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El tema central de este número de CHASQU/ 

es "Democracia y Comunicación". En esta sección 

de Controversia, el periodista argentino José Ricar

do Eliaschev, de larga trayectoria en diversas publi
caciones latinoamericanas, parte de la posición que 

el fenómeno de la innovación tecnológica es abru
madoramente positivo, democratiza de hecho los 

procesos sociales del conocimiento y que sus su

puestos técnicos y culturales básicos deben ser 
aprehendidos con la mayor prisa por las naciones 

atrasadas. Considera que para ello, es necesario 

trabajar con las transnacionales, y no contra ellas. 

Por su parte, H'illiam H. Melody, profesor de 



• 
• 

oritarlstno 
tecnologías 

Comunicación de la Universidad Simón Fraser, Ca

nadá, en un tono mucho menos polémico y dejan

do a un lado importantes consideraciones, que ha

brían sido de gran interés para los lectores de 

CIIASQUI, plantea que los cambios de los últimos 

míos se han producido básicamente en las caracte

rísticas comerciales de la información, por lo que 

es necesario buscar nuevos tipos de infonnación, 

no explorados en el pasado por no ser lucrativos. 

En ambos ensayos el aspecto de la democrati

zación de la Comunicación juega un papel impor

tante, aunque los dos expertos abordan el tema 

desde diferentes puntos de vista. --
-------------------------------------------William H. Melody 
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les <l� )as tr!�us tl1.ás primitivas eran. d�as 
en informacíón. Los cambios de los úlw 
timos años se hanproducidó básicamen
te en las característícJiS comerciales de la 
información. 

En prímer lugar, la tecnología para 
generar, procesar, y transmitir informa
ción a costos unitarios drásticamente re
du cidos ha producido saltos cuantitati
vos en la capaci<f,ad para suministrar m
formación . En segundo lugar, se ha des
cubierto que. mu<:hos tipos de informa
ción proporcionados a través de sistemas 
comercia les fonriales, tienen un alto va
lor comercial de

. 
intercambio. Actual

mente resulta productivo buscar muchos 
nuevos tipos. de J,nf'ormación1 �o explo
rados en el pasado por no ser lucrativos. 
.Información que •antes estaba fuera del 
mercado y que no era considera<! a como 
actividad· económica, ha sido .introduci
da en el mercado . Por ejemplo, en N or
teamérica, los usuarios del. teléfono de
ben pagar ahora uná tarifa directa por 
los servicios informativos del operador y 
cada ,vez más po:r lÜ;s. servicios.de las bi
bliotecas púl):IJcas. En tercet lug!U', el 
concepto de il1forniaci(ln se ha extendi
do hJt.Sta convertirse en algo que virtual
mente abarca todo, incluso lo que solía 
llamarse serviciós bll.rocrático¡¡ y. admi-
nistrativos. 

· 
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níficlitiv() (lntre lasociedad tecnológica
mente. avanzada de hoy y la tradición 
oral de la ciudad -estado griego- aún 
practicada por algunas culturas nativas 
en la actualidad -no radica en el rol de 
la información en la sociedad, sino en 
la forma en que hán sido institucionali
zados los procesos de mformación. La 
forma dominante de creación e ínter
cambio de la mformacíón ha pasado del 
discurso oral, que fluía más allá de las 
barreras de los arreglos comerciales for
males, a la institucionalización de la in
formación generadora de organizacio
nes, a la mercantllización de la informa
ción y a su venta a través de los merca
dos. 

.2. TECNOLOGIA DE TELECOMUNI
CACIONES Y SERVICIOS DE INFOR
MACION 

El rápido surgimiento de los merca
dos. de información se hace posible me
diante la interacción de adelantos en las 
tecnologías de las telecomunicaciones y 

.computación. Los avances en la indus
tria de la computación han hecho retro.: 
ceder ellímite intensivo del mercado al 
.reducir los costos para la producción de 
más y más tipos de datos. Los avances 
eri telecomunicaciones han rebasado el 
límite geográfico extensivo ha8ta abar
car mercados globales. Sin embargo, es 
·unpgrtante ,l,listíngnir, las jmplicaciones 
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económicas de las nuevas tecnologías en 
los medios que forman la infra-estructu
ra en la cual la información se genera, 
procesa y viaja, y los servicios de infor
mación en sí, es decir, el contenido pro
porcionado a través de los medios. 

En sentido económico estricto, los 
sistemas de medios de las computadoras, 
los satélites, cables, terminales, etc., no 
son diferentes, en cuanto proceso de 
producción, a ningún otro proceso de 
producción o manufactura. El equipo 
es elaborado y vendido en el mercado al 
igual que cualquier otra maquinaria. 
Los beneficios económicos directos son 
los tradicionales: ganancias, empleo, ac
ciones comerciales y oportunidades para 
el crecimiento futuro. Lo que hace im
portantes a los sistemas de medios, es 
que los servicios de información deben 
ser proporcionados a través de ellos. 
Por lo tanto, la eficiencia del sistema es 
un factor significativo que influye en la 
eficiencia de los servicios de informa
ción producidos por ellos. Una acción 
con un sistema eficiente de medios pue
de tener ventajas mayores que harán 
avanzar prácticamente todos los servi
cios de información. 

Las implicaciones directas de la 
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nueva información para la sociedad esta
rán determinadas básicamente por los 
servicios de información proporcionados 

a través de los sistemas de medios. Son 
estos servicios los que proporcionan ti
pos de información que hasta ahora no 
estaban a nuestro alcance. Pero el dise
ño y la estructura de los sistemas de te
lecomunicaciones establecidos determi
narán los tipos específicos de informa

ción, quién puede enviarlos y quién pue
de recibirlos. 

