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Por: Yolanda Orozco Giralda 

"Si las nuevas conquistas se llevan a la prác
tica y si, como permite el láser, pueden 
transmitirse millones de comunicaciones 
desde un satélite a toda el área terrestre, al 
hacerse prácticamente ilimitadas tanto la 
transmisión interhumana de persona a per
sona o entre personas, como las fuentes de 
información o mass media, el ser humano 
se hallará ante el problema de la opulencia 
comunicativa. ¿Qué usos y qué reglas de 
uso deberá aplicar al entrar en comunica
ción o interacción con las otras personas 
cuando ni la distancia ni el costo técnico 
se opongan ya a sus deseos de interacción? 
¿Utilizará todo esto para formarse a sí 
mismo en una especie de autoeducación 

Por primera vez y a instancias de la UNESCO se 
efectúa un estudio globalizante de la problemática 
comunicacional, a partir del cual se plantea un Nuevo 

Orden Internacional de la Información que concibe la 
comunicación como un recurso para el desarrollo. 

más o menos promociona!, dentro de una 
esfera en la que, por estar todo a su alcance, 
todo es equivalente y donde el otro pierde 
su valor en provecho del Yo, dado que Yo 
puede tener acceso a todos ... ? ¿Alquilará 
el hombre a la central telefónica tanto la 
belleza de la heroína del cine internacional 
para su consumo placentero, como el 
acceso a toda la sabiduría del mundo 
sacada de la enciclopedia universal puesta 
en el ordenador?" (11. 

Tal adve rtenc i a  d e  Abraham No les sobre 
la inminente opulencia comunicativa y 
sus subsecuentes preguntas acerca de la 
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opción que escogerá el hombre en tan 
vasto y diverso espectro de posibilida
des empieza a definir un nuevo elemen
to de la problemática mundial, de efec

tos visibles en el orden socío=-cultural 
pero de múltiple origen, en el cual ad
quieren preponderancia los factores de 
índole económica y poi ítica. 

1. EL. PROBLEMA COMUNICACIO
NAL NO ES DE ESCASEZ SINO DE 
OPULENCIA DE RECURSOS 

Y si la comunicación es tan antigua 
como el hombre, y la información 
como fenómeno de masas se produce 
desde fines del siglo XVII 1 a partir de 
la Revolución Industrial, la proble
mática se plantea nueva al presen
tarse una decisiva transformación de 
los modos de microrrelación interin
dividual tradicional a categorías 
macrorrelacionales de nivel plane
tario, cumplido el tránsito progresivo 
por procesos de comunicación inter
grupal, interorganizacional, interna
cional e intercontinental que han 

caracterizado también los diferentes 
períodos históricos. 

Se define esta situación, además de 
sus repercusiones y de su magnitud, 
por la pérdida de dominio humano 
sobre las redes de interacción -que 
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provenían antes de sus propios 
órganos sensoriales- y que se fueron 
extendiendo hasta las más sofistica
das tecnologías telecomunicativas de 

control restringido a apenas algunos 
sectores -los dueños de ese poder-, 
pero conectadas con la pobla
ción mundial, actuantes verticalmen
te sobre ella y portadoras de inin
terrumpidos flujos comunicacionales. 

Lo que verdaderamente viene, en
tonces, a configurar el problema y a 

otorgarle proporciones cr(ticas es su 
globalidad, su complejidad y su 
vertiginosa dinámica. 

Es global y complejo por lo com
prehensivo de una totalidad, y 
espec(ficamente la humana -nadie 
puede prácticamente escapar a sus 
consecuencias- y por las interde
pendencias múltiples y diversas que 
lo estructuran; y es vertiginoso su 
avance por cuanto, en el campo de la 
comunicación, la expansión innova
tiva sobrepasó en este siglo el normal 
ritmo evolutivo que traía, para 
originar una verdadera revolución 
tecnológica, con la cual se ha am
pliado y acelerado en forma sorpren
dente la distribución de mensajes. 

Ha de reconocerse hoy que más que 



un proceso de circulación de mensa
jes, los medios técnicos han provoca

do un fenómeno de penetración y de 
manipulación masiva. 

En relación con la crisis mundial, no 
se trata en este caso de escasez y 
destrucción de recursos, como se da 
en los órdenes económico y ecoló
gico, sino -por el contrario- de una 
abundancia, o mejor una opulencia, 
de medios materiales y de productos, 
como también se presenta en el 
campo del armamentismo. Las solu
ciones hay que buscarlas, entonces, 
en el uso apropiado de esos instru
mentos para el progreso de la huma
nidad y no para su decadencia. 

2. LOS ESFUERZOS AISLADOS POR 

COMPRENDER FENOMENOS COI\1-

CRETOS NO DEJAN CAPTAR LA 

PROBLEMATICA GLOBAL 

a. La Multidiversidad de Fenómenos y 

el Pluralismo de Enfoques. 

Desde fines de la pnmera guerra 
mundial, y a medida que el auge 
tecnológico produc(a su impacto 
sobre los procesos sociales, se fue 
generando preocupación en distintos 
sectores por comprender y analizar 
los fenómenos comunicacionales. 

Mac l:::lride 11:.1 transn:u 
de la Micro
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como problema. 

En foros, grupos de trabajo y univer

sidades se empezaron a investigar y a 

debatir diversos aspectos relaciona
dos con el irreversible progreso de los 
medios masivos. Se anal izó abundan

temente la efectividad de los medios 
y los mensajes, su capacidad persua
siva, su relación con la violencia, su 
influencia en los niños, sus posibili
dades educativas, sus consecuencias 
alienantes sobre la· opinión pública, 
los condicionamientos pretendidos 

por la sicología subliminal y su 
aplicación publicitaria y el sustento 
de la publicidad a la llamada "socie
dad de consumo". 

Posteriormente, en las dos últimas 
décadas, la atención de los investiga
dores se dirigió hacia otros campos 
relativos, especialmente, a la confi
guración de la denominada "cultura 
de masas", y a sus conexiones con el 
sector que Theodor Adorno ha 
ll amado "industria cultural" y alpu

nos economistas norteamericanos 
"industria de la información", y más 
recientemente hacia l os problemas 
inherentes a la concentración de los 
medios masivos, a su transnacional i
zación y a la "estrategia transcultu
ral", a los desequilibrios en la infor
mación, al análisis teórico de la 
estructura del lenguaje, al uso de 
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l os med ios en l a  evas i ón ,  y a l a  
homogeni z ac i ón d e  l a  c u l t u ra a part i r  
d e l  saté l i te  d e  t ransmis ión d i recta 
( Hauger\ un ex p e rt o  noruego,  habl a 
inc luso d e  l a  e x t inc i ón d e  d et e rmi 
nados i d iomas mino r i tar ios ba jo  l a  
p res ión e jerc i da p o r  l engu as inte rna
c i onales d ominantes, en p art i c u l a r  �1 
ing lés) .  

E l  ex p l o rar ta l  mu l t i t u d  d e  fenóme
nos conc retos, que se invest igan 
ind epend ientemente unos d e  o t ros, 
h a  contr ibur'd o a l a  so l u c i ón de 
p robl emas espec r'f i c os .  Pero esa gama 
d e  objetos est u d i ad os al red ed or de  
un só l o  p robl ema como es  e l  d e  la  
comunicac i ón masiva,  ac u sa una 
d i sgregac ión de esfue rzos qu e ,  como 
lo e x p resó Roger  C l ausse , " . . .  apor
tan numerosas l uc es c u y a  h et eroge
ne i d ad , c aráct e r  monográf ico y p rag
mát ico no p e rm i ten a menu d o  h acer  
conc l u s i ones gene ral es,  aunque c on
t r ib u y en a l a  c omp rens i ón d e l  obj eto 
est u d i a d o  en su total i d ad". 121. 

Se t rasl u c e  en ese amp l i o  l i stad o d e  
áreas e x p l oradas,  u n a  ú n i c a  p rob le 
mát i c a  compl eja ,  que ex i ge todo un 
esfu erzo de s íntesis p a ra i dent if icar
l a, comprend erl a  y ex p l i c a rl a . No 
obstante ,  h a  s i d o  caracter íst ico -en 
el intento p o r  const r u i r una d i sc i p l i-
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na d e  l a  comuni cac i ón soc ia l- e l  
aná l i s i s  separad or ,  d ive rsificador, y 
d esart i c u l ado q u e ,  más que  ac l arar, 
confunde e imp i d e  c aptar  el c onj un
to y observar  sus inte rrelaciones 
int e rnas y l as int erde pend enc i as 
e x t e rnas. 

