
COMUNICACION y PLURALISMO:
 
Alternativas para la década
 

1. CONSENSO DEL SEMINARIO 

Por invitación del Instituto Latinoamericano de Estu
dios Transnacionales, a través de sus proyectos de comuni
cación y desarrollo, especialmente del Programa 
ALTERCOM, se reunieron entre el 22 y 26 de noviembre 
de 1982 un grupo representativo de comunicadores, dirigen
tes de organismos sociales de base, de entidades políticas y 
animación cultural popular, provenientes de distintos países 
de América Latina. La convocatoria dio forma al Seminario 
Latinoamericano "Comunicación y Pluralismo: alternativas 
para la década", que contó con el auspicio de la Fundación 
Friedrich Ebert. 

Las jornadas de trabajo estuvieron caracterizadas por 
la presentación de diversas ponencias, vinculadas con expe
riencias concretas latinoamericanas, las cuales dieron marco 
a los debates generales, caracterizados por la búsqueda de 
una visión global de la comunicación alternativa y su signifi
cado en la realidad latinoamericana. De ellos emergieron 
los siguientes consensos. 

1.- La primera constatación es la existencia de una 
multiplicidad de experiencias de comunicación, enraizadas 
en las búsquedas del movimiento popular, yen las perspec
tivas de recuperación de espacios sociales democráticos y 
participativos. Estas experiencias se despliegan en formas 
micro, meso y macro alternativas, constituyendo, campos 
de una fecunda relación entre sectores intelectuales com
prometidos con los sectores populares y sus organizaciones 
y actores. 

2.- La comunicación alternativa no es un fenómeno 
en si mismo. Ella se define en el marco de 10político, de
terminada por una vocación de cambio, que busca transfor
mar las estructuras opresivas en beneficio de la creación de 
modelos de desarrollo solidarios, participativos y democrá
ticos en todos los ámbitos sociales. Por ello, el seminario 
asumió que la comunicación alternativa es expresión de un 
propósito "alterativo". Esto es, voz en luchas y acciones 
llevadas adelante por las diversas expresiones de sectores 
populares por lograr ser sujetos históricos y conductores 
del espacio político-social latinoamericano. 

3.- La diversidad, a la vez que la riqueza de estas prác
ticas, todavía dificulta hablar de un modelo de comunica
ción alternativa. Esta, más bien, debe ser entendida como 
un proceso animado por la acción de los comunicadores 

que, a partir de una opción definida dentro del espacio de 
los conflictos sociales, emerge como espiral, desde el polo 
nacional popular, conformando respuestas diversas ante las 
formas dominantes creadas por el capitalismo en su fase 
transnacional. Ello remite a confrontar opresiones tanto 
nacionales como internacionales que sofocan el desarrollo 
plenamente democrático de amplias mayorías latinoameri
canas. 

4.- Esta comunicación es en si una práctica social y 
es, a la vez, una herramienta que promueve y apuntala la 
conciencia política en el movimiento popular. Sin embar
go, la experiencia en la década pasada como también en la 
que vivimos, demuestra que estas formas de comunicación 
no se reducen al espacio de los partidos políticos. Estos 
constituyen un actor principal de la expresión y acción po
popular, pero no los únicos. La conciencia colectiva de las 
grandes mayorías postergadas en América Latina se genera 
en prácticas políticas y prácticas cotidianas, que articulan 
una cultura popular en la cual, esencialmente, debe inscri
birse y a la cual contribuir la comunicación alternativa. 

5.- El discurso alternativo inevitablemente debe ser 
democrático, plural, ampliamente creativo, con capacidad 
de convocatoria, de síntesis y de renovación. A 10 largo de 
todo el seminario, la reflexión sobre estas prácticas ha de
mostrado la capacidad de iniciativas de estas formas, para 
responder y alimentar las acciones transformadoras que las 
organizaciones populares impulsan. Dentro de ese marco, 
los protagonistas de la comunicación alternativa resultan 
ser: 

a)	 Los partidos políticos adscritos al amplio espacio del 
movimiento popular, presentes a través de sus pro
puestas y acciones; 

b)	 las organizaciones sociales como los sindicatos, igle
sias, juventudes, mujeres, organizaciones poblaciones, 
indigenistas, de animación cultural, y otras, que en 
forma autogestionaria y autónoma les cabe construir 
su perfil contestatario; 

e)	 los propios medios de comunicación alternativa, con
cebidos como espacios de síntesis, articulación y pro
puestas dentro del quehacer popular y sus búsquedas. 

6.- En cada una de las instancias mencionadas la pre
sencia de mediadores (profesionales, periodistas, técnicos, 

te planeadas y controladas que, como 
en el caso de las microcomputadoras, 
están implícitas en la estructura del 
lenguaje de programación. Por ejem
plo, en el lenguaje BASIC, el ''if then" 
coloca al estudiante ante la posibilidad 
de experimentar y explorar a partir de 
una situación perfectamente planeada. 

6.-	 Juegos educativos 

La posibilidad de "enfrentar" a la 
máquina mediante juegos ya programa
dos y que en general repite otros exis
tentes al margen de la computadora, 
parece tener un especial poder seduc
tor. Desde una perspectiva didáctica, 
se 10 ofrece como un mecanismo con 
gran capacidad de adaptarse al com
portamiento del jugador y, de esa ma
nera, ayudarlo a mejorar una habilidad 
intelectual o motora. Se puede modi
ficar el tiempo disponible para cada ju
gada o aumentar gradualmente la difi
cultad del juego, de acuerdo al ritmo 
del jugador humano. La invención de 
juegos en la computadora es un cami
no frecuente para la práctica en la ela
boración de programas. 

