarán lasfronteras entre
video, informática y telecomunica-
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ción, a través del lenguaje digital.
¿Cómopueden impactar estas ten

dencias en las lenguas minoritarias? En
términos de presión,ya quelospro
ductos que ofrezca la televisión (vi-
deocasetes, videodiscos, teletexto, te

levisión a lacarta,etcétera) seinclina
rána una uniformidadfavorable para
lalengua mayoritaria. Tampoco pode
mos perder de vista la previsible ex
pansión delinglés, a través deese tipo
deservicios. El influjo delas trasnacio-
nales delramo tampoco será deltodo
favorable paralas lenguas minoritarias,
ya que aun cuandose importenpro
gramas paradoblarlos o subtitularlos,
losmodelosdevidaqueplantean se
rán distintos a los de las comunidades

minoritarias.^ Porúltimo, enelplano
político tambiénseregistrará unapre
sión, doble incluso, sobre laslenguas
minoritarias. Por unaparte, ladelalen
gua mayoritaria y elEstado quelacon
sidera una prioridad,y por laotra, la
de las trasnacionales y sus intereses
(ajenos generalmente a losde las len
guas minoritarias).

La reacción de ciertos núcleos, de
ciertos gruposqueactúen paraaliviar
estas presiones, también es previsible
tanto para aquéllos que consciente
mente aboguen por la defensa de la
identidad delosgrupos delenguas mi
noritarias como losquesean sensibi
lizados y, aunque no actúen directa
mente,sí contribuyan dealguna for
ma al fortalecimiento de éstos.

Y si decíamos que el caso catalán
no puedeconsiderarse comoun mo
delo generalizado, es porque en el
mismo Estado español podemoses
tudiar otros casos, en elque los me
dios decomunicación, especialmente

2. En este punto nos encontramos ante un

dilema, puessibiensecorreel riesgo de

una pérdida de identidad cultural, no

podemos ignorar que este tipo de

programas puedeasegurar altas cuotas de

audiencia que podrían ser un factor

importante para normalizar el uso de la

lengua minoritaria dequesetrate.
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latelevisión, que apoyan laexpansión
delas lenguas minoritarias presentan
problemas diferentes. Por ejemplo, en
elpaís vasco existen doscanales auto
nómicos: ETBl (siglas conformadas
por la expresión en euskera "Euskal
Telebista" que significa Televisión del
País Vasco) y ETB2; elprimeroconuna
programación totalmenteeneuskera.
Si lafragmentación de laaudiencia es
un hechopor lamultiplicaciónde la
oferta, desde su propia casa ETB2 pu
dieraconsiderarse como parte deesa
competencia. Valdría lapenareflexio
nar la viabilidad de fundir ambos ca

nales o reformular los objetivos de
ETB2.

Porúltimo, queremos detenernos en
algunos puntos quepudieran aliviar
esa presión, delaquehemos hablado,
sobre los medios de comunicación de

laslenguas minoritarias. Elprimerode
ellos es la necesidad de una redefini

cióndelas políticas deprogramación,
queincluyen eltipo de programas de
producción propia, los quesonadqui
ridos, la definición de una decisión de

doblaje o subtitulaje, etc. En el caso
de que ya se hubieran tomado deci-
sipnes planificadas al respecto, sedebe
considerar indispensable su segui
miento y larevisión continua deléxi
to de las determinaciones asumidas.

Elsegundo serefiere alapoyo apro
ductoras privadas regionales que co
laboren estrechamente con las tele

visiones públicas. De esta forma, se
dejarían atrás prácticas como lacon
formación de pequeños grupos que
tienen en sus manostoda laproduc
cióndel medio, lo cual propicia que
sea más difícil el acceso de los pro
ductores independientes aparticipar
enlos proyectos públicos detelevisión.
La diversificación de la oferta, sin
duda, enriquecería latemática, elma
tiz, laformay, ensuma, lacalidad de
laoferta deprogramación.

Finalmente, nopuedenestaral mar
gen del futuro de los medios de co
municación delenguas minoritarias las
políticas nacionales alrespecto. Sobre

todo si tomamos encuentaqueestas
lenguas, por lo general, no son mino
ritarias en forma total. Es decir, hay
comunidadesen lasqueson mayori-
tarias y, por tanto, no puedenserdes
atendidas; mucho menos, por un me
dio tan relevante como lo es la televi

siónen nuestros días. Desdelapers
pectiva política, entonces, lacentrali
zaciónmuy posiblemente seresuelva
en favor de una mayor descentraliza
ción. Esto hablaría de una verdadera

pluralidad,de una auténtica riqueza
basada en la diversificación cultural,

enlaUniónEuropea. É
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