
Ensayos 

Comunicaciones y desarrollo:
 

MAS ALLA DE MITOS 
MODERNIZANTES 
y MODISMOS
 
MANIQUEISTAS
 

EDUARDO 
CONTRERAS B. 
Se refiere al uso de la 
comunicación para el 
desarrollo, los proyec
tos locales, la planifi
cación y la investiga
ción de la comunica
ción aplicadas a micro
contextos sociales. 
Rememora la década 
del sesenta como la 
pretendida época dora
da de las comunicacio
nes bajo la óptica mo
dernizante. 
Critica excesos teori
cistas y practicistas, y 
detalla los esfuerzos 
de formación de 
CIESPAL/FES en pla
nificación e investiga
ción de la comunica
ción para el desarrollo. 
Es hora de poner la 
teorta al servicio de las 
prácticas. concluye. 

Prolegómeno algo prescindible 

D
e pronto a uno le piden que se es
criba el primer ensayo para este 
CHASQUI que me ha tocado orga

nizar y se me ocurre que es mejor partir 
así, con harta poca solemnidad. Sería 
torpe decir que no sé cómo responder al 
desafío -después de todo, son algunos 
años de circo en los que me he enrique
cido enormemente gracias a la suerte de 
haber estado tan involucrado a nivcl lati
noamericano en una temática que coin
cide con mis propios intereses, Involu
crado, formalmente como investigador y 
educador, e informalmente- o vivencial
mente, mejor- como colega, compañe
ro, copartícipe y aprendiz. 

Menos torpe y más honesto es re
conocer de partida que no sé hacia dón
de llevarán las reflexiones que siguen, 
cristalizaciones imperfectas de una prác
tica profesional que no por girar en tor
no a la misma gran.temática -córno po
ner las comunicaciones al servicio de un 
desarrollo más Justo y solidario- ha deja
do de ser polifacética, tan problemática 
como rica, y siempre novedosa. Y si 
tengo una certeza es que no lograré cap
turar la riqueza cotidiana de esa prácti
ca, ni siquiera con el inestimable concur
so de los autores a quienes he solicitado 
su aporte para este número. Creo, ade
más, que así debe ser (el por qué irá sur
giendo más adelante). 

L
a que sigue es un ensayo en la más 
vieja acepción del término. No es, 
ni jamás intentó ser, una especie 

de "estado de la cucst ion ". Hasta cierto 
punto, es una rememoranza parcial de 
un itinerario personal de viaje por las re

giones de los usos de la comunicación 
para el desarrollo, los proyectos locales, 
la planificación y la investigación de la 
comunicación aplicadas a rnicro contex
tos sociales. 

¿Por qué el extraño título? Ade
más de que suena como impresionante 
-o por lo menos in trigante- nos parece 
que todo parece iniciarse bajo el inge
nuo optimismo co municacional de la 
teoría de la modernización (la teoría 
puede haber muerto, pero aún penan es
píritus buenos y malignos), prosigue co
mo exorcismo con el ataque teórico en
valentonado del denuncismo , se desgas
ta en la adopción vulgar de modas teóri
co-metodológicas y hasta operativas: 
El Verdadero Camino de Lo Popular, Lo 
Alternativo, La Participación, jugadas al 
todo o nada efímeros. Claro está, esto 
ni resume correctamente Jo que ha pa
sado ni deja de ser una provocación tam
bién simplista. 

Por eso también el "Más allá 
de. . . "del título: no porque aqu í es
té la propuesta (no está), sino como re
conocimiento efectivo de los caminos 
más realistas que muchos hemos comen
zado ya a transitar desde algún tiempo. 
Ya no La Palabra, sino las palabras, ya 
no las lenguas sin brazos ni las manos sin 
voces; ya no La Teoría en búsqueda ilu
soria y desganada de las prácticas que 
nunca serían, sino las prácticas concre
tas, históricas, imperfectas, germinando 
el perdido sentido de la praxis, exigien
do que lo abstracto se eleve ya y de una 
vez a lo concreto. 

Ultima precisión, ésta no prescin
dible: si bien lo que sigue son reflexio
nes personales, y respondo de mis sub
jetivismos, dejo clara constancia de lo 

del evento fue el periodista 
uruguayo Jorge Valdez, ex
perto de Radio Nederland y 
autor del libro "La Noticia 
Para Radio" de la colección 
Intiyan de CIESPAL. 

~~ 

SIMPOSIO SOBRE 
EDUCACION 
ECUATORIANA 

En el auditorio "Carlos 
y Jorge Mantilla" de 
CIESPAL se desarrolló el 
Simposio "Análisis y Perspec
tivas de la Educación Ecuato
riana" auspiciado por el Insti
tuto Latinoamericano de In
vestigación Social (ILDlS) y 
la Fundación Radio Neder
land de Holanda. 