3. LA INFORMACION COMO RECUR

SO 

La información es considerada a ve
ces como algo equivalente a un recurso 
natural, en otras palabras, un filón de 
hechos imparciales y objetivos que de
ben ser seleccionados mediante una bús
queda diligente. Por ejemplo, esta vi
sión sustenta conceptos como el de "li
bertad de prensa" en las democracias 
Occidentales. Aunque hasta la prensa 
independiente tiene prejuicios que in
fluencian la orientación de sus investiga
ciones, la información recabada y cómo 
ésta es interpretada, existe una clasifica
ción de la información que puede ser 
analizada provechosamente como si 

tuviese las características de un recur
so primario. 

El acervo de conocimientos en una 
sociedad, las habilidades y educación de 
las masas, la información real detallada 
en lo que respecta a los aspectos econó
mico, social, político, cultural y religio

so de la sociedad, representan un recur
so primario. El valor de este cúmulo de 

conocimientos para la sociedad depende 
de cuan penetrante sea su expansión en 
esa sociedad, y de las instituciones en

cargadas de mantener, abastecer y ex
pandir el conjunto de conocimientos, es 
decir, su sistema de educación y entre
namiento y la investigación que genera 
nuevos conocimientos. Los beneficios 
económicos se manifiestan en una me
jor productividad, participación y toma 



"El recelo, abierto o subrepticio, 

hacia el nuevo mundo 

abre la innovación tecnológica 

no asume en este sentido 

una connotación ideológica" 

de decisiones en todos los renglones de 
la economía. 

En la nueva era de la información, 
gran parte de aquéllo que ha pasado a 
ser importante es la información espe
cializada que se busca para proporcionar 
conocimiento ''confidencial" sobre la 
conducta de los compradores de los pro
ductos de una compañía, los proveedo
res de otros recursos de una empresa, los 
competidores, reguladores gubernamen
tales, etc. Esencialmente, en los merca
dos económicos imperfectos esta infor
mación confidencial para consumo pri
vado fortalece la posición comercial y 
de negociación de las compañías o de las 
agencias gubernamentales que tienen ac
ceso a ella. 

Casi a diario surgen más servicios de 
información especializada para el consu
mo privado de una clientela restringida. 
Estos servicios van desde investigaciones 
d� los detalles de mercados internado-

nales para un grupo de compañías multi
nacionales, hasta evaluaciones confiden
ciales del poder de negociación de un 
determinado cliente, competidor, sindi
cato de trabajo, partido político o go-

bierno para una negociación específica. 

4. LA INFORMACION COMO PRO

DUCTO DE CONSUMO 

Las características de la informa
ción como producto final de consumo 
varían según el tipo de información de
seado, los usuarios y los fines con que se 
va a utilizar. Quizás la mayor expansión 
potencial del mercado de la información 
en desarrollo es el de los datos especiali
zados. Estos pueden facilitar la toma de 
decisiones -como la selección al com
prar-, permitir un mayor rendimiento 
en la realización de ciertas actividades 
-como la banca-, y proporcionar nuevas 
formas de entretenimiento, como los 
juegos de video. La combinación de 
bancos de datos especializados, progra
mas de computadora y sistemas de tele
comunicación avanzados permiten ac-

ceso individual a información especiali
zada para consumo privado a través del 
mercado. El incentivo económico para 
la promoción y expansión de tales siste
mas es inme.nso, dada la drástica reduc
ción de costos al añadir suscriptores a 
sistemas ya establecidos. 

Las nuevas tecnologías hacen tam-

como se 
cuestio

íJ.fil:izaclor y o b
informa

que elim

�"''·'-'·"Jlu•gllt� se hace 
• '""·•"•�•4•Ju<;i) de to-

periodística, cuan-

bién posible -y a la vez económica- la 
creación de bancos de datos especiali
zados en información personal detallada 
sobre individuos para usuarios selectos, 
tales como las agencias que proporcio
nan datos para la concesión de créditos, 
o las agencias gubernamentales. En mu
chas instancias el valor comercial de es
ta información es mayor si el acceso a la 
misma es -restringido. Esto ha hecho 
surgir la inquietud de que las nuevas 

condiciones del mercado para la infor
mación lo hagan rentable y eficiente pa
ra invasiones de la privacidad personal. 

5. ALGUNAS IMPLICACIONES PARA 

EL DESARROLLO DEL MERCADO 

Los mercados de información pue
den ser clasificados en dos categorías ge
nerales: (a) aquellos en los que se alcan
za máximo valor comercial mediante la 
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que también, al exagerar el papel de los Sin embargo, el concebir a los indi NOTAS
medios masivos centralizados, le hace el viduos en busca de trozos de informa
juego a las élites que utilizan los medios ción para crear significados personales 1.- Emile G. McAfUlny, "El rol de la infor

para inculcar la ideología de la acepta abstrae al individuo de la realidad social. mación en la comunicación con los po
bres del campo: Algunas reflecciones" en ción pasiva de las injusticias. Más bien el enfoque debe ser los grupos 
Comunicación en el Tercer Mundo Ru-o toda una sociedad- que tratan co
ral, ed, por Emile G. McAnany; Praeger

Como resultado de este cuestiona lectivamente de comprender las situacio Publishers;Nueva York; 1980; pág. 3-18. 
miento, comienzan a surgir nuevos enfo nes y de crear colectivamente nuevos 
ques en la investigación sobre comunica significados y nuevos patrones de comu 2.- Brenda Dervin, "Espacios de comunica
ciones, los cuales dan más apoyo a la co nicación. Este proceso colectivo resulta ción e injusticias: Buscando una recon
municación democrática, a un patrón de más pertinente para el desarrollo de la ceptualizacíon"; en Progress in Commu

comunicaciones que espera que el públi comunicación democrática cuando los nication Sciences, Vol. II; Ed, por Bren

co sea más activo en la búsqueda y utili sectores dependientes y desprovistos de da Dervin y Melvin J. Voigt; ABLEXPu

zación de la información, activo en pro poder toman conciencia que el patrón blishing Corp.; Norwood, NJ; 1980; pág. 
73-112.curar acceso a los canales de informa de comunicaciones dominante que las 

ción e interesado en la participación. élites poderosas apoyan no sólo carece 
3.- Robert White, "Comunicación Popular: 