Um de l as razones fund amenta les 
para esa primac ía anal ít i c a  y concre
t i sta obed ec ió  a que el impu lso 
invest igad or· nacro, crecro y se 
sostuvo por muchos ar"íos, y d esde la  
década d e  1930, c on base en l as 
a p l i cac iones d e  l a  s ico l ogía y d e  la  
soc i o l ogía, a l as formas d e  d ifus ión 
mas iva con el f in de resolver neces i 
d ad es especif i c as d e  p romoc ión 
come rc i a l  a l as emp resas ind u str ia les 
por  med i o  d e  técni cas d e  formac ión 
y c amb ios de op in iones y act i tu
d es con miras a la  est imu l ac i ón de 
consumos, l o  que v ino a mo l d ear 
finalmente e l  s i st ema dr mercados. 

Como ré p l i ca  a ese enfoque predo
minante s u rg ieron o tras int e rp reta
c i ones, y a p a rt ir de nu evos rec u rsos 
metod o l ógicos se prod u j eron, enton
ces,  apo rtes teór icos -más p rofun
d os- y ap rox imac i ones expl i cat ivas 
d e l  suceder  d i acrónico y d e l  estado 
s inc rónico del fenómeno. Pe ro tam
poco con l a  p l u ra l idad  d e  p e rspect i-



vas ,  se l ogró l a  convergencia en una 
teor(a general n i  en l a  c oncepción de 
un c u e rpo integrad o de prob l e mas 
que permitiera abordarlo y estu d iar lo 
s istémica y s istemátic am ente p ara 
ofrecer respu estas sustanc i a l es a nive l 
3 loba l .  

b .  L a  UNESCO gesta y realiza u n  pr.i
m e r  estudio a nivel global. 

Fue . apenas en 1968 c u ando se 
die ron los p r i m e ros pasos p al"a 
recons i d era r y enc auzar la prob l e má
tic a de la comunicac ión a nivel 
m und ia l ,  p o r  p arte de la U N ESCO en 
su XV Conferenc i a  G eneral , efect ua
d a  en París , du rante l a  c u al e l  p l eno 
autorizó al Direc tor General a 
e m p render investigac iones a l argo 
p l azo y a promove r e l  est u d io d e l  ro l 
y l os efectos de los medios d e  
difusión m asiva sobre l a  soc iedad. 

En 1 969  se efe c t u ó  en Montreal l a  
prim e ra reunión de exp ertos en m e 
díos m asivos, integrada por especia
l i stas de once p a íses, grup o  q u e  pro
p u so u rgentes investigaciones coo rd ¡. 
nad as p ara ana l izar el proceso de l as 
com unic ac i on"es, su re l ación con e l  
d esarro l l o  económico , social y c u l t u 
ral y s u  u tilización c o m o  instr u m en
to p a ra l a  adopc i ón de poi íticas y 
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est rategias de carácter nacional e 
internac ional; otro grupo semejante, 
reuni do en l a  U N E SCO en 19 7 1, 
reaf i rmó estas propuestas y sugi1· ió 
un p rograma inte rnacional de inves
t igaciones sobre l as posib i l idades y 
l i m i tac.iones de l as red es inte rnacio
nal es eJe· com unic ac ión , .  l os f l u jos 
infor m at ivos int�maciona l es y los fac 
tol·es que los gobiernan y l a  protec
ción c u lt u ra l  contra l a  intru sión 
m asiva d e  l a  inform ación ex tranj era . 
Poc o d es p u és un gru po d e  especial is
tas d e  la Universidad de Stanford dio 
a conoce r un d o c u m ento -pu b l i c ado 
poste r i o r m ente por l a  U N ESCO·-- , en 
e l  c u a l  e x pone como una de sus con
c l usiones que "no sól o  no existe una 
teo ría general  ad ecuada a l  p roceso de 
com unic ac i ón internac iona l ,  sino q u e  
apenas s e  han e fec t u ado ve rdaderos 
trabajos de i m portancia en este 
dominio" .  {3). 

Ya en la introducción del estudio e l  
equ i p o  p l anteó q ue s e  ha movido 
entre dos sentim i entos cont radic to
r i os: uno, q u e  tod a  la c u est ión "es 
m uy sim p l e  y ese(lc ia l mente po i ( ti
c a"; e l  otro, la evidencia "de un c aos 
e x tremo . ·  . .  un enredo de nac iones , 
l engu as e histori as; m étod os de inves
tigación; opiniones; conoci m i entos , 
expe r ienc i as, necesidades, espe ranzas 
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que j as " .  Tenemos -agregan- l a  i m 
pres ión de h a l l arnos e n  med i o  de 
una selva ce rrada. 

Y solamente en la XI X reunión de la 
Conferenc i a  General de l a  U N ESCO 
( N a i rob i ,  octubre y nov i embre de 
1976} -es dec i r  oc ho años más tarde 
de qu e se conc l u y e ra habe r l l egado a 
un p unto de c r i s i s  y de p roponer 
sol u c i ones para afrontar la- se def i 
n i e ron acc i ones concretas, c u ando el 
p l eno ap robó e l  s igu i ente t e x t o  que 
f igu ra entre l as d i rec t r i c es rel at ivas a 
l os objet ivos del P lan a Pl azo M edio 
para 1977-1982: " H ubo ac uerdo 
general en que debe darse la máx i ma 
p r i or i d ad a l as medidas encam inadas 
a red u c ir l a  di ferenc ia  q u e  e x i ste en 
mater ia  de com uni cac i ón ent re l os 
p a (ses desa rrol l ados y l os p a (ses en 
desarrol l o, y a l ograr una c irc u l ac i ón 
internac ional de la info rmac ión más 
l ibre y cquilib:·ada ... convendrr'a ex<t
rn inar· la total idad de los problemas 
de la com unicac ión en la soc iedad 
moderna". (4) 

En e l  disc urso de c l ausura, el D irector 
G ene ral decl aró que l a  Conferenc ia 
Gene ral hab (a inv i tado a la Sec reta
r (a desde l u ego a l a  acc i ón, pero 
también a una refl e x i ón más dete
n i d a  sobre e l  come tido, l as final i-
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dades y l as condic iones de l a  com u 
n icac ión ,  y anunc i ó  p a ra l a  X X  
reunión u n  estudi o  s intét i c o  sobre 
l os prob l e m as de l a  c o m uni cac i ón 
en el mundo moderno. 

Teni endo p resentes estas cons ide
rac iones , e l  D i rector  Gene ral dec id ió  
encomendar  a una com is ión interna
c ional , integrada p o r  d iec ise is  i l ust res 
personal idades,  de igua l  número de 
pa (ses,  la tarea de l l evar a cabo un 
estudio de todos los probl e m as de l a  
comunicación en la soc i edad ac t u a l .  
C o m o  p res idente d e  l a  c o m i s i ón se 
d esignó al Sr. Sean Mac B r ide , abo
gado, po i (t ico y p e riodista ,  Presidente 
de la Ofic ina I nternac iona l de la PaL, 
ex-M ini stro de .A.suntos E x ter i ores,  
de I r landa , fundado r y President e  de 
Amnistr'a I n ternaciona l y t i t u l a r  de 
los Pre m ios Nobel y Len(n de la Paz . 

La Co m i si ón entregó su pri mer infor
me en j ul io de 19 78, en el c u al p ro
pone los p r inc i p i os fundam entales 
para un N u evo O rden M und i al de l a  
1 nformac i ón y ,  en 1980, p resentó en 
l a  reunión d e  l a  U N E SCO c e lebrada 
en B e lgrado su I nforme f ina l ,  q u e  ha  
ado ptado en e l  uso c o r r i ente e l  no m
bre del I nforme l\f1ac B ride para  hace r 
h onor a qu i én ac t u ó  c o m o  Presidente 
de la c o m i s i ón.  



C. E l  Informe Mac Brid e: Nueva perspec
t iva  M acro Comunicac ional .  

Debe reconoce r·�c el Informe M a e 

B rid e como e l  p r i m er intento por 
reunir, ana l iLar  y pwponer  so l ucio
r1es sob re los pro b l emas de l a  comu
nicación a nive l g l oba l . Ha de acl a
ra rse sin e m b a rgo, q ue ya e l  t e rc e r  ' 

informe de l  C l u b  ele Roma ( R 10) 
"Reestruct uración d e l  Orden Inter
naciona l"  h a b(a <:mtes (19 76) incor
por·acl o  la sit uac i ón de la com unica
c i ón a la p rob l emát ica  m undial  en 
cuanto q ue: " l a  d iseminación inter·
nac ional  ele l a  informac ión h a  s i do 
ob jeto d e  prácticas d i scr iminator i as 
desde h ace m uc h o  t iempo . Los f l ujos 
d e  informac ión d e l  Te rce r M undo a 
los par'ses ind ust r i a l i zad os están con
t ro l ados por  un p uñado d e  agenc i as 
noticiosas ele occ i d en t e; l a  infor-
mación se com pra y se vende en un 
m e rcado m uy oligopó l ico. s i rve 
para mantener los sistemas, no par·a. 
transformar los". (5)-

'
Am bos h ec h os son igua l m ente impot· 
tantes. S i  b ien el informe "R I O "  
an uncia - y  l uego p ropone estr ate
g ias- sob re el pape l  d e  l a  informa
ción en l a  arq ui tect ura  del  nuevo 
o rd en in ternaciona l  y en l a  or ienta
c ión d e l  p roceso, e l  Informe M ac 
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Bride, por su pa rte , ahonda en la 
est ru c t ura com unic acional  int e rna
c ion al ,  en los efectos y las t enden
cias d e l  fenó meno d e  l a  comunica
c i ón y form u l a  al t e rnativas a l a  
cr i sis existen t e .  