En el foro, realizado en
tre el 22 y 26 de abril, partici
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Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Central del 
Ecuador, que asistieron al Seminario - Taller sobre "Producción de Programas de Radio. 

paron destacados panelistas DOS NUEVOS CURSOS 
como el Presidente de la Casa PREPARA CIESPAL 
de la Cultura Ecuatoriana, Dos nuevos cursos pre
Prof. Edmundo Rivadeneira y para CIESPAL, conjuntamen
cuatro ex-Ministros de Educa te con Radio Nederland. El 
ción, quienes, en sus partici primero corresponde al Cur
paciones, enfocaron temas co so-Taller Internacional de 
mo "Educación Media y Su "Contabilidad Para Emisoras" 
perior" y "Educación y So y el otro sobre "Locución Ra
ciedad" . diofónica" . 

El evento fue organizado El Curso-Taller sobre 
por el Centro de Investigación Contabílidad Para Emisoras se 
y Desarrollo de la Educación divide en dos módulos. El 
(CENIDE) con la finalidad de primero se desarrollará del 8 
estimular la investigación edu al 25 de Julio. El segundo 
cativa, mejorar los servicios módulo se efectuará del 14 al 
educacionales y promover 25 de Octubre. En el evento, 
programas de cooperación y CIESPAL proporcionará co
asesoría en el área. nocim ientos técnico -prácti
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cos para llevar la contabilidad 
de radiodifusoras pequeñas. 
Los asistentes adquirirán un 
sistema contable práctico 
aplicado a su empresa. 

El Curso-Taller "Locu
ción Radiofónica" se realiza
rá entre el 17 de Junio y 5 de 
Julio. Tiene por objeto la ca
pacitación técnica y práctica 

en locución radiofónica. 
Los programas de capaci

tación que CIESPAL intensi
ficará en 1985 responden 
principalmente a las solicitu
des de las asociaciones gre
miales y profesionales de la 
Comunicación de toda Amé
rica Latina. 

2S AÑOS EN CIESPAL 

CIESPAL y la Asociación 
de Empleados de esta institu
ción, el 28 de marzo pasado, 
ofrecieron un programa espe
cial en homenaje a los compa
ñeros Luisa Varela Quevedo y 
Laureano Guerrero por haber 
cumplido 25 años de intensa 
labor en ese organismo. En el 
acto, el presidente de la Aso
ciación de Empleados de 
CIESPAL (ADEC), Ledo, Jor

ge Merino, resaltó la fructífe
ra labor emprendida por los 
mencionados compañeros du
rante 25 años de actividad 
que lleva la institución. El 
Consejo de Administración de 
CIESPAL otorgó dos placas 
recordatorias a Luisa Varela 
y Laureano Guerrero, como 
muestra de reconocimiento 
a su constante colaboración. 
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SEMINARIO SOBRE días y fue dictado por esta mucho que he ido aprendiendo de tan
COMUNICACION Institución en colaboración tos y tantos con quienes hemos compar

Del 3 al 7 de Junio se efec con Radio Nederland de Ho tido talleres y asesorías, cursos y semi
tuó en CIESPAL el Primer Se landa la OEA y la FES. Al narios. Son muchos para nombrarlos, 
minario-Taller dé "Comuni evento asistieron 30 partici y sólo menciono en especial a mi com
cación Alternativa y Educa pantes, previamente seleccio pañero en FESjCIESPAL, Daniel Prie
ción" auspiciado por la nados. to C., más allá del hecho de que con él, 
UNESCO. Seminario CIESPAL pretende y antes con Luiz Motta, hemos ido ca

Durante el evento se anali desarrollar recomendaciones minando juntos, a veces por senderos 
zaron temas como: Propósi dirigidas a precisar el perfil distintos, a veces en silencios de mutua 
tos, funciones y programas de del Comunicador para Niños comprensión, pero en una misma direc
la UNESCO; Procesos y com y capacitar a los productores ción: la formación de personal para in
ponentes de la Comunicación de programas infantiles en las vestigar y planificar en proyectos popu
Alternativa; El Nuevo Orden áreas de radio y televisión. lares de comunicación. 
Internacional de la Informa CIESPAL, de acuerdo 
ción y el Adiestramiento para con un análisis internacional, Para no repetir la historia(l) 
el uso de medios de comuni ha considerado como priorita
cación alternativos. rio abordar de inmediato las década del sesenta fue induda