Centrales a estos nuevos enfoques son de sentido sino que es explotador. Con Lenguaje de liberación';' en Media De
los conceptos de comunicación que to esta conciencia colectiva buscan nuevos velopment; 1980/2; pág. 79-97. 
ma como punto de partida el usuario y símbolos centrales que reorganizan toda 
su busqueda de información. una subcultura de significados y valores 4.- Juan F. Rada, "La revolución de la mi

desde su propia perspectiva. croelectrónica: Consecuencias para el 
Con este cambio de enfoque, los in Tercer Mundo", CHASQUI No. 6; 

vestigadores están descubriendo que la La investigación sobre las comuni 1983; pág. 84-86. 

supuesta pasividad de los consumidores caciones resultará más útil para la for
5.- Jeremiah O' Sullivan y Mario Kaplún, de los medios y las brechas de conoci mulación de una política democrática 

Communication Methods to Promotemiento entre la fuente y el receptor son, de comunicaciones si contribuye a de-
Grass Roots Participation for an Endg

al menos parcialmente, producto de un genous Development Process. Report
concepto erróneo de la comunicación preparado para la UNESCO; 1979; Con
que parte solamente de la perspectiva de clusiones. 
la fuente. Convencionalmente, los mo
delos de comunicaciones han objetivado 
y rectificado a la información como si •
ésta existiera aparte de los individuos y 
pudiera ser transportada de la fuente al 

maXlma dispersión de la información; aumentado el incentivo económico para do un costo a todos los intereses compe
receptor. El mensaje tal y como la fueny (b) aquellos en los que el máximo va inundar a más países con viejos progra titivos y adversarios, si esperan mante
te lo sostenía se consideraba normativo. lor comercial es alcanzado mediante la mas americanos de televisión. Para los ner sus posiciones relativas en el merca
Los nuevos enfoques examinan más de restricción de la información a usuarios paises que no tienen una sólida produc do. Se brinda una oportunidad para 
cerca la actividad de los individuos en la especializados, quienes valoran su esca ción doméstica, ha aumentado conside comprar una ventaja en términos de in
búsqueda de información para hallar el sez y tratan de establecer un monopolio rablemente el costo diferencial para pro formación. Se crea un impedimento de 
sentido de una situación y construir tectar la evolución, dentro de un procede información específica. La primera ducir material original en vez de com entrada para aquéllos que no pueden 
creativamente los significados. Según so social, de patrones alternativos y más está representada básicamente por la in prar "enlatados" norteamericanos. competir en el juego de la información. 
este enfoque, todo mensaje es la cons participativos de comunicación. De ese formación que se proporciona al público 
trucción de algún individuo limitado por proceso surgen nuevos "lenguajes" (papara el consumo masivo y su mejor ilus La segunda categoría, los mercados 6. TEMAS DE POLITICA INSTITU
el tiempo y el espacio y nunca podrá sa trones de significado) y nuevas formastración es el entretenimiento de la tele CIONAL 
tisfacer plenamente las necesidades de de expresión de los medios, a la utilizavisión. La segunda está representada 
otro individuo igualmente limitado por ción de los medios para alentar una copor la generación de "información espe Una mayor extensión del mercado 
el tiempo, el espacio y el cambio. La municación más participativa, y nuevos cializada, la cual proporciona un valio para abarcar información hará surgir a 
comunicación ocurre al menos algún mecanismos en que las instituciones y 

so diferencial de conocimientos relacio largo plazo importantes problemas de 
aspecto de los significados de las perso personal profesional tienen más sentido 

nados con intereses opuestos, y está ilus política institucional. Podemos esperar 
nas comunicantes son compartidos y es de responsabilidad hacia la comunidad 

trada por avalúos confidenciales de los que mucha de la información que antes 
tos aspectos se integran en patrones in local y nacional. 

puntos fuertes y débiles de negociadores era de acceso público, abierta al cuestio
dividuales de significado. Esta revisión 

adversarios. namiento o adquirible a costo nominal, 
de conceptos básicos de la comunica Siendo investigadores críticos, evi

La categoría de máxima dispersión sea absorbida por el sistema de mercado 
ción resulta importante para la investi tamos absolutizar el valor de los movise -caracteríza por los costos extremada de la información. La nueva informa
gación sobre la comunicación democrá mientos populares como si éstos fueran mente bajos para reproducir la informa que se basan en la creación de un mono ción puede ser mejor que la vieja, pero 
tica, pues hace que el foco de atención la única forma. Más bien, al formular ción. Con precios cada vez más elevados polio de cierta información, está menos esta última ya no estará disponible fuera 
cambie de las "brechas de conocimien políticas de comunicación tratamos de para la generación de información origi influenciada por los bajos costos para la del sistema de mercado. Esto, por su
to" entre el receptor dependiente y el ver cómo una filosofía pública de la conal, y los costos reducidos para su repro reproducción, aunque adquisidores con puesto, hace surgir cuestiones relevantes 
poseedor de mensajes, poderoso y úni municación se está realizando dentro delducción partiendo de niveles que ya intereses similares pueden economizar al a largo plazo sobre la importancia de los 
co, hacia brechas más críticas en la co proceso histórico. A medida que exami

eran bajos anteriormente, aumentan los compartir ciertas compras de informa costos de información para los pobres, 
municación, "brechas que los individuos namos este proceso sociocultural desde 

incentivos económicos para expandir el ción. La producción de información se quienes quizás no tengan acceso a la in
perciben en sus representaciones del su propia perspectiva, tal vez seamos camercado de la información existente en convierte más bien en un punto focal formación necesaria para colocar sus li
mundo y que en ocasiones tratan de lle paces de enriquecer nuestras concepciobusca de un alcance global. En la prác para intereses rivales que tratan de obte mitados ingresos de una forma más efi
nar con información seleccionada de los nes sobre la misma filosofía pública de tica esto significa por ejemplo, que ha ner una ventaja competitiva, imponien- ciente. 
mensajes". (6). las comunicaciones. 
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Con demasiada frecuencia, la formula sión entre estas dos tendencias aparece en la sociedad, pero no ha dado muchas
 