QuiLás e l  aporte m á s  va lioso d e l  
Info r m e  Mac B ride sea e l  h a b e r  
amp liad o l a  p ersrectiva d e  un nive l  
m i c ro a uno macroco m un i cac iona l 
y d a r  cuenta ele b uena part �:: d e l  
infl ujo d e  esas est ruct uras y p roce
sos sob re e l  un ive rso soc ioc u l t u ra l , 
c reciente en l a  med i d a  en q ue l a  
expans ión de los cana les  tecno l ó 
g icos a l c anLa h oy unos vo l úmenes 
a l a r m an t es, y preo c upante en c uan to 
la p rod ucc i ón y d ist r i b uc i ón ele l os 
mensajes  está cont rol ada por los 
pa(ses inclustr· i a l izac los, con tend en· 
cias a l a  corlcent ración y a l a  tr·ans

nacionaliLación. E l l o  imp lica igual 
desequil il·nio al q ue se marlifiesta en 
e l  p l ano económico intern aciona l ,  
ent re los par'ses ricos d e l  norte y los 
p a(ses pobres d e l  sur, obviamen te 
-dec imos nosot ros- por la estrec h a  
inte rd e pend encia en t re ambos fenó
menos. El nort e ,  p rod uc tor ,  d i st r i 
b uidor y consum i dor  a l a  vez y ,  en 
g ran esca l a ,  y el sur ,  s i m p l emente 
consum idor  de  esa p u j ante  p rod uc
ción informativa q ue l e  l l ega por 
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m u l t i tud de for m as te l eco m un i c a 
t ivas ,  c o n  una rap idez inusi tada y 
s i e m p re c on p ropens ión a mayor 
penetrab i l idad. 

M e todo l óg i c a m ente,  se cont inú an en 
el 1 nforme M ac B ride l as tendenc i as 
ana l  (t i c as t rad i c i onal m ente preponde
rantes en l os intentos cognosc i t ivos 
de l os fenó m enos comuni c ac i onal es ,  
q u e  l o  inh iben para conceb i r  un 
sistem a m u ndia l  de c o m u nicac i ón y 
para c l ar if icar  su objet ivo y sus inter
dependenc i as inte rnas y e x t e rnas. 
Este enfoque h u b i era h ec ho más 
inte l ig i b l e  la est r u c t u ra y sus d isfun
c iones p a ra reorganizar la  y or i entarl a 
h ac i a  un de l iberado c rec i m i ento orgá
n ico ,  s i  se t i ene en c uenta que  e l  
1 nfo rme evidenc i a  como uno d e  l os 
puntos neu rá l g icos el de l a  expans i ón 
exorb i tante y desequ i l ibrada de l a  
tecno l og (a te lecomunic ac i onal . 

Pese a l o  anter ior ,  es m e r i tor io  e l  
t rabajo  como fase p revia a tal c onst i 
t uc ión, p u es con é l  se trasp asa e l  
1 I m i te d e  l a  m e ra p e rcep c i ón d isgre
gante de l os h e c h os comunicac i onales 
h ac i a  su g l obal i zac ión y agru p ac i ón 
en un conj unto a esca l a  mundia l , se 
in i c i a  l a  toma de conc i enc i a  interna
c ional sobre sus m ás noto r i as inc i 
denc i as y s e  sug ieren fó rm u l as de 
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o rdenam i ento. 

El informe seguramente al entará 'un 
enfoque interdisc i p l ina r  de l a  comu
nicación social -muy tlmido hasta 
aho ra-, m étodo ob l igante y obl i 
gado, entendido en s u  ve rdadera 
s ign if icac ión, para conocer  más p ro
fundamente ese unive rso no o rde
nado -según el d iagnóst ico del I nfor
me- y e m p render su transformac ión 
h ac i a  un s istema armóni co y d i rig ido 
a u na fina! idad. 

3. ES PRECISO HACER E XPLICITA 
LA CAUSA Flf\JAL DE LA COI\�U
NICACION. 

Como p unto de p a rt ida, l a  c la r i fi ca
c ión de los elem entos telcológ icos 
-o causas final es- de la comunica
c ión soc i al h ub i e ra s ido un aporte 
sustanc i al ,  espe rado de un organis
m o  c o m o  la  U N E SCO, en un p r i m er 
1 nforme M undi a l  sobre l os prob le 
m as de  la  Com uni c ac i ón en la  Soc ie
dad M oderna. Si antes no parcela 
necesar io p l antear este interrogante, 
ahora si lo es, en c u anto la comuni 
c ac i ón envuelve la  v ida del ho mbre 
en l a  soc i edad c ont e m poránea,  a l  
ocupar buena parte de su t i em po 
l ibre y ,  en m u c hos casos, l a  mayorla 
de sus h o ras de oc i o .  



Rivera 

Aunque una formulació n d e  ta l 
naturaleza pue d e  dar lugar a p rofun
das divergencias e n  el  seno d e  un 
g rupo p luralista y heterogé n eo como 
la comisión que tuvo a su cargo l a  
p re pa rac ión d e l  I nforme , es forzoso, 
de todos modos, af ronta r  el p rob l ema 
para p roponer un marco básico que 
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haga posible la co n t rastació n d e  
todos los mod elos comunicacionales 
existentes y que gu íe los p rocesos 
d e n t ro de sus 1 íneas. Y si  ha sido 
constante  h istó rica q ue todo queha
cer se orien te en funció n d e l  homb re , 
como eje d e  esa historia, la comu n i 
cación soc ial que p rec i samente  t i e n e  
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sus ra íces e n  l a  conju n c i ó n  i nterh u 
m an a  am p l iándol a  a n ive l m u nd ia l , 
n o  p u ede menos que  bu scar su te l eo 
l og ía e n  l o  ese n c i al m e n te h u mano y 
den tro del ámbito p r o p i o  de l o  
humano,  e s  decir la c u l tu ra. S e  dirá, 
e ntonces,  que por obvio  no se requ i e
re e x p l i c i ta rl o .  S i n  embargo, nosotros 
debem os h acer lo  como ú n i c a  forma 
de c o n ta r  con parám e t ros p ara eval u a r  
l os al c ances d e l  I nfo rme M a c  B r ide , 
tarea que  h o y  nos oc u pa .  

I ns i st i m os,  entonces, e n  que la  com u 
n i cac i ó n  soc i al ha d e  e n c o n t rar su 
centro en e l  h ombre como ser que 
p osee u n a  capac idad cognoscente ,  
que refl e x i o n a  sobre l o  conoc ido y 
c u y a  ref l e x i ó n  o rig i na l a  cu l t u ra .  
Se  e n t i e nde aqu í l a  c u l tu ra e n  se n t i 
d o  estre c h a m e nte l igado con e l  o r i gen  
et i m o l óg ico de la  p al abra (colere: 
cultivar) en cuanto c u l t ivo del  h o m 
bre,  ( o  co l ere: habitare) en c u a n to 
m o rada p ro p i a  de l h u mano .  Es dec i r 
e l  hombre n o  h abita en l a  natu raleza 
s ino en la c u l tu ra y ésta es así m ismo 
un p roducto del h o mbre, no un p ro
ducto n at u ra l .  Y la c u l tu ra, como 
resu l tado de la  refl e x i ó n  del h o mb re, 
es e n to n ces c u l t ivo del  h o mbre para 
su l iberac i ó n  de l a  natura leza,  p ara 
su p e rar  su an i m a l idad y h u m a n i za r l o .  
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Pero l a  c u l tu r a  no subsi st i r ía como tal 
s i  n o  se p u d i e ra aseg u r a r  la conse rva
c i ó n  y a l  m i sm o  t ie m p o  la transmi
sión de sus m an i festac i ones,  es dec i r  
su e x p res ió n ,  s u  p e rmanenc i a  y tam
bién su d i n am ismo.  El e l e m e nto me
d iante  e l  cua l  se conserva y transm i te 
l a  c u l t u ra es l a  c o m u n icac i ó n .  Hay , 
i n c l uso ,  q u ie nes def i nen  l a  cu l t u ra 
como "e l p roduc to residua l  de u n a  
com u n i cac i ó n  e ntre l os h o mbres , se
gu ida de u na c r ista l i zac i ó n  de todo o 
p arte de esos ac tos de com u n ic ac i ó n  
en  soportes mater ial es q u e  s e  deno
m i nan conservas cu l tu rales". 161. 