111. La educación
 
por computadora
 

también es un negocio
 

Toda simplificación economicista 
corre el riesgo de ocultar 10 sus
tancial de un fenómeno social de 

envergadura como el de la educación 
apoyada por computadoras. Pero que 
el negocio existe, no cabe la menor du
da. También es demostrable que el es
tímulo inmediato de las grandes em
presas por imponer este tipo de ense
ñanza se vincula a sus proyectos eco
nómicos y que un eficaz argumento de 
venta sea la demostración de las virtu
des de esta nueva tecnología. 

El primer gran proyecto de com
putación para la enseñanza fue promo
vido por la Control Data Corp, en 
combinación con la Universidad de Illi
nois. El sistema PLATO (Programmed 
Logic for Automatic Teachíng Opera
tions), iniciado a comienzos de los 
años 60, tiene ya cuatro nuevas versio
nes y puede considerarse como la ma
triz sobre la que se montaría el futuro 
desarrollo de esta tendencia en la ense
ñanza. El mercado no respondió en la 
medida que esperaba la Control Data, 
como tampoco fueron éxitos económi
cos los sistemas puestos en marcha por 

la IBM (lBM 1500 Instructional Sys
tem) o el inglés propuesto por la NCR 
(NCR Computer Assisted Instruction) 
(8). 

Durante la década de 1970 los fa
bricantes gastaron cerca de mil millo
nes de dólares en el desarrollo de com
putadoras para uso escolar, sin grandes 
beneficios. El cambio se produjo con 
la aparición de la computadora perso
nal. Entre 1980 y los primeros seis 
meses de 1981 se instalaron más com
putadoras en las salas de clase de Esta
dos Unidos que en toda la década ante
rior. Las ventas de computadoras per
sonales para la educación, que llegaron 
a 70.000 unidades con un valor de 102 
millones de dólares en 1980, se espera 
que crezcan a un promedio de 31 por 
ciento anual para llegar a 270.000 uni
dades, con un valor de 350 millones en 
1985. Ante estas cifras pudo exclamar 
con satisfacción Gregory Smith, direc
tor de mercadeo educacional de la 
Apple Computer (que en 1981 ya ha
bía vendido 50.000 computadoras pa
ra escuelas): "Al fin las escuelas se han 
convertido a la idea de las computado
ras". 

Es obvio que los mejores "vende
dores" de las virtudes de la computa
dora como apoyo a la enseñanza, sean 
los vendedores de computadoras. 
"Los profesores han comprendido que 
las computadoras son instrumentos 
que pueden hacerlos más efectivos", 
sostenía el vice-presidente de la 
Commodore International Ltd., quien 
ocupa el tercer lugar entre los mayores 
vendedores individuales de computa
doras. 

También los editores entran al ne
gocio. Durante 198O casi todos los 
grandes editores de Estados Unidos, 
entre los que se encuentran Scott Fo
resman, McGraw-Hill y Random Hou
se, habían comenzado la producción y 
venta de software o, según reciente no
menclatura, "courseware" para el uso 
en las computadoras de las aulas. Una 
nueva función social, por otra parte, es 
asignada a los maestros: Radio Shack, 
que junto con Apple y Commodore 
son los líderes en el mercado de com
putadoras personales y ahora en las 
destinadas a la enseñanza, está reclu

8)	 HUNTINGTON, J. F., "Micro
computers and university teach
ing", en Improving college and 
universtty teaching, Vol. 28, No. 
2. 

tando ex maestros como vendedores 
especializados en esta clase de máqui
nas. 

La historia del sistema PLATO es 
ilustrativa. Basado en una computado
ra central de gran tamaño y numerosas 
terminales en las salas de clase, fue per
feccionando sus operaciones. Para los 
estudiantes que no sabían leer, la ter
minal debía tener la capacidad de ha
blar; para estudiantes de biología de
bía exhibir diapositivas en color de al
ta calidad; para los de ingeniería y ma
temáticas, necesitaba construir gráficos 
y diagramas. En algunos casos, la ter
minal tenía que superponer las imáge
nes de las diapositivas con los gráficos 
generados por la computadora. Para 
los estudiantes que no podían usar un 
teclado, tenía que ser tan sensible co
mo para reaccionar al punto en que 
un estudiante tocara la pantalla (9). 
Hacia mediados de los 70 el sistema 
PLATO IV había llegado a un alto gra
do de eficiencia. Mil terminales grá

ficas, conectadas a una computadora 
central, se localizaban en 160 lugares 
a través del mundo. Más de 3000 au
tores producían material de lecciones 
en el sistema utilizando el lenguaje 
TUTOR que permite crear con facili
dad despliegues gráficos, realizar cálcu
los complicados y juzgar la respuesta 
de los estudiantes. PLATO IV incluye 
material que va desde matemáticas a la 
música, desde estudios sociales hasta 
enseñanza para inhabilitados. 