ción de una política resulta ser una co el proceso de cambio estructural y den explicaciones de cómo una sociedad ha
 
lección de altos ideales basados en el es tro de este cambio estructural la demo producido ciertas formas de medios o
 
tudio internacional comparativo, pero cratización de la comunicación social. aclarado las responsabilidades o expec

está poco relacionada con el proceso Una política de comunicación surge de tativas para sus medios. Indirectamente,
 
que conduce a la comunicación demo estos movimientos sociales que buscan la investigación sobre comunicación ha
 
crática en el país y difícilmente podría una redistribución del poder social. El apoyado el sentido de autonomía abso

promover los inicios de instituciones papel de "políticas de comunicación" luta de los propietarios y profesionales
 
autóctonas de comunicación participa no es fabricar nuevas instituciones de la de los medios, medios que realmente no
 
tíva en ese ambiente sociocultural. Co nada sino detectar y alentar el creci tienen por qué rendir cuentas ante el pú

mo resultado, los propios grupos de los miento de nuevos patrones de comuni blico ni que tampoco ejercen una exis

que podría esperarse un apoyo político cación que ernerjan de este proceso so tencia y una autoridad delegadas por el
 
a esas políticas no ven sus aspiraciones cial. Si los investigadores de la comuni público. El concepto de responsabilidad
 
reflejadas en ella. cación social quieren contribuir a la de social mencionada muchas veces en dis


mocratización de la comunicación, en cusiones de la ética profesional de los
 
También es importante no sólo in primer lugar deben ser capaces de detec medios sigue siendo un ideal impreciso
 

corporar ideas de los grupos que se es tar estos nuevos patrones de comunica mientras en ia práctica la ética de los
 
fuerzan por la democratización de la co ción y de evaluar su importancia con el medios es solamente una lista de recetas
 
municación sino también, en la medida fin de proyectar medidas de apoyo. En para evitar problemas con la ley.
 
de 10 posible, involucrarlos en el proce cierto sentido los investigadores tienen
 
so de formulación de una política. Es que estar dentro del proceso social para La preocupación por medir efectos
 
tos grupos seguramente, serán los verda contribuir, no solamente observando el asume que una poderosa fuente imprime
 
deros protagonistas de una comunica proceso desde afuera. En esto la investi su mensaje directamente en receptores
 
ción más participativa, mientras los más gación de la comunicación puede desem pasivos. Términos como ''una sociedad
 
vinculados a la acción gubernamental peñar un papel nuevo e importante. formada por los medios", común entre
 
sienten la presión de los poderosos inte
 especialistas de la comunicación, indican
 
reses de los medios o la inercia de las bu
 aceptación de este poder centralizado.
 
rocracias. Este enfoque con frecuencia
 Las investigaciones sobre los efectos han
 
es más lento y menos brillante, pero a la
 tenido la finalidad de comprobar la efec

larga puede ser más sólido.
 tividad de los mensajes o bien sugerir
 

formas de aumentar el poder de esa
 
CONCLUSIONES
 efectividad. Si los que subvencionan la
 

investigación están en desacuerdo con el
 
Investigación en apoyo de una política
 tipo de efectos, la investigación tendrá 

Incluso en los Estados Unidos se gica a los países en vías de desarrollo de macíón, generaran un flujo dominante 
de comunicaciones democráticas como fin mostrar que ese mensaje es empiezan a sentir los efectos. Durante tecnologías de computación y telecomu de información sobre los países en desa

perjudicial y sugerir un mensaje diferen
una generación, el servicio telefónico ha nicaciones. Los incentivos del mercado rrollo, que irá hacia los países industria

Casi todas las propuestas que en la El término "papel nuevo" se utiliza te para lograr el efecto que se prefiera. sido prácticamente universal en la parte consisten en vender nuevas tecnologías lizados y las compañías multinacionales. 
actualidad se presentan a favor de una a propósito, pues entre los investigado Pero el interés en los efectos continúa. 

continental del país. Pero ahora las de medios a los países en desarrollo para De hecho, estas tendencias ya han sido política de comunicación democrática, res de la comunicación existe, desde ha
compañías telefónicas están en proceso establecer la infraestructura de comuni documentadas (3). Estas condicionesconsideran que la democratización de ce diez o más años, una creciente toma Otra consecuencia de este énfasis 
de convertir el sistema telefónico públi cación de servicios informativos a nivel en el mercado de información facilitalas comunicaciones forma parte de un de conciencia de que la investigación en en los efectos es el modelo en el cual el 
co en un sistema masivo de telecomuni doméstico e internacional. Esto aumen rán la penetración en los mercados de proceso más amplio de cambio estruc el campo de la comunicación -concep proceso de comunicación se concibe co
caciones para procesar información. Es tará la dependencia tecnológica (2). los países en desarrollo de la amplia gatural y de redistribución del poder en tos, metodología y diseño de investiga mo iniciado solamente por la fuente, ha
to aumentará en forma significativa el ma de bienes económicos y servicios poruna sociedad. Si intentamos resolver ción- ha estado demasiado al servicio ciendo la información de la fuente la 
precio a pagar por el acceso al sistema Dada la base de información esta- parte de aquellas organizaciones que tielos problemas de la comunicación auto de la comunicación autoritaria. Es de norma de comunicación. nen acceso a la información especializapara utilizar cualquier servicio inclusive ritaria, sin buscar cambios sociales más cir, uno de los obstáculos a la democra
el servicio telefónico básico. Es de espe da. Por supuesto, esto colocará a las profundos, siempre encontramos un ca tización de la comunicación es el mismo En las investigaciones sobre comu
rar que grandes sectores de los grupos de compañías y agencias de estos países en llejón sin salida. Al cuestionar las pro investigador. nicaciones, este énfasis tan estrecho en 
bajos ingresos se vean forzados a desco una desventaja competitiva cada vez mapuestas para la democratización de las los medios y en los efectos de los me
nectarse del sistema, perdiendo así tan yor, debido a un deficiencia de informacomunicaciones que han sido adelanta La investigación raras veces ha dios también ha conducido a la premisa 
to los servicios nuevos como los viejos. ción sobre las condiciones en sus prodas en el pasado, estamos sobre todo se adoptado, como punto de partida, la de que la información de los medios es 
Si ésta es la tendencia en Estados Uni .pios países. ñalando las soluciones superficiales y perspectiva de los protagonistas de nue una panacea todopoderosa para proble
dos, el número de personas excluídas parciales que ofrecen. En justicia, de-o vos patrones de comunicación. General mas del desarrollo humano y socioeco