La com u n i cac i ó n  soc i a l  deber ía e n 
tonces const i tu i r  t a n to u n  b i e n  c u l tu 
ral , (e l con j u n to de s u  tec n o l og ía, sus 
formas y p rodu ctos) como un m edio 
d i n a m i zador de l a  cu l tu ra ,  y hoy de l  
s i ste m a  de c u l t u ras, p a ra l a  supe ra
c i ó n  del h o mbre h ac ia su rac iona l i 
dad, h ac ia e l  desarrol l o  de su esp ír i t u ,  
e n  s íntesis: para s u  h u ma n i zac i ó n  y 
su p l e n i tud h u m a n a .  

P o r  sus fu n c i o nes e n  l a  c u l tu ra y p ara 
lo h u mano se vendr ía a conceb i r  e l  
s istema com u n i c ac iona l  m u nd i al co
mo un s istema edu cativo no fo rmal , 
con a l ta pote n c i al idad o ri g i nadora de 
efectos cognosc i t ivos y act i t ud i n ales  
y act ivadora de l os c o m p o rtam i entos 



h uma nos. E l l o  no s ign i fica q ue l a  
comu n icac i ó n  sea causa necesaria y 
sufici e nte de esos efectos, s i no que 
i n te ractúa con otros factores e 
influencias con vi rtiéndose as( en  
i nstrume n to educat ivo. N i  e l  Estado 
n i  los p rotago n i stas de la comu nica
c ión  soc ial p uede n ignorar esta di 
me ns ió n .  

E l  I nforme n o  llega a u na sí ntes is  
te leológica, como p rem i sa que sea e l  
e j e  en torno a l  c u a l  g i re l a  estructu ra
c i ó n  del diagnóst ico y l a  prescri pc i ó n  
d e  las recome ndaciones.  S i n  emba rgo 
deja e n t reve r  e n  muchos de sus párra
fos el i n terés de q u e  los p rocesos 
comu n icac ionales se di r i jan hacia 
objet ivos conduce n tes, en ú l t i mo 
térm i no ,  al b i en estar huma no . E l lo es 
v i s i b l e  cuando p ropone q u e  la comu
n icac ión sea un apoyo para que se 
con v i e rtan e n  real idad las esperanzas 
de transformac i ó n  soc ia l  y de cambio 
po i  lt ico, de p l e n i tud cu l tu ral y de 
democrat izac i ó n  del  sab e r  y cuando ,  
en  l a  formu lac ión  de u n  N uevo O rden 
M u nd ial  de la  I nformaci ó n ,  p lan tea 
q u e  " la comu n icac ión  no es ni p u ede 
se r neu tral y q u e  por enc ima de los 
i n te reses pa rroq u ia les  está n  los 
postu lados de la  paz , de l desarme , 
de los de rechos humanos, de l a  
e l im i nac ión  d e  l a  pob reza y l a  
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b recha norte - su r, q u e  de ben se r 
apoyados por la comu n icación". Es 
también explícita la recomendación 
de que se adecúen "los sistemas de co
mu n icació n a las g igantescas tareas de l 
desarroll o  y de l a  co nstrucc i ó n  de 
u n  mu ndo mejor" .  

4. LA E XPANSION DESEQUILIBRA

DA: P RINCIPAL P ROBLEMA MUN
DIAL COMUNICACIONAL. 

Nos hemos refe r ido e n  var ias oportu
n idades a los aspectos co nc l u s ivos 
más genera l es de este p r ime r diagnós
t ico a n iv e l  macro-comu n icacional . 

E n  su desc r i pc ió n y aná l i s i s , éste t iene  
e n  cu e n ta básicamen te tres e l emen 
tos q u e  de nom i na: estruc t u ra,  acto
res y efectos, p e ro hace é nfas is  en  e l  
p r imero d e  e l l os, a pa rt i r  d e l  cual  
su rge la mayor ía de las  recomenda
ciones.  Este Capit u lo es muy com
p le to y abu nda n u mé ricame n te en  
datos p l e namen te demostrat ivos e 

i rref u tab les  de la rea l idad de los 
medios de comu n icac ión , vo l umé
trica -en can t idad- e i neq u i tat iva 
-en p ropiedad y manejo-. Es deci r 
se da una cada vez más amp l ia va rie
dad de medios, crec i e n te además en  
cant idad y e n  capac idad para em i t i r  
i nca l cu lables me n sajes  con mayor 
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rapidez y a un también mayor vo lu
men d e  personas. La tend encia es, 
pues,  a la inmediatez y al creci
miento (excepción h e c h a  de l a  pren
sa que en el p l ano mundial va redu
ciendo el número de periódicos, 
aunque aumentando la concentra
ción en c ad a  vez menos propietarios). 
Esta conc lusión p odrfa ser a l enta
d ora p ara la humanid ad que , supues
tamente vería mul tip licadas sus posi
bilida d es d e  acceder a una diversidad 
i l imitada de al ternat ivas y de conocer 
los h ec h os noticiosos con gran simul
taneid ad . 

Pero para l a  comisión, el d esarro l l o  
cuantitativo d e  l as redes d e  comuni
c ación no resue lve necesariamente l a  
dificul tad d e  comunicar a nive l  mun
dial , si se tienen en cuenta cuatro 
principales condiciones coexistentes 
y d e  tend encia p rogresiva: 

1. Se presenta un d esequilibrio en l a  
comunicación internacional , d ebido 
a la actual organización y distribu
ción d e  l os grandes sístemas cornuni
c acionales,  cuyo contro l correspond e 
a l os países d esarro l l ados,  d esde 
d onde se inicia la circu l ación de 
mensajes en dirección norte - sur con 
l as imp licaciones p o i  íticas , cul tura les 
y económicas que esa uni l ateralid ad 
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con l l eva p ara l os países receptores 
d e l  sur. 

2. La concentración de l os medios de 
comunicación, en pocas manos, y 
tanto en l os países industrializados 
como en los d e l  Tercer Mundo,  acre
cienta la verticalidad , limitand o con 
e l l o  la probabilidad de que l os ciuda
d anos se informen suficientemente ,  
p ara comparar diferentes puntos d e  
vista sobre u n  mismo tema y p ara 
sopesar sus pros y sus contras con e l  
fin d e  que p articipen inte ligente
mente en l as d ecisiones po i íticas. 
Cita aquí con acierto el informe , l a  
máxima: "La persona mal  informada 
es un sujeto y la  persona bien infor
mad a es un ciud adano". I nfortunada
mente , l a  evolución se produce d e  
mod o  t a l  que cuanto más aumenta e l  
número d e  quienes reciben informa
ción, tanto más disminuy e  el de  
quienes l a  control an. Ocurre , enton
ces, un innegab l e  progreso manipula
tivo d e  l as masas, en beneficio d e  
unos pocos. 

3. La e x pansión tecnol ógica a nive l  p l a
netario en e l  c ampo tel ecomunica
tivo l l eva uno de l os ritmos más ve l o
ces d e  innovación mundial y e l l o  es 
preocupante si se considera que esta 
revo lución trastorna l as instituciones 



y los m odos d e  v i d a  ( aunque l a  com i 
s i ó n  reco noce sus  enormes posibilida
des de e nriquecimiento individ ual y 

de u tilizac ión soc ia l ) d e  l os pa íses 
i ndustr ia l  izados. P e ro para 1 os países 
en d esa rro l l o  es causa de tod avía 
mayo res inqu i et u d es,  pu esto que  e l los 
deben so m e te rse a u na transferenc ia  
tec no l óg i c a  que m u c h as veces  se p ro
d uce s i n  c o ns ide rar su capac idad de 
p l an if icación y de gestión , a t i em po 
que repercute  e n  su capa c i d ad c rea
d o ra, este r i l izando sus po te n c i al i d a
des i n n ovado ras que  son co n d i c ión 
i nd ispe nsab l e  d el d esarrol l o  e n d ó
geno.  

O tros p rogresos, como l a  ú l t i m a  
generac ión d e  l os saté l i tes qu e per m i 
t i rán l a  t ransm isión d i recta a recep
tores i n d iv idua l es , s i n  l a  m ediac ión 
de l as c e n t ra l es act u a l es ,  h a rá pos i b l e  
l a  cond u c c ión com u n ic at i va a s i t ios 
m u y  a l ejados, pero susc i tará graves 
prob l e m as, en part icu l ar en mat e ria 
de soberanía nac iona l , i ndependencia  
c u l tu ra l ,  d ig n i d ad e igu a ldad d e  l os 
val o res c u l tu ra l es e n  todas l as partes 
del m u ndo. 