9)	 BITZER, Donald L., "PLATO: 
una aventura en el aprendizaje con 
la educación basada en la compu
tación", Universitar2000, Vol. 3, 
No. 2, Caracas. 
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ñanza de las heurísticas. de búsqueda 
por medio de la resolución de proble
mas. Se trata de que el estudiante re
conozca la clase de información que 
requiere, encontrarla en el banco de 
datos y resolver el problema plantea
do. La segunda manera consiste en la 
enseñanza explícita de las conductas 
que se requieren en la búsqueda de in
formación, tales como las técnicas de 
la investigación documental. 

5."	 Aprendizaje por exploración 

Se designa de este modo la ense
ñanza por computadora que se funda
menta en la psicología cognoscitiva y 
en sus derivados pedagógicos. A dife
rencia de la psicología del condiciona
miento, que describe el comportamien
to humano como función del organis
mo (considerado como caja negra) y 
de la estimulación, la psicología cog
noscitiva se interesa por la interpreta
ción y explicación de las relaciones del 
individuo con su inundo exterior. 
Mientras la primera se sustenta en los 
'postulados conductistas y neo-con
ductistas skinnerianos, que tienen res
puesta computacional en la "enseñan
za programada", la psicología cognos
citiva, que inspira el aprendizaje por 
exploración, se fundamenta en las des
cripciones de Piaget sobre los diferen
tes estadios del desarrollo de la inteli
gencia en la niñez y la adolescencia: la 
etapa de las operaciones concretas y la 
de las operaciones formales. 

*	 Por heuristica se entiende una re
gla de elección que permite optar 
por un procedimiento en particu
lar y no otro, en una situación 
nueva y desconocida en la que no 
se dispone de un algoritmo seguro. 

En la etapa de las operaciones 
concretas los actos de la inteligencia 
requieren necesariamente del apoyo 
directo de la experiencia del niño en el 
manipuleo de objetos concretos. La 
inteligencia en formación -sostiene es
ta teoría- tiene su origen en la activi
dad sensorio-motriz del niño. El niño 
puede coordinar las acciones según su 
voluntad y logra un primer nivel de 
abstracción al poder operar sobre obje
tos figurados en la pantalla. Las ins
trucciones que tiene el niño a su dispo
sición corresponden a acciones que po
drían realizar con objetos reales (mo
verlos de un lugar a otro, por ejemplo) 
y, por 10 tanto, aparecen como exten
siones naturales de la actividad psico
motora del niño. 

En esta línea de utilización se ins
cribe el proyecto LOGO, desarrollado 
por Seymour Papert, del Massachusetts 
Institute of Technology (7). LOGO 
es, básicamente, una tortuga que pue
de desplazarse en la pantalla o en el 
suelo de acuerdo a una cantidad de ór
denes elementales: avance, retroceda, 
izquierda, derecha, tantos grados. El 
desplazamiento de la tortuga deja una 
huella en el suelo o la pantalla y puede 
dibujar figuras geométricas, objetos, 
flores. Se la dirige desde un teclado 
que admite introducir en la máquina 
las órdenes precedentes. Otras posibi
lidades permiten programar verdadera
mente la máquina. El niño crea por si 
mismo sus propias funciones que son 
registradas en la memoria de la compu
tadora y que son permanentemente 
reutilizables. De esta manera se crea 

7)	 VETO/S, J., "Logo: Freinet a l' 
heure informatique", en Terminal 
19/84. 
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un micro mundo en el cual el niño pue
de actuar, fijarse objetivos e intentar 
realizarlos. 

En la etapa de las operaciones for
males, los actos de la inteligencia pue
den realizarse sin el apoyo directo del 
manipuleo de objetos o de la percep
ción directa. A las operaciones concre
tas se añaden otras relativas a proposi
ciones y no a objetos. Se hace posible 
el pensamiento hipotético-deductivo 
que permite la comprensión de la con
dicional: "Si ..., entonces ...". Para 
esta etapa de las operaciones formales, 
el uso de la enseñanza por computado
ra puede adquirir dos formas: a) la 
computadora como "caja negra"; b) la 
programación. 

La computadora, que funciona de 
manera análoga a la descripción que se 
hace de las operaciones formales de la 
mente, puede servir de entrenadora de 
estos procesos. El profesor introduce 
en la máquina un programa determina
do y el alumno tiene como tarea ex
plorar alguno de los componentes de la 
terna: entrada-acción-salida. La má
quina actúa como caja negra: no im
portan los pasos de la programación, la 
capacidad del alumno le permite en
tender que "Si entra tal . . ., entonces 
sale tal . . . ", El alumno induce las re
glas de transformación o modifica la 
acción de la máquina mediante la in
clusión de un nuevo código. 

La otra posibilidad consiste en 
que el alumno no sólo utilice un pro
grama predeterminado, sino que apren
da él mismo a programar. Este apren
dizaje se hace por exploración, que no 
significa un libre dejar hacer, sino que 
requiere circunstancias cuidadosamen

intelectuales, etc.) constituyen un requisito indispensable
 
para el pleno desarrollo de una expresión convincente, in

fluyente y esclarecedora. El bloque de acción e iniciativa
 

. que la relación entre intelectual y movimiento popular ge

nera, ha mostrado su profundo significado en el desarrollo
 
de formas auténticas de comunicación alternativa. Ese, sin
 
embargo, debe ser entendido como un permanente camino
 
de aprendizaje. Aún existen vacios, aún existen equívocos
 
y voces que surgen para hablar en nombre del pueblo, más
 
que hablar desde y con el pueblo. 