De allí que las características ecodel sistema se verá multiplicado varias bemos reconocer que muchos de estos mente la investigación no ha ido más nómico. El cuestionamiento de esta 
veces en países menos prósperos. Se blecida en los países tecnológicamente nómicas de los mercados de información teóricos del pasado estaban concien alla de la forma actual de organización premisa comenzó principalmente entre 
acentuará más la división de clases en la avanzados y su liderazgo en la creación tienden a aumentar, y no a disminuir, la tes de que trataban sólo sobre una par de los medios para analizar los movi los investigadores del Tercer Mundo, 
sociedad. Las élites y los acaudalados de nuevos servicios de información, los dependencia de los países en desarrollo te del problema. Generalmente los ata mientos socio-políticos que han influi quienes señalaron que una mayor canti
de todos los países se verán llevados ha flujos de la misma son pronosticables. con respecto a los países desarrollados. jos surgieron al ser incorporados los con do en el desarrollo de esta forma de or dad de información no era necesaria
cia una comunidad internacional de in La información final para el consumi En su detallado análisis sobre el desarroceptos a una política pragmatica en bus ganización. La atención se ha centrado mente la solución cuando la estructura 
tereses, alejados del desarrollo interno dor, como los programas de televisión, llo económico canadiense, Harold Innis ca de resultados demasiado rápidos. más bien en la administración de los me social y la asignación de los recursos 
participativo. dominará el flujo que va de los países explicaba que el desarrollo regional adios, en el contenido de los mensajes, en productivos que esa estructura implica 

desarrollados hacía los que están en de menudo sólo sirve a los intereses de los Podemos observar tendencias simul la importancia de las nuevas tecnologías hacen imposible utilizar esa informa
Las características de los mercados sarrollo. Los mercados de información grandes centros de poder, porque explotáneas hacia la concentración y hacia la de comunicación limitados por el con ción. El insistir exclusivamente en la in

de información crean problemas especia especializada, generadores de valor co ta los recursos naturales o básicos de la redistribución del poder social en practi cepto de "medio". La investigación se formación de los medios no sólo evita la 
les asociados a la transferencia tecnoló- mo resultado del monopolio de la ínfor- región. Esto crea desequilibrio y un decamente todas las sociedades. En la ten- preocupa por la influencia de los medios necesidad del cambio estructural, sino 
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sarrollo distorsionado en la región, ade
más de dependencia de los centros de 
poder (4). En este sentido, el mercado 
tiende a tratar la información especiali
zada sobre diferentes países como si fue
ra un recurso natural. 
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información en todos los aspectos de 
nuestras vidas, mayor será nuestra sin
tonía y dependencia de fuentes de ella. 
Si la estructura de control de la informa
ción sigue siendo autoritaria es probable 
que nos volvamos aún más dependientes 
de los que controlan la información y 
más' propensos a ser manipulados. 

El acelerado avance de la tecno
logía de la información hace que el siste
ma de control democrático sea mucho 
más importante para dirigir nuestras vi
das personales y el desarrollo de la socie
dad. 

4.	 Acceso y control democráticos en 
los medios locales: ¿Apertura al fu
turo o formulismo? 

A pesar de que los objetivos de la 
comunicación democrática esbozados en 
la Parte I tratan sobre sistemas naciona
les, mucha de la investigación sobre ac
ceso y participación describe experien
cias con medios locales, de la comuni
dad. 

Esta política de expandir el acceso 
y la participación ha resultado más tras
cendente cuando ofrece una voz a gru
pos étnicos, y .demás minorías que de 
otro modo no podrían comunicarse den
tro de su propio grupo o con la comuni
dad en general. Cuando un medio local 
sirve a una mayoría oprimida y sin nin
gún acceso a los medios -como la Radio 
Popular en América Latina, que ofrece 
acceso y participación a la población 
campesina- puede resultar un factor po
lítico y sociocultural muy importante. 

Estas experiencias muestran gran 
cantidad de formas de comunicación 
participativa que indican cómo podría 
desarrollarse un sistema nacional de co
municación democrática. En comunida
des donde es posible el acceso local a la 
radio, la televisión u otro medio, un nú
mero creciente de personas no profesio
nales está aprendiendo a utilizar los me
dios locales y los medios masivos se des
mistifican gradualmente. También au
menta la experiencia en el gobierno pú
blico, representativo, de los medios loca
les, particularmente a través de los con
sejos comunitarios. 