4. El pred o m i n i o  m u nd ia l  de l as fo rmas 
d e  propiedad pr ivada sob re l os gran
des m ed i os -d iar ios,  pu blic ac iones 
periód icas, te lev is ión , c i n e ,  edi c ión 
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d e  l i b ros y ,  e n  m e n o r  grad o ,  l a  rad i o  
y las agencias de prensa- hizo posi
ble la eme1gencia de u n a  i ndust r i a  d e  
l a  comu n icación q u e  s e  h a  transnacio
nal izad o ,  dando v ida a l a  c u l t u ra de 
masas, c uyos prod uc tos fomentan e l  
consu m e r ismo,  reduc e n  cada vez más 
en e l  púb l ico el conoc i m i e n to de  l a  
real idad a u nos pocos arq u e t i pos d e  
consu m o ,  y l e  c rean u na v i s ión  mítica 
del  m u n d o ,  e n  vez d e  i ncent ivar  u na 
c u l tu ra basada e n  l a  p l u ral idad de 
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opc iones y en una mayor unive rsal i 
d ad de l  saber.  La ind u str ia l izac i ón de 
l a  comunicac ión gene ra, a la  vez,  una 
vol u ntad d e  homogenizac i ón d e l  pú
b l i co.  

Cabe d estacar qu e e l  I nforme no 
restr inge el d i agnóst ico a lo meramen
te estad (st ico,  s ino que lo inte rre l a
c iona con a lgunos aspectos y conse
c u enc i as en lo soc i oeconómi co, lo 
soc iopol (ti co y l o  soc ioc u ltu ral , en 
conc l us iones d e  ind u d ab l e  val i d ez. 

5. LA COI\1UNICACION PARA 00-
MEr\JAR LAS MASAS NO PUEDE 
SER HUMANIZANTE. 

S in tanta e x h aust iv idad ,  aboca d es
pués la com is ión el aná l i s i s  d e  los 
l l amados "actores" d e  l a  comunica
c ión, y d eja de un l ado e l  estud io de  
l os conteni dos, espe c i a lmente en lo 
c ua l itat ivo, componente de la estruc
tura  que  nosotros cons ide ramos esen
c ia l  y d i gno d e  una mayor profund i 
zac i ón. 

Según e l  I nforme " . . . el hombre es 
hoy -y puede ser lo tod av (a d urante 
mucho t i empo- menos e l  c entro y 
el señor d e  l a  comunicac ión que una 
meta pas iva d e  mensajes, un objeto 
d e  comuni cac ión y un s impl e consu-
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midor d e  p rod u ctos informativos, en 
c u y a  e l aborac ión no h a  pa rt i c i pado . . .  
Esta situación obed ece ,  s in d u d a ,  
más a l a  ine rc ia  d e  l as estructu ras 
sociales, al equilibrio de las  fuerzas, a 
l a  sumis ión mental d e  l as tecnolog ías 
mod e rnas, a los prejuic ios y a l as tra
d ic iones". 

Esta real idad -y sus causas- no es 
simpl e ,  s ino que - por el contrario
imp l ica  tal gravedad como lo es e l  
reconocer q u e  l os sistemas d e  com u 
nicac i ón,  e n  buena parte d e l  mundo, 
no operan en func ión d e l  hombre si
no qu e son instrumentos para dome
ñarlo, para desh umanizarlo.  Extraña , 
entonces, que situaciones d e  esta 
natura leza no h ay an constit u i d o  l a  
méd u l a  d e  toda l a  prob l emática y no 
me rezcan una atención ve rdadera
mente re levante en e l  conte xto d e l  
I nforme y a lo l a rgo d e  é l .  

C i e rtamente l a  mac ro - comunicac i ón 
no se d i r ige hoy a homb res s ino a 
masas. Por eso h u bo neces idad d e  
acuñar e l  término d e  "mas ivos", que 
ad jet iva y caracteriza l a  anonimidad , 
l a  heterogene i d ad ,  la d ispe rsión,  l o  
amorfo e inagl ut inante. Y sobre  esas 
"masas" se depositan todos los con
tenidos comunicac iona l es no para 
que a lcancen su rac iona l id ad ,  su p i e-



n itud h umana, sino para est imu lar lo 
inst intivo , su emoc ional i d ad -como ' 

estrateg i a  comerc i al-, exaltand o lo 
lúd i co, e l  h e d onismo, fomentando su 
compet i v i dad y automatizando su 

comportam iento h ac i a  el consum is
mo.  H e  ah(, entonces, esa interde
pend enc ia  entre el s i stema d e  merca
d os -dom inante en numerosos pa (ses 
Y en la mayor (a d e  los del tercer 
mundo- y los s i stemas de comunica
c ión de masas, c u yos conteni d os se 
adaptan a las e x i genc i as comerc i ales 
part ic ulares más q u e  a las neces i d a
d es e d u c ac i onales y culturales del 
h ombre. 

6. ORDENAMIENTO ESTRUCTURAL 

FUNCIONAL DE LA MACROMU
NICACION: EL NOII. 

Como resultado de la s ituac ión d es
cr ita, sug iere el Informe camb ios 
dec is ivos en la actual estru ctura inter
nac ional d e  la comuni c ac ión y en su 
u so, en u n  llamado al ord enamiento 
q u e  ha d enom inado Nu evo Ord en 
I nternac ional d e  la I nformación, 
conoc i d o  como NO I I , q u e  tantos y 
tan enconados d ebates h a  ocasiona
do y q u e  ha sid o objeto d e  seve
ras cr (t i cas por los med ios y 
organi smos q u e  d ef ienden irrestri¿
tamente los p ostulados d e  la l i b ertad 
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d e  e x presión y d e  la l i bertad d e  
prensa. 

El  NOII, se fund amenta en u nas pre
misas teór icas que d e claran principal
mente: 

1. La comun icac ión es fund amental
mente po i  (tic a. Ni los med ios  ní sus 
conteni d os actúan en un vacío h i stó
r i c o  sino q u e  representan y c argan 
una intenc i onal i d ad p oi (t ica .  

2. En nu estros d ías -una época  man
c illada por la cru eldad, la tortura, 
la g u erra y la v iolenci a-, la comun i 
cac ión n o  e s  n i  p u ede ser neutral. 
Por enc ima de los intereses parroq u ia
les están los p ostulad os d e  la p az, d el 
d esarme, d e  los d erech os humanos ' 

d e  la eliminac ión d e  la pobreza y d e  
l a  brech a  norte-sur,  q u e  d e b en ser 
apoyados por la comuni cac ión. 

3. Nad i e  debe pretender ser el p oseedor 
d e  la verdad ún ica  o de la verdad 
o b j et iva.  Sólo se p uede llegar a ella 
c u and o ex i ste l i b ertad de informac ión ' 

uno de c u y os criterios esenciales 
res i d e  en la plural idad de las fu entes 
y en el l ibre acceso d e  las m i smas. 

4. Frente a la gran d ivers idad poi ít ica, 
económica y cultural en el mundo 
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no cabe pensar en u n  modelo o si ste
ma u n iversal de l a  comu n icac ió n ,  
vál ido para l os p a (ses desarrol l ados y 

e n  desarro l l o ,  capita l i stas y soc ia
l i stas. 

A partir de este marco,  formul a e l  
1 nforme al gunas poi (tic a s  y acc iones 
para e l  mejor u so de l a  comu n ic ac ión 
soc ia l  e n  el mu ndo, q u e  se resumen 
en u n a  ser ie  de pl anteamientos fu n 
dame nta l es: 

a. Los sistemas de comunicación deben 

ser un medio intensivo de apoyo a 

los planes y programas de desarrollo 
y cambio social de los países en desa

rrollo, para l o  cua l  éstos deben for
mu l ar poi íticas nacio n a l es de comu 
n ic ac i ó n  e i n formac i ó n ,  s i n  q u e  e l l o  
impl i q u e  n ecesari amente u n a  direc
c ió n  rígidamente p l an i fi cada y c entra
l i zada, s i n o  q u e  proporc ionen u n  
marco fl ex ib le  para e l  desarro l l o  de 
l as i n fraestructuras de com u n icac i ó n ,  
l a  creac i ó n  de capac idades propias de 
produ c c i ó n ,  l a  democrat izac i ó n  de l a  
comu n ic ac i ó n ,  l a  redu c c i ón de l a  
conce ntrac i ó n  y e l  monopo l i o ,  sea 
estatal o pr ivado, sobre la i n formac i ó n  
para co l ocar l a  com u n i c ac i ó n  a l  servi
cio de l as grandes tareas q u e  confron
ta actu almente  l a h uman idad. Se debe 
promover un periodismo téc n ica-
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me nte moderno y soc i alme nte com
prometido y u n a  l egis l ac ión q u e  
permita a l  periodista ejercer su profe
s ión l ibre y respo nsab l eme nte. 

b. La libertad de prensa y la libre circu

lación de la información no pueden 
ser excusas para e l  l ibert i naje de l a  
com u n icac i ó n ,  s ino q u e  t ienen q u e  
asu mir u n  compromi so c o n  e l  desa
rro l l o , la just ic ia ,  l a  l ibertad y la  
conscie ntizac i ó n  del pueb l o, conju n
tamen te c o n  la respo nsab i l idad de 
i nformar con ampl i tud de cr i terio 
sobre los probl emas pri oritar ios,  dan
do a la mis ión de edu c ar preferen c i a  
sobre e l  i nterés económico.  