7.- La participación popular surge, de una u otra for
ma, como rasgo definitorio de la comunicación alternativa. 
Es hacia la plena participación, constituida como verdadera 
dimensión democrática, hacia donde avanza la comunica
ción alternativa en tanto voz movilizadora y parte de un 
proceso transformador nacional popular. La práctica parti
cipativa no es fácil. Como tampoco 10 es la relación entre 
las pequeñas experiencias de comunicación alternativas y 
aquellas de alcance nacional o internacional. En las prime
ras la participación se construye en forma clara, inmediata, 
alegre y creativa. En las otras formas, que tienen el valor de 
su influencia mayor, la participación se hace más compleja, 
más ajena. Existe ahí un desafío fundamental para el desa
rrollo de la comunicación alternativa: la creación de articu
laciones entre unas y otras de estas formas, en la búsqueda 
de una participación plena. 

8.- Esta realidad recién descrita no es ajena a la omni
presencia cultural creada por los grandes medios de comuni
cación, adscritos al sistema dominante. La industria cultu
ral tiene un signo que determina y genera una cultura, la 
cual impregna a todos los ámbitos sociales. La comunica
ción alternativa no puede dar la espalda a esta realidad. De
be	 asumirla en la perspectiva de un proyecto de rescate, 
donde 10 industrial se haga alternativo. 

Dentro de este marco se hacen más claros los tres es
pacios de comunicación alternativa planteados en el semina
rio: 

a)	 el de los medios alternativos, expresión desde y con 
los sectores populares; 

b)	 el del mensaje alternativo, con una presencia tanto en 
los medíos alternativos como en las brechas del siste
ma industrial cultural dominante; 

e)	 el del consumo alternativo o consumo crítico, instan
cia de reflexión colectiva en el seno de las organiza
ciones sociales de base y populares sobre los medios 
y sus mensajes. 

9.- Las nuevas realidades tecnológicas plantean nuevos 
desafíos y otros espacios de rescate. En ello también se 
aplica el principio de que la comunicación alternativa se de
fine, en esencia, por los contenidos y la voluntad de cambio 
que impregna su discurso, y no por los instrumentos que 
utilice. Hay alternatividad desde el simple mímeógrafo has
ta la tecnología más avanzada, si esa herramienta, cualquie
ra sea su nivel de desarrollo está en manos de sectores de
mocráticos y populares y es usada con voluntad de altera
ción. Es allí donde se evidencia la búsqueda de nuevas rela
ciones sociales, impregnadas de una nueva identidad popu
lar. 

10.- El discurso de la comunicación alternativa vigen
te no siempre coincide con las necesidades y aspiraciones 
mencionadas. Pero, el análisis del seminario señala que el 
camino esta abierto. Se hace necesario fortalecer las rela
ciones entre las diversas formas de comunicación alternati
va, de sus actores sociales y sus experiencias cotidianas. Es
te encuentro, organizado por el ILET, es reconocido por to
dos los participantes como un importante hito en este senti
do, y dentro de ese marco se plantean una serie de proposi
ciones para la acción. 

11 PROPUESTAS DE ACCION 

El trabajo para las propuestas de acción se realizó en 
dos grupos de trabajo. El Grupo A estuvo dedicado especí
ficamente a analizar la situación de la prensa alternativa en 
el continente. El Grupo B analizó las perspectivas de usos 
alternativos de los medios electrónicos y nuevas tecnologías 
vigentes. Los informes y propuestas aprobadas en el Semi
nario se describen a continuación. 

A. Sobre prensa alternativa, su expansión y coordinación 

1.- Es necesario crear, 10 antes posible, una Asocia
cíon de Medios Alternativos Latinoamericanos, con el pro
pósito de agrupar a todos los medios de comunicación de 
carácter alternativo del continente en torno a la defensa de 
la libertad de expresión y el derecho de los pueblos de ser 
bien informados con noticias sólidas, fundamentadas y crí
ticas a las impuestas por el sistema de comunicación trans
nacional dominante en América Latina. Esta Asociación 
tendrá capacidad de recurrir a los Gobiernos y organismos 
internacionales representando al conjunto de los problemas 
que en los diversos países del continente viven los medios 
alternativos y los profesionales de la comunicación. Igual
mente, esta Asociación cumpliría la función de ser el lugar 
de acopio e intercambio de experiencias que vinculen al 
conjunto de los medios alternativos para lograr una mayor 
presencia regional. 

Para lograr estos objetivos se solicita al proyecto 
ALTERCOM del ILET elaborar un registro de los medios 
de comunicación alternativos,buscando precisar los sectores 
estratégicos hacia los cuales estos se dirigen, las formas de 
impresión y distribución de estos medios en sus respectivos 
países, con el objeto de tener un panorama del conjunto de 
estos medios, su significación y sus procesos y perspectivas 
de desarrollo. Para estos efectos, proponemos que el pro
yecto ALTERCOM del ILET: 

a)	 prepare un documento dando a conocer la propuesta 
de creación de la Asociación; 

b)	 haga una encuesta a los representantes de las publica
ciones presentes en este seminario y a las revistas, ra
dios, instituciones, centros de documentación y otras 
iniciativas vinculadas con la comunicación alternativa 
con las cuales el ILET tiene contactos. 