Hay muestras de que el movimiento 
por unos medios locales al servicio pú
blico, democráticamente controlados, se 
está expandiendo en varias partes del 
mundo y puede muy bien convertirse en 
un aspecto aceptado y probado de las 
instituciones de comunicación. Se for

talece el criterio de que un sistema de 
comunicaciones democrático deberá in
cluir esta forma de medios locales, partí
cípatívos, 

Sin embargo, en la actualidad, la 
mayoría de estos experimentos de acce
so y control locales han sido excepcio
nes que confirman la regla (del patrón 
autoritario actualmente dominante). La 
mayor parte de estos experimentos han 
sido solamente tolerados como expre
sión simbólica de la comunicación parti
cipativa siempre y cuando ésta no ame
nace ningún interés establecido. En Ca
nadá y Estados Unidos, donde la televi
sión por cable funciona sobre bases co
merciales, las compañías de cable han 
aceptado a regañadientes la reglamenta
ción de que tienen que suministrar un 
canal de acceso público e instalaciones 
de acceso público para la programación. 
Genera1mente estas instalaciones son un 
apéndice mal financiado, con equipos de 
baja calidad y asistencia técnica inade
cuada para los grupos comunitarios que 
quieren hacer uso de ellas. Cuando está 

reglamentado que las emisoras locales 
deben tener un consejo local comunita
rio que establece las políticas de la emi
sora, como ocurre con la radio local de 
la BBC, tanto el personal como el direc
tor con frecuencia se han opuesto lo 
más posible a la influencia externa. 

Mientras el acceso público sea un 
apéndice tolerado y sospechado en el 
sistema nacional o comercial, cualquier 
intento de plantear contenidos de pro
gramación que cuestionan los intereses 
establecidos, particuIannente los intere
ses en los medios, encontrará obstácu
los. En América Latina, las experiencias 
de la Radio Popular han sido alabadas 
por su labor inocua en la educación po
pular y en el desarrollo comunal, pero 
cuando han comenzado a representar los 
intereses de los campesinos sobrevino un 
hostigamiento constante, el retiro de las 
licencias de radiodifusión, bombas, etc. 

El desarrollo de los medios locales 
con propiedad pública plena, bajo una 
dirección representativa, ha sido lento y 

escasean los éxitos. En estas experien
cias, el problema del financiamiento sin 
cooptación ha sido uno de los más gra
ves. 

En general, habría que llegar a la 
conclusión de que el acceso y la partici
pación, aun en esta forma local, relativa
mente benigna, está lejos de formar par
te integral de la filosofía pública de la 
comunicación social en la mayoría de 
países y aún más lejos de ser parte inte
gral de las políticas de comunicación na
cionales (5). 

S.	 La paradoja de un proceso no de
mocrático de elaboración de políti 
cas para lograr un patrón nacional 
de comunicaciones democrático. 

En la actualidad, en las discusiones 
sobre la puesta en práctica de un Nuevo 
Orden de la Información y la Comuni
cación y en los intentos hacia una comu
nicación más democrática, se hace hin
capié sobre la formulación de políticas y 
planes de comunicación nacionales. 

En la práctica, la formulación de 
una política con frecuencia se concibe 
como función de una oficina de planifi
cación dentro de un ministerio y un 
circulo pequeño de expertos asociados. 
Se espera que la puesta en práctica del 
plan comience con el debate legislativo 
gubernamental y la decisión ejecutiva. 
La implementación de legislación se pla
nifica como la acción de una burocracia 
gubernamental. 

Obviamente, para lograr los objeti
vos de una comunicación democrática 
tal como ésta se delinea en la Parte I de 
este trabajo, en algún momento se re
quiere un proceso con autoridad de pla
nificación y decisión públicas. Sin em
bargo, el Informe MacBride es muy ex
plícito cuando recomienda que la for
mulación de una política deberá ser un 
proceso partícipativo que involucre a to
dos los sectores sociales de la nación. Y 
si la tesis central de esta ponencia es vá
lida, o sea que la democratización de las 
comunicaciones es cambio social que 
emerge del proceso de cambio estructu
ral, las políticas de comunicación debe
rán de algún modo salir de las experien
cias e iniciativas que se estén desarro
llando en el país. Seguramente, de las 
experiencias de los movimientos popula
res y de los conceptos de comunicación 
participativa que toman cuerpo en esos 
movimientos surgirán las políticas más 
congruentes con la cultura y el proceso 
de desarrollo sociopolítico en particular. 
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"privatización" de las industrias de la in
formación constituyen solamente un 
ejemplo. 

2.	 La carrera por ponerse al día en la 
tecnología de la comunicación. 

El desarrollo de la nueva tecnología 
de la información, en particular la com
binación de computadoras basadas en 
microprocesadores y satélites ha sor
prendido a gran parte del mundo despre
venido e incapaz de competir. La tecno
logía requiere de tanta concentración de 
capital y de una base tecnológica tan 
avanzada que el poder de información se 
está concentrando en unos pocos países 
como Japón y los Estados Unidos (4). 

En muchos países, los dirigentes es
tán conscientes de que la tecnología de 
microprocesamiento está afectando muy 
radicalmente la división internacional 
del trabajo y las ventajas económicas 
comparativas. En otro tiempo, muchos 
de los países menos desarrollados, en 
las primeras etapas de industrialización, 
podían aprovechar mano de obra relati
vamente barata para comenzar a cons
truir una base industrial competitiva. 
Ahora los países industrializados, que 
enfrentan problemas económicos, in
quietud laboral y crisis política, están 
restituyendo al país de origen los proce
sos de producción que requieren el uso 
intensivo de mano de obra y reempla
zándolos con procesos de gran concen
tración de capital, basados en la compu
tarízacíón. 

Por su propia naturaleza, gran parte 
de esta nueva tecnología de computado
ras y satélites está destinada a aumentar 
la eficiencia, al centralizar el almacena
je y la transmisión de información. Es
to aumenta rápidamente la centraliza
ción de las redes de información hacien
do que la información sea controlada 
por élites tecnológicas que hacen aún 
más difícil la responsabilidad frente al 
pueblo. Esta centralización está ocu
rriendo a 'los niveles tanto nacional co
mo internacional y, en medio de una cri
sis económica de nivel mundial, la efi
ciencia se considera la base de la super
vivencia. Por ejemplo, en América La
tina muchos países encuentran que es 
más rápido, más eficiente y menos cos
toso trabajar con bancos de datos en los 
Estados Unidos antes que desarrollar los 
propios. 