c. La comunicación debe ser un recurso 

económico para la sociedad semejante 
a la e nerg (a o l as materias primas, y 

por su carga educativa y su capacidad 
motivadora, consc i en t i z adora y pro
motora de l a  mov i l izac ión  soc i a l ,  
debe ser manejada c o n  l os mismos 
criter ios económ icos q u e  ordenan l os 
rec ursos natural es. 

d. El individuo no sólo tiene derecho a 

recibir información de diversas fuen

tes sino también a generar informa

ción -de ntro de l n uevo concepto del 
"derecho a la comu n i cac ión",  i n serto 
::ntre los derechos l l amados de tercera 



generac ión,  espedfi camente e l  de 
part ic i p ación. 

e. Lograr un mayor equilibrio de la 
1 nformación 1 nternacional, mediante 

la canalización de flujos comucacio

nales desde los países en desarrollo 

hacia los países industrializados; l a  
p rodu c c i ón autóc tona d-e aque l l os 
p ara p reservar su ident idad c u l t u ral  
y su indep endenc ia  p oi (t i c a; la orga
nifac i ón y u t i l izac i ón de s i s temas 
que integren l as efic aces ca rac ter ís
t i cas de la c o m u n i c ac i ón interpe r
sonal con l as am p l i as posib i l idades 
de los grandes medios p a ra que el 
poder g l obal de l a  c o m u n i c ac i ón 
contr ibuya a l a  acción soc i a l ,  c u l t u 
ral y po l ít ic a  (Recue rda e l  Informe 
que l os resu l tados de invest igac iones 
h an dem ostrado que p a ra l ograr l a  
efect i v idad en e l  uso de l os med i os 
técn i c os con fines socia les ,  es indis
pensab l e  que la com unicac ión int eJ·
personal refuerce su acc ión) . 

f. El 1 ibre acceso a las fuentes de infor
mación, el secreto profesional, el 
derecho de decir la verdad y discre
par deben ser garantía de la profe
sión periodística p a ra gozar de l iber
tad y p ro tección . Estos derec hos 
con l l evan una mayor  responsabi 
l idad de l os per iodi stas frente a la 

JVJac tsnde 1!;.1 u dll::»nu 
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soc iedad, c uyos deberes h an de con
s ignarse en códigos deonto lóg icos,  y 
da r luga r a una form a c i ón general 
más am p l ia de estos p rofesionales 
que les permitan exponer con más 

frecuenc ia y f ide l idad l as diversas 
c u l t uras y c reenc ias del m undo 
m oderno. 

En los p a íses en desa rro l l o  e l  papel  
de l os per iodistas debe i r  más a l lá  al  
de l a  narrac i ón esc ueta de  los "acon
tec i m ientos" p a ra c onve rt i rse en ana
l i stas de "p rocesos" en l a  l u c ha 
nac ional e int e rnac i onal por  el p ro
greso h u mano. 

g. La comunicación debe abandonar su 

tradicional enfoque "provinciano" 
para ser vocera de la problemática 
que enfrenta la humanidad y c rea r 
conc iencia en l a  op in ión interna
cional sob re l os probl emas q u e  
amenazan l a  superv i ven c i a  (arma
men t i smo, h ambre,  m i se r ia ,  ana l fa
betismo, racismo, desempleo, injus
t i c i as ec onó m i cas, c rec i m i ento demo
gráfi co ,  destr u c c i ón de l medi o am
b i ente y d i sc r i m inac ión fe menina) . 
Ta mbién el Informe B randt "N orte
S u r :  un p rograma para la  s u p e r
v ivenc i a" rec l a m a  a l os o r ientado res 
de l a  op inión públ i ca  responsab i l idad 
ante el m undo, según l o  cua l  deben : 
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"desentr añar las fuerzas históricas 

que pm tanto tiempo han dominado 

y dividido la comunidad internacio
nal, deben ayudar al mundo a supe

rarlas y 1 omper el e lrculo vi e ioso 

de protestas enconadas y reacciones 

violentas, intentando r·emediar las 

causas más bien que los slntomas de 

los problemas mundiales". (7). 

DE L 
CIAL 

USO PO LITICO Y CO�.�ER
A L  USO EDUCATIVO Y 

CU LTURA L. 

En slntesis podr\amos decir· que el 

NOII; como principio de ordena

miento de esa totalidad no ordenada, 

propone sustanciales tareas que impli

can modificaciones a nivel de las 

macro y microestructuras comuni

cacionJics para que, del uso predomi

nantemente poi ltico y comercial 

actual, favorecedor de unos intereses 

particulares se evolucione hacia un 

uso educativo-cultural, en función 

del desarrollo y de la construcción 

de un mundo mejor. 

Además del objetivo educativo no 

formal --que consideramos propio 

del sistema comunicacional en la 
totalidad de sus contenidos-, el texto 

del 1 nforme habla concretamente de 

la'> amplísimas posibilidades "de uti-
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\ i zar  m as iva y eficaz m e n t e  l os med ios 
de com u n i c a c i ó n  soc i a l  para ex t i rpar  
e l  ana lfabe t i s m o ,  p l aga v e rgo nzosa 
q u e  c o nst i tu y e  el p r i m e ro de l os 
p ro b l e m as de e d u cac ión  e n  todo e l  
m u ndo.  ¿ cómo h a b l a r  d e  com u n ica
c i ó n  d e  masas c u a n d o  800 m i l l o nes 
de p e rsonas de más d e  1 5  años,  esto 
es ,  más de la c u a rta p arte de la p o b l a
c ió n  m u nd ia l  d e  esta catego r la d e  
edad , no t i e n e n  todav (a e l  p r iv i l egio 
d e  saber l ee r  n i  escr i b i r ?  La  e x p e r i e n 
c ia ha  d e m ost rad o q u e  u n  s istema de  
e m p leo d e  var ios m e d i os. -p u b l i ca
c i o nes,  p rogram as ,  aud iov isua les ,  ra
d io y te lev i s ión- p u e d e  c rear u nos 
p rogramas d e  al fabe t i zac i ó n  efi c aces.  
Lo q u e  fal ta t od av la es e l  apoyo 
p o l 1't i c o  y fi nanc i e ro que req u ie re su 
real izac i ó n .  No c ab e  reso lver  este 
p ro b l e m a  s in  l a  co laborac ión d e  l os 
med ios d e  c o m u n i c ac i ó n  soc ia l , p e ro 
ésto d ep e n d e  d e  l a  d e c i s i ó n  d e  lo�  
gob i e rnos" 

Para q ue se comprenda  l a  d i me ns ión 
y e l  a lcance  de l  p re tend i d o  d esar ro l l o ,  
para e l  c ua l  e l  f\10 1 1  sol i c i ta e l  apoyo 
d efi n i t ivo d e  las est ructu ras comu n i 
c ac iona les ,  e l  1 n forme Mac B r i d e  
ad o p ta la  o r i e n tac ión  c o n c e p t u a l  q u e  
f u n dame nta e l  i n fo r me t i t u l ado 
" ¿ Qu é  h ac e r ?  Un d esarro l l o  d i st i n to "  
d e  l a  Fu n d ac ió n  D ag H a m m a rs k j o l d : 

M��·s.�;'d�EI tránsito 
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" Desarro l l o  d e  todos l os ho m b res y 
d e  todo e l  h o m b re ,  y no so l a m e n te 
reval o r i z ac ió n  d e  l as cosas, q u e  no 
son s ino un m e d i o .  Desarro l l o  c e n t ra
do en  la sat i sfac c i ó n  de l as n eces i 
d ad es ,  em pezando por  l as n ec es idades 
e l e m e nt a l e s  de l a  m ayor la más pobre 
d e  l a  p o b l ac ió n  m u n d ia l .  A l  m ismo 
t ie m p o ,  d esa rro l l o  p a ra l ograr l a  
h u m an izac ión  d e l  h o m b re ,  med ian t e  
l a  sat i sfacc i ó n  d e  sus neces i d ad es de 
e x p res i ó n ,  d e  c reac i ó n ,  d e  conv iven
c ia ,  d e  d eterm i na c i ó n  d e  su d est i 
no . . .  " . 

8. E L  ORDENAMIENTO E XIGE UNA 

FUERZA DI RECTR IZ. 