Los resultados de este estudio serán circulados a to
dos los medios alternativos. 

¿..- Promover en todos los países del continente la or
ganización de encuentros y seminarios nacionales y regiona
les que difundan los propósitos de la Asociación y analicen 

16 / ensayos	 documentos / 113 



nicación a sus necesidades de comunicación, se desarrolla blanco que aparecen en una expresión sus respuestas. El apunte (la ayuda) ñanza especial. Las posibilidades de 
tamiento de los problemas que enfrentan en su desarrollo, 
la situación de los medios alternativos en la región y el tra

dentro de distintas situaciones en América Latina. Los fac incompleta. Luego de contestar, la lo realiza el propio programa median entrada y salida de las computadoras a 
buscando la creación de filiales nacionales de dicha Asocia tores estructurales de invertebración física, comunicacional máquina ofrecía la respuesta correcta te dos mecanismos: el apunte temáti través de diversos sentidos -tacto, oí

ción. así como de altos índices de analfabetismo, capacidad ad y el estudiante comprobaba si había co, que se sustenta en la construcción do, vista- permiten enseñar a estudian
quisitiva y otros han sido determinantes para la incorpora acertado o no. ordenada de los cuadros y el uso de tes con algún defecto físico (mudos, 

3.- Recomendar a ALTERCOM junto a otras institu ción de tecnologías relativamente nuevas, como el caso de alusiones, indicaciones y sugerencias, sordos, ciegos). Algunas experiencias 
ciones presentes en el seminario la organización de un con la radio. En el caso de la computadora, que o el apunte formal, que puede ser una se realizan con enfermos mentales con 
venio de corresponsalías al cual los diversos medios de co es utilizada en el sentido de Pressey o línea punteada que indique el número los que la máquina destaca dos "virtu
municación alternativa de América Latina puedan recurrir b) Las condiciones socio-culturales, en general, han de Skinner, la propia máquina revisa de letras de la respuesta, o una línea des": neutralidad afectiva y paciencia. 
para solicitar artículos específicos sobre diversas problemá demostrado que el medio impreso, no es suficiente para cu las respuestas. En la enseñanza progra continua que señale la longitud de la 
ticas de su interés. Además, se propone que ALTERCOM brir las necesidades y expectativas de los sectores populares mada se presenta el material de estudio misma, o un "el" o "la" que oriente 2.- Programas de repaso 
circule a través de este servicio, artículos específicos que en América Latina. La realidad misma impone otros me en la pantalla del monitor. El estu el género. 

los diversos medios de comunicación afiliados tengan inte En este caso se presupone que el 
rés de difundir en el continente, tanto en la prensa alterna

dios y formas de comunicarse y surgen medios, como la ra diante escribe sus respuestas mediante 
estudiante ya posee los conocimientos 

tiva como en la gran prensa del sistema. 
dio, los audio-visuales, el cine o el video que presenta ca el teclado y la computadora la compa

suficientes para resolver los ejercicios. 
des. formas que podrían considerarse co
racterísticas idóneas para abarcar y comunicar sus realida ra con la correcta o con alguna de las 

Los programas de repaso complemen
4.- Recomendar a ALTERCOMJcon la colaboración tan los cursos normales y tienden a 

de los medios e instituciones representadas en el seminario, 
rrecta. También la computadora pue

que el estudiante ejercite los nuevos 
el estudio para la creación de un mecanismo de asesoría a 

e) Existen medios, centros de producción y documen de esperar a que el estudiante respon
conceptos y procedimientos y que, a 

los diversos medios de comunicación alternativos que los 
tación en los distintos países y en el conjunto de América da a varias preguntas encadenadas en

través de autoexámenes verifique la 
requieran para orientar en la solución de problemas concre

Latina, que pese a estar funcionando en base a nuevos cri tre sí y si la respuesta ha sido acertada, 
competencia alcanzada en la materia. 

tos. 
terios de comunicación popular y prácticas comunicaciona presenta en la pantalla la continuación 
les alternativas, lo hacen aislados de otros sectores sociales del programa. ¿Pero qué ocurre si el 
y movimientos de otros países. Sus experiencias técnicas y estudiante comete un error? Pueden 3.- Programas de simulación 

5.- Solicitar a ALTERCOM y al Instituto Brasileiro de producción no son compartidas. usarse diversos procedimientos: a) la 
de Análises Sociais e Economicas (IBASE) un estudio de máquina espera hasta que el estudian Se denomina programa de simula
factibilidad para la implementación de un Banco de Datos ción a un conjunto de algoritmos* 
Latinoamericano al servicio de los medios alternativos de 

d) En relación a los mediadores, dentro de su tarea te ofrezca la respuesta correcta; b) la 
que, de acuerdo con alguna ley de la 

la región. 
de promover una efectiva participación y acceso, se estima máquina le ayuda al estudiante indi
que éstos deben restringir su accionar para situarse como cándole en qué se equivocó o el tipo física, biología, economía, sociología, 
"iniciadores" en el manejo de la tecnología, dejando a car de error en que incurrió (sintaxis, se etc., o de acuerdo con algún modelo 