El Seminario-Taller tam consecuencias de la comuni fantiles" dictado en colabora Niños. Paralelamente al cur blemente la época dorada de las 
bién trató sobre las experien cación social en los niños. Si ción con Radio Nederland. so en mención, seguirá desa l 

a 

comunicaciones para la moderni
cias en el uso de la Comunica bien existen libros, programas El evento tiene una duración rrollándose el Taller de "Edu zación, es decir, para postular el rol crí 
ción Alternativa en América de televisión y otras manifes de cinco semanas y es conse cación a Distancia", con 16 tico que la comunicación, y en especial 
Latina a nivel comunitario. taciones comunicativas dirigi cuencia del Seminario-Taller participantes del Ministerio la de masas, podría jugar o de hecho pa

das expresamente a la niñez. "Comunicación Para Niños" de Ed ucacíón del Ecuador, recía estar jugando en el desarrollo de 
El informe final sobre el que organizara ésta Institu con una duración de cuatro las que aún eran llamadas sociedades 

~~ evento se publicará en la Re ción en días anteriores. semanas. subdesarrolladas o tradicionales. Caren
vista CHASQUl No. 16. Asisten representantes de te de una tradición teórica propia que 

Emisoras y Centros de Pro le permitiese entenderse dentro de su 
"COMUNICACION ducción de América Latina y 1:J..~ contexto social, la comunicación se am
PARA NI~OS" ~~ productores de Radio especia paró bajo el manto de la teoría de la 

CIESPAL organizó el29 lizados en el área infantil, que MAESTROS Y modernización. Dos obras clásicas, The 
de Abril el Seminario Interna a la vez cumplen la función PERIODISTAS Passing of Traditional Societies de Da
cional "Comunicación Para PROGRAMAS INFANTILES de capacitar en su institución. DEPORTIVOS n iel Lerner (1958) Y Mass Media ánd 
Niños" orientado a producto El 20 de Mayo, se inició Se abordan temas como Los cursos: "Evaluación National Development de Wilbur 
res y docentes que utilizan la en CIESPAL el Curso Interna la producción de cuentos dra Escolar" y "Periodismo De Schramrn (1964) fijaron un tono esen
Radio con fines educativos. cional sobre "Producción de matizados, música infantil y portivo Radiofónico" dictó cialmente optimista: las comunicaciones 

Programas Radiofónicos In- sobre la Comunicación para CIESPAL desde el 17 de JuTuvo una duración de seis acelerarían el tránsito hacia la moderni
nio y tuvieron una semana dad. Espccificamente en el área rural, 
dc duración. tal teoría pareció ope raciorializarse en el 

El evento Evaluación Es
Ideas y Acción \FAO) 1 ~7 (de Rc~ista Minka)colar estuvo orientado a 

maestros y funcionarios del 
Ministerio de Educación y 
corresponde al convenio que 
mantiene CIESPAL con Dina
med (Dirección de Mejora
miento Educacional) de Ecua
dor. Asistieron 30 personas 
que analizaron temas como el 
revisar los sistemas ed ucativos 
de evaluación esco lar vigentes 
y encontrar posibles formas 
part icipativas de evaluación. 

Sobre el curso "Periodis
mo Deportivo Radiofónico", 
éste es auspiciado por Radio 
Nederland (RNTC), la Unión 
Nacional de Periodistas y la 
Asociación de Period istas De
portivos de Pichincha 
(APDP). Fue de una semana 
de duración y asistieron 15Participantes al Curso Internacional de "Producción de Programas de Radio" organizado por
 

ClESPAL en colaboración con Radio Nederland. Al evento que duró 10 semanas (4 de febreroperiodistas que laboran en
 
12 de abril) asistieron representantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Hcuador,Guatemala, emisoras y canales de televi

Nicaragua y México. sión del Ecuador. Profesor
 

difusionismo. Las políticas y prácticas 
de comunicación pro-desarrollo queda
ron tan prisioneras de los supuestos de 
esta tradición como antes se habían en
vanecido a nivel más macro, con el es
pectacular papel que la primitiva teoría 
de la modernización les ofrecía. 