Ard ua e m p resa, c o m o  todo i n t e n t o  
d e  m od i fi c ac i ó n  es t ruc t u ral , h a  s ido  
l a  de  p ro m over  l as i d eas que  suste n t a  
e l  N uevo Ord e n  I n ternac i on al d e  l a  
1 nfo r m ac i ó n .  O b v i am e n te el  obstácu 
l o  p ri m o rd ial rad i c a  e n  q u e  se ace p t e  
y reconoLc a l a  i ngeren c i a  estatal sobre 
e l  c on t ro l de los  m ed i os de co m u n i 
cac i ón , c o m o  l o  sug i ere e l  1 nfo r m e ,  
para l a  adopc i ó n  d e  p o i  (t icas nac io
na les d e  c om u n ic ac i ó n  e n  apoyo a l  
d esa rro l l o. Var ios prob l e m as d e  or i 
gen c o n c e p t ual  que n o  fue ron res u e l 
tos e n  e l  I nfo r m e ,  sub y ac e n  e n  estas 
d iverge n c i a s :  
- El  p r i me ro d e  e l l os t i ene  q u e  ve 1· 
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con e l  Q U E  y e l  P A R A  Q U E  de l a  
Mac roco m u n icac i ó n ,  c u y a  defi n ic ión  
d et e rm i n a r ía fi na l m e n t e ,  su uso.  ¿ Es 
l a  Com u n ic ac ión Soc ia l  u n  b ien par
t i c u l a r, p rivad o ?  ¿ o  l o  es c o l e c t ivo , 
so c ia l  y cu l t u ra l ? E l  I n fo r m e  no l o  
espec ifi ca ,  pero a l ud e  e n  n u m erosas 
ocasiones a su cond i c ió n  de  B ien 
Soc i a l .  

- O bv i am e n te si  s e  h a  d e  e m p r e n d e r  
e l  p roceso d e  o rd e n am i e n to d e  u n a  
est r u c tu ra é s t e  n a  d e  se r i m p u l sado,  
o ri en tado y con t ro l ad o  por  u n a  fue rza 
d i re c t r i z .  E l  I nfo rme l'v1ac B ri d e  refl eja 
e n  este aspec to l as c o n t rad ic c iones 
p ro p i as d e  l a  c o m posic i ó n  de l a  Comi
s ión  que  l o  e l aboró : osc i l a  e n t re l as 
concepc iones 1 i b e ra l  es y 1 as i n terven
c i o n istas y e l u d e ,  h asta dónde p u e d e ,  
asu m i r  u na posi c i ó n  c o h e rente  sob re 
el p ap e l  d e l  Estado con respec to a l a  
Com u n i c ac ión Soc i al . S e  asoma,  e n  
todo caso, c i e rt o  t e m o r  a q ue s e  l e  
c ensu re c u a l q u i e r  p ropósito d e  v u l ne
rar  l as l i b e rtades q ue h a n  sustentado 
la m ay o r  p arte de l as ac tua les  estruc
t u ras. 

Los c o n t e n idos y p rod u ctos de  
l a  c o m u n icac ión soc ia l  n o  son u n ifor
mes e n  sus o b j e t ivos y fu n c i o nes p o r  
l o  c u al d e b e rá n  ser  t i p i fi c ados y d is
t i ng u i d os u nos  de ot ros.  El I nform e  
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Mac B ri d e ,  al c a recer  d e  d efi n ic iones 
concep t u a l es y d e  u n  m arco teór ico ,  
confu n d e  c o n t i n u am e n te e l  t rata
m ie n t o  de los d ive rsos t i pos de men
sajes. Es d ec i r  h a b l a  i n d i s t i n tamente  
d e  co m u n i cac ión y d e  i nfo rmac ión 
-sin d i fe re n c i a r las m u chas veces-- .  

9.  LA TIPI FICACION DE MEDIOS Y 
CONTENIDOS PARA UN ORDE NA
MIENTO DI FERENCIADO. 

U n a  t i p if icac i ó n  d e  med ios y d e  
c o n te n i d os,  basada e n  sus o b j e t ivos y 
fu n c iones ,  c o n t r i b u i rá a q u e  se ac l a
ren l as c o n d i c i o nes - - i n c l uso j u r (d i 
cas- d e  su o rd en am i e n to ,  espec i a l 
m e n te sus  reglas d e  u so .  Habrá q u e  
reconocer  q u é  med ios d e  t a n  am p l ia 
penet rac ión e i n negab l e  i m pacto 
soc ia l  c o m o  l a  rad io  y l a  te lev is ión 
están u rgiend o est r i c tas regu l ac io nes 
para su eficaz uso en fu n c ió n  d e  
objet ivos e d ucat ivo - cu l t ural es, h u 
m a n izan tes y no consu m ista - co m pe
t i t iv o - i n d i v i d u a l i st as,  a que d a  l ugar 
l a  e xc es iva l i be ra l i dad e n  su p rogra
mac ión  y su e x p l otac ión c o m e rc ia l  
en la  m ay o r  p arte d e  l o s  p úses, p a ra 
fome n t a r  e n  cada h o m b re l a  c o m 
p re ns ión d e  q ue é l  es  e l e m e n to d e  u n  
s istema m u nd ia l , q u e  su prob le má
t ica  es u n i ve rsa l , q ue su acc ión sob re 
e l  ecos istema b i o l óg ico y c u l t u ra l  



t i e n e  u na rep e rc u s 1 o n  n o  en u n  n i ve l  
rest r i n g i d o ,  s ino en  u no d e  am p l i as 
d i m e n s i o nes .  

O b v i a m e n t e  t a l  ord e n a m i ento d e b e  
p rove n i r  d e  u n a fue rza d i rect r i z  de  
s ign if icac ió n é t ico-so c i a l  que  rep re
sente l a  volonté géné rale como lo es 
e l  Estad o .  S in e m b a rgo no pod emos 
d esco nocer  la  t e n d e n c i a  e n  m uchos  
cond u c t or e s  estata les  a u t i l i z a r  ese  
i n m e n so p o t e n c i a l  p a ra m a n i p u l a r  l as 
c o n c i e n c i as med i a n t e  l a  a u t o p ro pa
gan d a ,  con el á n i m o  de fab r i c a r  su 
p rest ig io  y conso l i d a r  su pod e r .  Y e l  
1 nfo r m c  /'vl ac B r ide  adv i e rte este 
p e l igro.  

Cabe d i ferenc iar ,  e n tonces ,  la i n for
m a c i ó n  poi  ít ica  d e  todos l os m ed ios 
de co m u n i cac i ó n  y t i p i fi c a r l a  como 
un c o n t e n i d o  espec ífic o  que h a  de 
ser  m ú l t i p l e  y d ive rso , como l o  sugiere 
l a  com is ió n ,  p a ra que l os c i udada nos 
ad q u i e ra n  la  capac idad de com p a ra r  
y d e  p a rt i c i p a r  a c t i v a  e i nte l ige n t e 
m e n t e  e n  l as d e c i s iones  sobre asu n tos 
de poi ít i ca  n ac i on a l .  Se pe rc i be ,  ah í, 
la n eces idad de q u e  el uso de  la co
m u n i c ac ió n  soc i a l  p ara este t i po de 
c o n t e n i d os se c a racter ice  p o r  su 
a m p l i t u d . Qu i zás e l  papel d e l  Estado 
no sea a q u í e l  d e  d i r ig i r ,  s i no e l  d e  
gara n t i z a r  q u e  esa var iedad y d i ve rs i -
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d ad d e  a l te rnat ivas sean l i b re m e n t e  
e x p resad as . 

- Es tam b i é n  necesar io d i s t i ngu i r  y 

t i p if icar  l a  p rensa -tr;¡d i c i ona l m e n t e  
e l  m e d i o  i m p reso d e  c i rc u l ac i ó n  d i a
r i a - ,  a la c u a l  le fue as ignado desde 
e l  s iglo X V I I I  e l  t i' t u l o  d e  " c u a rto 
pod e r " .  Espec ífi cam ente  a este m e 
d io -dado e l  p rest ig io secu l ar d e  l a  
p a l a b ra esc r i ta- l e  h a  s i d o  otorgad a 
u na fu n c i ó n  po i  ít i c a  de v i g i l an c i a  
p a ra q u e  l o s  o b j et ivos y acc i ones 
de l  E stado es tén  e n  todo m om e n to 
d i r i g i d os al b i e n  c o m ú n  y no se 
d esv íen de é l .  

A l a  p rensa s e  l e  h a  c o n s i d e rado 
s iem p re como rep resentante  d e l  
i nt e rés  genera l  y -com o  t a l - debe 
e j e rc e r  l a  c r ít i c a  p ú b l i c a ,  no só lo 
frente  a l os ó 1·ganos g u b e r n a m e n ta
l es s ino tam b i é n  fre n t e  a ot ros p o d e 
res, c o m o  e l  eco n ó m i c o .  Para e l l o  
debe conse rvar  i n c ó l u m e  s u  i n d e 
p e n d e nc i a  d e  t a les  pode res y gozar 
de l i b e rtad de op i n i ón .  E l  e j e rc i c i o  
d e  ta l f i n a l i d ad es i l u st rado en  e l  
I nfor m e  M ac B ri d e  c o n  e l  c onoc i d o  
e jem p l o  d e  Watcrgate y c o n  e l  c aso 
oc u rr i d o  en  1 974 e n  e l  j ap ó n ,  c u a n 
d o  e l  p r i m e r  m i n i st ro s e  v 1 o ob l igado 
a d i m i t i r , tras u n a agres iva c a m p a ñ a  
d e  p r ensa l anz.ada por  l os med ios d e  
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c o m u n i cac i ó n  soc i a l  j aponeses con
t ra l a  co rru p c i ó n  d e l  m u n d o  poi  (t i c o .  