6.- Asumir el compromiso conjunto de los medios e go de los principales interesados en gran medida la formu mántica); e) el error remite a una se matemático, ejecutan en la pantalla 
instituciones presentes en este seminario para estudiar y lación y el lenguaje de los mensajes. cuencia de cuadros auxiliares en los transformaciones sobre representacio
promover la creación de una Red de Distribución Regional que el estudiante se ejercita con ejem nes simbólicas de una situación experi
de la Prensa Alternativa, recurriendo al apoyo institucional Para ello, es necesario entre otras acciones una capaci plos más simples o repasa algunos de mental. 
de organizaciones internacionales como ALASEI, organis tación que vincule los conocimientos técnicos con la forma los conceptos y luego regresa al cuadro 
mos nacionales, partidos políticos, iglesias, sindicatos, uni ción integral de los trabajadores, mediante publicaciones o en el que cometió el error; d) el error La enseñanza programada ha en objetivo didáctico propuesto 
versidades, centros académicos y estudiantiles, para que co mensajes que desmitifiquen los medios y la tecnología para conduce a un "cambio de vz'a", es de contrado especial aplicación en cuatro E lpor los programas de simulación, 
laboren en esta iniciativa. hacerla accesible a quienes han sido marginados por la co cir, a una secuencia de cuadros que ex casos: a) Estudiantes que carecen de es el de hacer comprensibles las rela

municación dominante. plica los mismos conceptos pero en un las capacidades de base. Se denominan ciones cawsa-efecto y el de concebir 
En este marco, promover la negociación de paquetes mayor número de pasos. capacidades de base el saber hablar, visualmente la concatenación tempo

de publicidad con empresas nacionales e internacionales pa En tal sentido, los sistemas de educación presentan un leer, escribir, calcular y comprender lo ro-espacial de los eventos durante el 
ra el conjunto de las publicaciones. Como forma de abara vacío en la materia: es necesario familiarizar a los educan La presentación del material de es que se habla, lee, escribe o calcula. proceso. Por otra parte, se crea una si
tar la circulación regional se propone estudiar un primer dos en el manejo y el contenido (decodificación crítica) de tudio se fragmenta en partes pequeñas, Aunque se presupone que estas capaci tuación experimental en la que el estu
canje publicitario con alguna línea aérea que cubra el conti los medios y las formas de producción vigentes en estos. Es llamadas cuadros, de acuerdo a dos dades se adquieren en la escuela prima diante puede elegir datos y condicio
nente. ! importante que ese vacío puede ser cubierto en los cursos métodos de ordenamiento. Se puede ria, lo cierto es que existen alumnos nes iniciales, modificar parámetros, to

de capacitación a los maestros, para que incluyan en sus partir de una definición o de una regla que nunca las aprenden bien o sólo lo mar decisiones durante el proceso y es
7.- Proponer en el campo promocional, el intercambio programas este tipo de contenidos educativos. y se dan ejemplos que aparecen a tra logran tardíamente. En Francia el 15 tudiar los efectos de estos cambios. 

y reseña de artículos de los medios alternativos entre sí; el vés de una secuencia de cuadros. El es por ciento de los estudiantes que ingre
intercambio de avisos publicitarios y de listas de suscripcio e) En materia de tecnologías avanzadas, especialmen tudiante se ejercita en la aplicación y san a 60 año y en México el 15 por 
nes así como el intento de incluir reseñas de estas publica te en el marco del futuro inmediato de las telecomunicacio comprensión del nuevo concepto o ciento de los que ingresan al bachílle
ciones en la gran prensa de los distintos países. nes, se estimó que si bien el panorama sobre el uso y el ac procedimiento; avanza de ejemplos rato de la UNAM, carecen de esas ca 4.- Utilización de bancos de datos 

ceso de estos servicios se presenta como no excluyente pa sencillos a ejemplos cada vez más com pacidades; b) enseñanza para adultos 
8.- Asumir conjuntamente la necesidad de sensibilizar ra nadie, los costos de esta tecnología, así como el "soft plejos y elaborados. El otro camino y capacitación. La mayor aplicación Se describen dos tipos de expe

a las distintas agencias de desarrollo con las que los organis ware", revisten por ahora, serias limitaciones para los secto posible es el inverso del anterior: una se registra en la industria, donde el riencias de aprendizaje. Una es la ense
mos y publicaciones representadas tengan contacto, mos res y países económicamente postergados. secuencia de cuadros con ejercicios adiestramiento rápido y eficaz del per
trándoles la importancia de todas las propuestas menciona conducen al estudiante a la compren sonal es una necesidad económica y 
das, motivándolas al respecto y solicitando su cooperación. Es necesario una concientización y sensibilización a sión de los atributos relevantes de un donde la adquisición de una nueva ha Se entiende por algoritmo un con'" nivel de pueblos y gobiernos sobre la importancia de un uso nuevo concepto o a la formulación de bilidad se traduce generalmente en una junto de reglas de acción, no am
B. Sobre usos alternativos de las tecnologías de comuni y selección de dichas tecnologías acorde con sus verdaderas una nueva regla. mejora salarial o ascenso jerárquico; c) biguas, que describen cómo se ha 

cación necesidades, así como la necesidad de una opción democrá enseñanza de conocimientos especiali de proceder en una situación da
tica en el uso del espectro electromágnetico y el espacio ex De acuerdo al formato pregunta zados. La enseñanza programada tien da, bien definida, conocida y ex
terior, actualmente explotados por y para países y sectores respuesta que utilizan, pueden recono de a solucionar el problema de falta de l. Se estimó pertinente registrar las siguientes consta perimentada. Un algoritmo con
privilegiados. En esta tarea las diversas formas de comuni cerse dos tipos de programas de ense profesores. En la Universidad de Stantaciones: siste en saber cómo hacer una cosa 
cación alternativa tienen un importante papel que cumplir. ñanza programada: de opción múlti ford, por ejemplo, se usan programas ("know-how") y su aplicación en 