Teniendo en mente los intereses de 
los sectores menos avanzados, sería posi
ble imaginar formas de adaptar la tecno
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logía del almacenaje, transmisión y pre
sentación que alentaran el acceso y la 
participación públicos. Pero en medio 
del pánico por actualizarse, se argumen
ta que simplemente no hay tiempo para 
preocuparse por esto. Aún en países 
con mayor tradición de servicio al bien 
público, estas consideraciones están 
siendo dejadas a un lado y se está dando 
rienda suelta a cualquier empresario que 
pueda ofrecer la solución más rápida. 

Gran parte de este esfuerzo por ac
tualizarse se justifica en nombre de una 
política de autosuficiencia nacional y de 
protección a la autonomía política, eco
nómica y cultural de la nación. Pero en 
el caso de los países menos desarrolla
dos -a menos que esa autosuficiencia 
forme parte de un plan a largo plazo de 
desvinculación de los sistemas interna
cionales de dependencia, democratiza
ción interna de la comunicación y de al
guna forma de solidaridad regional con 
otros países-, es más probable que esta 
política signifique un compromiso de
masiado apresurado con las firmas trans
nacionales y una mayor dependencia de 
los países del Norte. 

3.	 Democratización a través de la pro
pia tecnología 

Muchos de los que formulan las po
líticas de comunicación, al enfrentar la 
resistencia política y económica al cam
bio estructural más profundo, que po
día implicar la comunicación democrá
tica, se vuelven hacia los profetas que 
enarbolan la esperanza de que las nuevas 
tecnologías cam biarán automáticamente 
los patrones de comunicación vigentes. 
Las computadoras ofrecen nuevos méto
dos para almacenar enormes cantidades 
de información y para la recuperación 
inmediata, de modo que las necesidades 
individuales de información tendrán una 
respuesta en el momento, forma y lugar 
que el individuo prefiera. La prolifera
ción de canales vías satélites de transmi
sión directa, por cable y video cassettes, 
significa que cada segmento de la pobla
ción -entre ellos los grupos del sector 
popular- serán atendidos. La nueva 
tecnología también ofrece un potencial 
más interactivo de modo que todos pue

den introducir información al sistema de 
comunicaciones. 

Habría razones para cuestionar una 
premisa básica de esta argumentación, o 
sea que la simple abundancia de infor
mación aseguraría automáticamente su 
distribución y disponibilidad más am
plias. El alto costo de esta tecnología 
puede restringir su uso a los sectores 
más pudientes o a grupos cuyo alto ni
vel de productividad asegure un benefi
cio a la sociedad. Puede que este proce
so no haga que se disponga de más infor
mación en general, sino que se suminis
tre una información más intensiva, a 
profundidad, a sectores poderosos y 
económicamente productivos. Pero aun 
admitiendo que se dispondrá de más 
información, la argumentación evade los 
problemas claves del control de la infor
mación y de la redistribución del poder 
social. 

En el proceso de democratización, 
uno de los primeros pasos de los grupos 
populares al establecer un patrón alter
nativo es redefinir el sentido de "infor
mación" en términos de su propia pers
pectiva y reorganizar la información en 
torno a un nuevo conjunto de símbolos, 
de modo que para ellos resulte la infor
mación pertinente. Así, a menos que se 
establezcan controles para una mayor 
participación, que definan tanto los sis
temas de símbolos codificados en las 
nuevas tecnologías de comunicación co
mo los contextos sociales en que las tec
nologías se utilizan típicamente, no ha
brá más información sino simplemente 
más ruido. Sería como dos personas ha
blando idiomas diferentes. 

Las investigaciones so bre "brechas 
de conocimiento" sugieren razones de 
porque los sistemas de control de la in
formación pueden tener mucha más in
cidencia en una "sociedad rica en infor
mación". Si en un sistema social se tor
na disponible mucha más información 
pero no sobreviene un cambio en la es
tructura social o una mejor asignación 
de recursos que hagan posible que los 
"pobres en información" puedan utili
zar más información, el aumento de la 
información carecerá de utilidad para 
los que tienen menos oportunidades. 
Las desigualdades socioeconómicas 
aumentarían con la nueva información. 

Aún si la información es pertinente, 
el advenimiento de la "sociedad rica en 
información" hace que la cuestión de 
control sea doblemente importante. 
Mientras mayor importancia adquiere la 

"En el caso específico "La aparición de centenares 
del videodisco, estamos ante de estaciones de TV 

una herramienta de divulgación de baja potencia en los EE.Ull. 
cultural y entrenamiento permitirá a corto plazo 

profesional de posibilidades la emergencia de alternativas 
audiovisuales enormes" al menú proporcionado hoy dia
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virtudes de la nación, que la clase obrera del pueblo son redefinidos y se desarro de la comunicación como proceso so
a y mante la realidad. Este es el rost 

es la fuerza de la nación, etc. y acentúa Han dentro de un nuevo molde. cial. 
muchas puesta geométrica al hum 

el papel positivo de ese grupo en el de
hay alter gués, con su carga de optimi 1. Influencia del modelo elevación->sarrollo de la nación. Todo esto legíti La relación entre un proceso social 
rencia dé la ciencia y en el progreso. cultural-modernización-difusión.miza la participación de estos sectores de redistribución del poder y la dema

ediato humanismo burgués generó 
en la toma de decisiones nacional y en cra tízación de las comunicaciones tal 

esenvol extremos totalitarios y tecnocrá 
la reasignacíón de todos los recursos ha vez sea un tipo ideal, construidos desde En la actualidad, muy pocos de los 

dada. ta contrapartida -avanza con ent investigadores de la comunicación o los cia este grupo (oportunidades educati muchos casos. Pero algunos de los pro
en el sendero de un irracionalí 

cesos se encuentran en cierta medida y que elaboran políticas de comunicaciónvas, tierra, asistencia técnica, etc.). Los 
no puede ser otra cosa que 

símbolos y el lenguaje nuevos vencen di de algún modo presentes en casi todos nacional aceptarían el concepto de mo
conceptual de nuevas erupciones 

ferencias regionales, barreras de status, los contextos nacionales. Puede que sea dernización-difusión como patrón para
tarias. el desarrollo de la comunicación naciodivisiones étnicas, religiosas y demás di más difícil detectar esto en sociedades 

más complejas, particularmente en aque nal tal como fuera propuesta en los años visiones para abrir nuevas posibilidades 
de compartir los, significados y de co llas donde existe una ideología nacional 50 y 60. Con toda probabilidad ni si

municarse sobre una base común. Mien que insiste en que "hemos tenido nues quiera aceptarían aquellos que en un 

tras las élites tradicionales tienden a te tra revolución popular y nuestras insti principio propusieron estos conceptos. 