Parece ,  s i n  e m ba rgo, q u e  t a n  d e l i cada 
m is i ó n  soc i al se h a  ido d i l u y e n d o  y 
q ue hoy resu l ta más b i e n  excepc iona l  
su p ráct ica ,  espec ia l m e n te e n  los  
p a (ses e n  d esarro l l o .  Debido a que se 
hacen cada vez más co m u n es l as a l i an 
z as e ntre l a  p rensa y l o s  poderes, 
aq u e l l a  pasa a ser  u n  m e d i o  s u b o rd i 
n a d o  d e  éstos b i e n  s e a  p o r  d epen
d en c i a  d i recta o porque  se negoc ien  
m u tuos p r iv i l eg ios p ara m o l d ear  l a  
o p i n i ó n  p ú b l ic a  d e  acuerdo con 
part icu  1 a res i n  te  reses. 

A u n q u e  tod av (a resu ene  la  voz severa 
de  a lgu na prensa i nd e pend i e n te q u e  
clama por e l  b i en  comú n ,  e l  I n forme 
e x p resa sus  d ud as sobre e l  pape l  fis
ca l i zad o r  q u e en  genera l  c u m p l e n  los 
m ed ios:  " . . . Se h a  suger ido t a m b i é n  
q ue l o s  med ios de  com u n i cac ió n so
c i a l  p ro c u ra n  j u st if icar  el s ist e ma po l (
t i co en e l  c u a l  actú a n .  Parece más ve
ro s(m i l  afi r m a r  q u e  contribuyen al 
m a n te n i m ie n to y fo rtal ec i m i e n to d e l  
statu quo y no q u e  desaHan o ame
n az an al  poder  estab l e c i d o ,  c u al q u ie ra 
q u e  sea su o r i e n tac ión  poi (t i c a " .  Por 
e l l o  e l  p res ide nte de la c o m i s i ó n ,  S r .  
M ac .  B r i d e ,  e n  u no d e  sus d isc u rsos 
i ns ist ió  en q u e  " E n u n  m o m e n to de  
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l a  h i stor ia ,  p o r  l o  d e m ás d e p r i m e n te ,  
l a  f u n c i ó n  d e l  pe r i od ista i nvest igado r  
es u n  e l e m e n to ese n c ia l  de  l a  p rotec
c ió n  de l as l i bertad es h u m a n as y d e l  
p ú b l i c o  c o ntra l a  i nj u st i c i a ,  l a  c o r r u p 
c ió n  y los  abusos d e  l a  ad m i n istra
c ió n  . . .  " .  

Val d r (a l a  p e n a  -y e l  I nforme no lo  
l ogra- d ispon e r  de  estad íst i c as y aná
l i s is  sobre l a  rea l i d ad d e l  serv i c i o  q u e  
la  p re nsa m u nd ia l  otorga a l  i nte rés 
general , pues  en aras de tal respo nsa
b i l i d ad ese med io rec l a m a  abso l u t a  
l ib e rtad . 

D e  todas m a n e ras u n  o rd e nam i e n to 
d e  l a  c o m u n i cac i ó n  a n ive l  p l aneta
rio i m p l i cará regu l ac ió n  d e l  uso de 
l os m ed ios, cons iderados éstos como 
un b ien soc i al y no p a rt i cu l ar,  tarea 
d e  gran c o m p l ej i d ad d ados l os e l e 
m e n tos j u r íd i cos, p o i  ít icos, soc i al es 
y económ i cos q u e deb e rán  i nterre la 
c i o na rse en  ese  p roceso. 

10. LA OPU LE NCIA COMU NICACIO
N A L  PUEDE FA VORECER E L  

PROGRESO SI SU USO ES HU MA

NIZA NTE . 

S i  h e m os p l anteado e n  u n  com i enzo 
la  opul e ncia comunicativa como 
p ro b l e m a  p ara l a  h u m an i d a d ,  reco-



nacem os ahora q u e  éste no l o  es 
como tal  y p o r  sí m ismo,  si no en 
c u anto te nga v i gen c i a  la  actua l  
s i t u ac i ó n  est r u c t u ral y fu n c i onal  de  
l a  com u n i cación e n  el  m u n d o .  S i  l a  

com u n ic ac ión es u n  recu rso , su 

ae laMicro
comunicación 
ala Macro
comunicación 

como problema. 

a b u n d a nc i a  pod rá se r u n  factor  para 
el p rogreso , s iem p re y c u a n d o  su uso 
se o rd en e  e n  fu n c i ó n  de l os i n tereses 
de la total i d ad h u m a n a, y e l  crec i 
m ie nto de  s u  estructura  s e  p roduzca 
arm ón ica y o rgá n i c a m e n te .  

Hans Hartung 
"H - 30" 



�,¡toroble,111ática 
•mundial 

contemporánea 

11 .  E L  I N FOR M E  MAC BRIDE 1'10 
LOGRA AUN EL ALCANCE HA
CIA UN CA M BIO DE CONCEP
CION. 

N u m e rosos d eb ates ha  susc i tad o e l  
1 nforme M ac B r ide .  Pero éste no h a  
pasado au n d e  se r tratado c o n  l a  
e l e m e nta l i d ad d e  u n a  moda.  

Lam e ntab l e m e nte un esfue rz o  d e  ta l  
enve rgad u r a  no l og ra todav (a el  a lcan
ce que e ra d e  espe rarse, como u n  
p ri m e r  res u l tad o ,  e n  c u a n t o  a u n  
cam b i o  de  concep c i ó n  e n  l os n ive les 
espec i al i zad os d e  la  com u n i c ac i ó n  so
c i a l .  S igue a b u n d a n d o  e l  anál i s i s  d e  
s i t u ac i ones a n ive l  m icro ,  t ratadas 
con el s i m p l i s m o  r u t i nar io ,  c u ando e l  
1 nfo r m e  i n c i ta a un  nu evo e n foq u e  
macroco m u n i cac iona l  q ue u b i q u e  e l  
ob j eto de  est u d i o  e n  i n te r re l ac i ó n  
con l a  p r o b l emát ica  m u nd i al , y a 
part i r  d e l  c u al se p u ed e  generar u n a  
i nagotab le  vastedad i nvest igat iva .  Es 
hora t a m b i é n ,  u e  ::; u e  e l  m ismo 1 nfo r 
m e  s e  e n r i q u ezca con apo rtes teór i 
cos q ue pe rfecc i o n e n  esa n ueva p e rs-
pect iva  y q ue c o n t r i b u y a n  a !a fo r m u 
l ac i ó n  d e  1 Incas de  acc i ó n  c l aramente  
d efi n i d as .  
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1 2. LA DESCOO R DI N ACIOl\: DI LO� 
ORGANISMOS I NTERNACIO:'\ A-
LE S :  EL A MC. 

A todo e l l o  v i e n e  a s u m arse l a  aso m
b rosa d escoord i na c i ó n  d e  l os o ¡·ga
n ismos v i n c u l ados  a l as Nac iones 
U n i das.  

As t,  m i en t ras l a  U N E SCO, con el  
1 nfo rme M ac B r i d e ,  p ropone un 
n u evo e q u i l i b r i o  e n  la estru c t u ra 
i nt e rnac iona l  d e  l a  com u n i c ac i ó n  y 
u na " o rd enac ión  d e  l a  t ransfere n c i a  
d e  tec no log la e n  fu n c i ó n  d e  l as nece
s idad es· d e  l os p a ises e n  d esa rro l l o "  
l a  Asam b l ea G e n e ra l  d e  l as Nac ione� 
U n i das p roc lamó al año 1 9-83 como 
A ñ o  Mundial de las comunicaciones : 

des arrollo de la infraestructura de las 

comunicaciones, "AMC " .  En tal  p ro
c l am ac i ó n  se ignoran l as conc l us io nes 
y recomendac iones del  I nfor m e  fV1 ac 
B ri d e ,  q u e  se o r i e n tan h a c i a  u n  c rec i 
m i e nto o rd enado,  y se  i nv i ta - i n d is
c r i m i n ad a m e n te- hac ia  u n  "ac e l e ra
do desarro l l o  de l as i n fraest ructu ras 
de l as com u n i c ac iones" q u e ,  dadas 
l as actua les  cond ic i o nes m u n d i al es 
contr i bu i rá segu rame n t e  a ahonda � 
l os d ese q u i l i b r ios e n  l a  c i rc u l a c i ó n  de 
l a  i n fo rm ac ión i n ternac iona l .  
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