a) La capacidad de las organizaciones y sectores popu ple o de apunte. En el programa de para la enseñanza de tres temas avanza circunstancias idénticas conduce a 
lares para seleccionar y adaptar las tecnologías de la comu- En una visión amplia el llamado Nuevo Orden Mun- opción múltiple, el estudiante elabora dos de matemática superior; d) ense- resultados idénticos. 
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lo la Universidad Nacional Autónoma 
ya contaba con equipos de computa
ción hacia finales de la década del 50, 
sino que el Instituto Politécnico Nacio
nal iniciaba prácticas computacionales 
en 1962 y el de Monterrey, en 1964. 
En 1977 el sector académico contaba 
con 70 equipos de cómputo instalados, 
lo que representaba el 70 

/ 0 del total 
existente en el país en ese momento. 

Paradójicamente, señala el trabajo, 
este auge inicial repercutió desfavora
blemente en el afianzamiento de este 
tipo de actividades en la enseñanza su
perior. Al cabo de los primeros traba
jos se generó una fuerte demanda en 
otros sectores no académicos y una rá
pida transferencia de personal especia-' 
lizado a los nuevos empleos desnutrió 
los proyectos en los institutos superio
res. El estudio, que concluye en que 
las instituciones de enseñanza superior 
de México no han resp.ondido hasta 
ahora a las necesidades de informática 
para su propio funcionamiento ni para 
los problemas a cuyo servicio debería 
aplicarse, señala en síntesis: a) el gran 
impulso inicial a la computación creó 
una creciente demanda de recursos hu
manos capacitados en el área; b) la in
formática, como ciencia y tecnología 
aplicada, no ha sido prioritaria en los 
planes de las instituciones de educa
ción superior; e) el acelerado ritmo de 
desarrollo tecnológico que ha manteni
do el campo de la computación tiende 
a volver obsoletos en forma paulatina 
los programas académicos; d) los ser
vicios de extensión universitaria no de
sempeñan un papel relevante en la di
fusión de la "cultura informática". 

11.	 ¿ Cómo enseñan
 
las computadoras?
 

a relación entre computadoras y 
centros de enseñanza puede ras
trearse desde los orígenes de es

tas máquinas. Si nos atenernos a los 
hechos aparentes, afirmaríamos que las 
computadoras nacieron en universida
des. En 1944 comenzaba a operar la 
primera en el mundo, llamada Eniac, 

superior", ponencia presentada al 
seminario "Computadoras en las 
instituciones de educación supe
rior", organizado por la Funda
ción Arturo Rosenblueth, Morelia, 
1982. 

14	 / ensayos 

en la universidad de Pennsilvania. La 
primera computadora de México tam
bién es instalada en un centro universi
tario, la Universidad Nacional Autóno
ma de México, en 1958. 

Hoy podrían reconocerse cuatro 
grandes áreas de aplicación de la téc
nica computacional en las institucio
nes educativas (4): 1) computadoras 
en la educación; 2) computadoras en 
la investigación; 3) computadoras en 
los servicios educativos y de investiga
ción; y 4) computadoras en la admi
nistración de la educación y la inves
tigación. 

Las computadoras en la educación 
abarcan esencialmente tres niveles: 

a)	 La enseñanza de la computación 
dirigida a especialistas de la com
putación o a profesionales de 
otras disciplinas que la utilizarán 
en sus respectivas especialidades. 

b)	 La computación como instrumen
to de enseñanza, que ha ido pe
netrando las áreas más diversas: 
desde las ingenierías a las ciencias 
sociales o la literatura. 

e)	 La computación corno instrumen
to de evaluación educativa, que 
comprende cualquier campo temá
tico y nivel académico. Desde 

4)	 GIL, Jorge y CALDERON, Enri
que, "Sobre las posibilidades de 
utilización de las computadoras 
en las instituciones de educación 
superior", id J. 

1969, por ejemplo, la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
usa ese tipo de instrumental para 
los exámenes de admisión. 

Pero cuando tratamos de la com
putadora como tecnología educativa, 
estamos refiriéndonos, en primer"lugar, 
al segundo nivel, lo que se llama "ense
ñanza por computadora" (5), o "ense
ñanza con apoyo de la computadora" 
(6). Es decir, todos los casos en que 
el estudiante está comunicandose di
rectamente con una computadora a 
través de un dispositivo de entrada y 
salida. Normalmente la entrada con
siste en un teclado similar al de una 
máquina de escribir y la salida en una 
pantalla de televisión. 