ner una cultura orientada hacia lo inter tuciones de comunicación son democrá En esencia, este modelo concebía el de

nacional y externo, grupos de los secto ticas". Pero el papel de la investigación sarrollo sociocultural y económico na

res populares están mucho más enraiza crítica consiste precisamente en desen cional como la extensión de la tecnolo
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dos en la ecología del lugar en que resi masearar supuestos erróneos. gía, la organización social y la culturatino, reside en México donde es colum
den. Este nuevo lenguaje establece las	 de los países Nor-Atlánticos industrialinista de Cuadernos de Comunicación, 
bases de una cultura nacional congruen III. CONDUCEN LOS MODELOS DE zados a los sectores técnico -urbanos

Forum, Unomdsuno, Vogue. Fue pro
te con los recursos, la geografía y la his POLITICA CONTEMPORANEA A elitistas en los países menos desarrolla[esor en la Escuela de Comunicación 
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ternacional y ofrece una base auténtica y de comunicación más autoritaria resulA vila Editores, Venezuela, 1980J. 
para la desvinculación de los sistemas de ta difícil, en primer lugar porque es pre Obviamente, este modelo incorporaDirección: A venida San Jerónimo 762. 
dependencia internacional y una nueva ciso enfrentar intereses creados profun- aspectos de verticalismo , centralización México DF. CP. 10.200. México. 
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tructura de comunicación que se presta 
En. la praxis de la acción social tal f'acilmente al control por élites podero

y como aparece aquí descrita es posible sas y presenta obstáculos formidables a 
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dispone. Tal vez más importante aún en desarrollo, cada vez se orienta más 
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sino Superior (Sao Bernardo do Campo 5. Comunícacao na Améri
¡;:a:o Social do Instituto Metodista de Enl:l! ~LL\J t~l:LLl;L~l! 

textos sociales que determinan cómo para los que confeccionan las políticas Para comenzar, éste es un modelo de co~-I 1I ~\ \ ;-\1 I • \1 \ :
L. ~ LLl--L..... LLL.....l--' - SP), com o apoio do CNPq. Editada e ca Latina utilizar esos medios. De esta combina de comunicación~ es que algunos de los municación basado en "la fuente" y es

comercializada pela Cortez Editora. ción se desarrollan formatos de progra principales modelos de políticas que tas fuentes son cada vez más incapaces 
Assinaturas: Rua Bartira, 387 - Sao Pau 6. Comunícacao Alternati mación enteramente nuevos, más par profesan ser la base para desarrollar una de hablar de lenguaje del pueblo, inca
lo, SP - 05009 - Brasil.	 va e Cultura Popular ticipativos, que incorporan tipos de in comunicación más democrática y que paces de aceptar iniciativas de comuni

formación noticiosa que tocan plantea constituyen las líneas directivas reales cación más descentralizadas, populares,7. Jornalismo Científico e 
mientos más profundos y propician una de las políticas actuales tienen gran nú y menos interesadas en comunicar inforJornalismo Brasileiro 
actitud crítica y liberadora en la audien mero de contradicciones e inconsisten mación importante. Existe una crecien
cia. Estos esfuerzos pueden comenzar cias. A la base de estos modelos de polí  te concentración de poder informativoTEMAS PRINCIPAIS 8.	 Mulher, Trabalho e Co


municacao
 con medios muy sencillos tales como pe tica se encuentran conceptos de desarro en el sector elitista técnico-urbano y un 
1. Comunícacao, segundo riódicos mimeografiados, teatro popu llo de las comunicaciones a veces pro sistema de comunicación siempre más 

Gramsci e Paulo Freire 9. Comunicacáo Transna lar, radio local o medios grupales. Pero puestos por los mismos investigadores rígido, menos participativo , 
cional/Comuncacáo Bra los formatos y patrones de comunica de la comunicación, los cuales es necesa

2. Comunícacáo, Comuni	 sileira ción que evolucionan en estos movi rio cuestionar y volver a examinar. El Esta concentración de poder de in
dade e Imaginário mientos populares pueden ofrecer los descubrimiento de estas falacias es un formación es tal vez más notable en al

10. Comunícacao no ABC modelos de un sistema nacional de in proceso largo de debate entre los investi gunos países en desarrollo con frecuen&'>' ,,'" CNPq
~1!'i'r:P,"' 3.	 Comunícacao, Política Paulista
 

e Particípacao
 formación muy diferente. Es posible gadores de la comunicación. La tercera cia allí donde la retórica democrática es 
que en esto sean involucrados especialis parte de este trabajo intentará resumir más fuerte. Pero el modelo se origina 
tas simpatizantes, pero por encargo del algunas de las principales áreas pro ble en los países industrialmente desarrolla
propio movimiento. El profesionalismo máticas en actual discusión sobre políti  dos del Norte, donde esas mismas ten
y la habilidad técnica que con tanta fre cas de comunicación y examinarlas a la dencias tienen sus raíces socio-políti 
cuencia sirven para separar a los medios luz de un concepto de democratización cas. Las tentativas actuales hacia laI	 , 
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anualidad 6) 