Un equipo* del Colegio de Cien
cias y Humanidades - Sur de la UNAM, 
basándose en su propia experiencia y 
en las más frecuentes de otros países, 
elaboró una síntesis de las posibilida
des didácticas del uso de computado
ras, que podrían agruparse en algunas 
modalidades principales: 

1.-	 Enseñanza programada 

La máquina de enseñar de Skinner 
y antes la de Pressey, en 1926, p;eden 
ser los antecedentes más directos de es
ta línea de uso de la computadora. La 
máquina de Pressey , diseñada en la 
Ohio State Uníversíty, poseía un tecla
do donde el estudiante oprimía el bo
tón correspondiente a la opción que 
quería contestar entre varias respuestas 
posibles. Si acertaba aparecía la si
guiente pregunta. En caso contrario, 
la máquina registraba el error y mante
nía la pregunta original hasta que el es
tudiante ofreciera la respuesta correc
ta: recién entonces podía avanzar. Las 
máquinas de Skinner diferían de las de 
Pressey en que no se ofrecía al estu
diante una lista de respuestas a elegir, 
sino que debía escribirla en espacios en 

5) STOLL, Pe ter y otros, "¿Qué es la 
enseñanza por computadora?", 
id.J. 

6) SIMON, Jean-Claude, op. cit. 
(Enseignement assistée par ordina
teur -EAO-, en francés; Computer 
assisted instruction -CA1-, en in
glés). 

* Integrado por Patricia Cafaggi Fé
lix, Josefina López Mendoza, Mar
garita Lugo Rocha, Dulce Mana 
Peralta, Javier Angeles Salvador 
Ortiz Garcia y Peter Stoll Wyss. 

dial de la Información y la Comunicación, NOMIC, debe ser 
entendido como la propuesta alternativa que busca la demo
cratización, a nivel internacional y nacional de las comuni
caciones y las tecnologías necesarias a ellas. 

Dentro de ese criterio el Seminario hace un llamado 
de atención sobre el carácter que debe tener el Año Mundial 
de las Comunicaciones, para que éste no se constituya en 
una simple "fiesta tecnológica" en favor de grandes centros 
de poder y corporaciones transnacionales, sino en la oportu
nidad de reflexiones y decisiones democráticas sobre este 
campo en creciente expansión. Ello es particularmente im
portante en la realidad latinoamericana. 

2.- En relación con todo lo anterior, se plantean las si
guientes recomendaciones generales: 

a)	 Creación de centros de recursos y producción. 
Se plantea como urgente que las entidades presentes 
y otras promuevan la creación de centros que provean 
de los recursos y la infraestructura tecnológica accesi
ble a varios grupos y organizaciones a nivel regional y 
nacional. En virtud del costo de los equipos de pro
ducción de mensajes, estos centros contribuirán a la 
superación de este obstáculo así como también po
drán ser puntos de distribución y capacitación. 

b)	 Creación de redes de distribución. 
El estudio, promoción y organización de redes de ca
rácter sectorial, nacional y latinoamericano, se estima 
requisito fundamental en el ámbito de la comunica
ción alternativa. Así el intercambio de programas ra
diofónicos, datos sistematizados, producción en video 
y fílms de distintos formatos -entre otros- podrán 
configurar una creciente red mayor "Inter-Medios", 
que supere las limitaciones y aislamientos de las expe
riencias alternativas registradas en nuestros países. 

3.- Dentro de la necesidad de poder -stablecer acuer
dos viables sobre la base de esfuerzos existentes, se hacen 
las siguientes investigaciones operativas. 

i)	 Que el programa ALTERCOM del ILET impulse un 
sistema de información e intercambio de documenta
les, programas y expresiones de video-popular dentro 
de las actividades y proyectos que ha puesto en mar
cha en América Latina. Igualmente que active la cele
bración de un encuentro donde se presenten los diver
sos trabajos existentes en este campo y se discutan las 
perspectivas populares de esta forma de comunica
ción. 

íí)	 Que el Centro de Telecomunicaciones para el Tercer 
Mundo (CETTEM) constituya un punto permanente 
de referencia dentro de las actividades que surgan pa
ra llenar las necesidades de conocimientos, selección 
y uso de las tecnologías de la comunicación, así como 
la defensa de un uso democrático del espacio aéreo 
comunicacional. 

iii)	 Que se respalde el trabajo realizado por la Asociación 
Católica Latinoamericana de Radio y Televisión 
(UNDA-AL) a través de las actividades del Sistema 
Educativo Radiofónico para la América Latina 

(SERP AL) para la educación por series radioteatrali
zadas, ya que está en condíciones de asumir la tarea 
de centro de distribución de esos y otros mensajes ra
diofónicos a nivel latinoamericano y en este sentido, 
recoge con entusiasmo la oferta que ha presentado el 
representante de UNDA-AL en este sentido. 

iv)	 Que se difundan y promuevan las actividades del pro
grama ALTERCOM para la comunicación alternativa 
de la mujer, donde se ha estudiado la creación de un 
sistema de intercambio de programas radiales entre 
algunas emisoras latinoamericanas, servicio el cual se 
agregará a la distribución de recortes e información de 
interés para las mujeres y, por tanto, vinculará a diver
sas organizaciones y prácticas comunicacionales de las 
mujeres dando mayor amplitud a su quehacer. 

v)	 Que se siga con especial atención la experiencia de 
IBASE en materia de creación de banco de datos y el 
uso de éstos por sindicatos, iglesias y organizaciones 
del movimiento popular; la difusión de sus técnicas y 
tecnologías puede ser de gran utilidad a otras organi
zaciones en América Latina, a la vez que ilustrar, so
bre los rescates alternativos posibles en relación con 
los nuevos recursos de procesamiento de información 
y datos. 

México D.F., 22-26 de Noviembre de 1982 
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