¿Qué podía ofrecer en general, 
la comunicación de masas? De inicio, 
obviamente, la capacidad para llegar a 
muchos rápidamente y con el mismo 
mensaje. Si no existía esa capacidad en 
un país, debía crearse a través de la ex
pansión de las facilidades de comunica
ción (CL, por ejemplo, los requerimien
tos mínimos que UNESCO establecía 
para número de radios o periódicos por 
mil habitantes). Lo que efectivamente 
se necesitaba era audiencias. La gente 
tenía que recibir información sobre el 
sistema (en muchos casos, como en Afri
ca, sobre la emergencia y constitución 
del propio estado-nación), y sobre los 
roles que de las personas se esperaba y 
demandaba. Tenían que ser socializadas 
en nuevas formas de vida, capacitadas en 
nuevas habilidades, y transformadas des
de sus muy arraigadas costumbres, 
creencias y valores tradicionales. Había 
que proponer nuevos valores, disgregar 
a las fuerzas antimodern izan tes, desarro
llar nuevas lealtades políticas, reformu
lar o estimular aspiraciones y expectati 
vas. 

En suma, el sistema social tenía 
que comunicar valores e información re
queridos a fin que la gente pudiera sa
tisfacer las demandas de roles que una 
sociedad moderna en emergencia debía 

solicitar de sus integrantes. 
Un supuesto crítico en esta pers

pectiva optimista era que el contenido 
de los medios de comunicación es, por 
definición, modernizante. Independien
temente de cualquier mensaje específi
co, los medios serían un insumo moder
no dentro del contexto de una sociedad 
tradicional. No cabe duda que desde en
tonces hasta hoy hemos logrado al me
nos una comprensión mucho más sofis
ticada de la significación social de me
dios y mensajes y de las diferentes pro
ducciones de sentido. 

Ahora bien, respecto del área ru
ral, y dentro de la vieja óptica, hubo 
contenidos modernizantes específicos, 
relativos a difusión de innovaciones agrí
colas. Sobre ello hay una cantidad de 
estudios empíricos inscritos en esa tradi
ción. La obra seminal es la de Everett 
Rogers, Diffusion of Innovations, que 
ya va en su tercera edición íntegramente 
revisada (I982), recogiendo parte im
portante de las críticas habidas desde la 
primera edición de 1962. (2) 

Detengámosnos un poco en la 
cuestión del difusionísmo , ya que explí 
cita o implícitamente las estrategias di
fusionistas o extensionistas aún domi
nan parte importante del quehacer co
municativo para el desarrollo, y no sola
mente en el área rural. Además, nos 
provee de interesantes lecciones. 

Ya en 1971, Benno Galj art soste
nía (3) que la dicotomía tradicional
moderno no ha podido explicar el desa
rrollo agrícola en los países más pobres, 
y proponía tres factores que serían 
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apropiados para dicha comprensión: ig
norancia, falta de deseo, e incapacidad. 
La ignorancia se refiere a la falta de co
nacimiento: el agricultor no sabe de la 
innovación, o si tiene cierta conciencia 
de ella, no domina el "cómo" (know
how). La falta de deseo no implica ig
norancia o una incapacidad para inno
var, sino la presencia de valores o actitu
des que impiden la innovación. Si el pri
mer elemento se resuelve con informa
ción, el segundo apunta más directamen
te a lo que usualmente se han denomi
nado las barreras culturales a la moder
nización. 

En buena medida, la mezcla de es
tos dos factores inundó las nociones 
del agricultor tradicional y posibilitó 
plantear estrategias particulares de inter
vención. Puede verse fácilmente que así 
restringido el problema, éste puede re
ducirse al nivel individual: un agricultor 
que carece de información y cuyas acti
tudes no son favorables al cambio. 

De algún modo, quizá por el he
cho que el difusionismo se prestó mu
cho de la evidencia y de las interpreta
ciones desarrolladas en y para un ámbito 
rural muy particular (el de los EE.UU .), 
se le puso poca atención a los rasgos es
tructurales de los contextos rurales tra
dicionales que limitaban una aproxima

ción comunicativa para sobrepasar las 
barreras al modernismo. El tercer factor 
de Galjart, la incapacidad, se refiere pre
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cisamente a esas barreras. Al nivel indi
vidual, significa que el agricultor no pue
de cambiar, aunque sepa lo que podría 
hacerse y desee hacerlo, debido a limita
ciones situacionales. Este factor de in
capacidad ha pasado en general desaper
cibido en la investigación sobre difusio
nismo. 

La pregunta era: ¿quiénes son los 
que innovan primero?, en vez de: ¿cuá
les son las consecuencias sociales de un 
proceso de difusión que opera tal como 
lo predice el modelo? En términos de 
políticas, la primera pregunta era la más 
importante. Había necesidad de identi
ficar un punto de ingreso al sector tradi

cional. Así, se estudian cuidadosa y 
exhaustivamente las características de 
los adoptadores iniciales (innovadores), 
a fin de proporcionar pautas para preo
cupaciones eminentemente prácticas y 
urgentes. Así también se estudian' los ca
nales de comunicación que parecen los 
más adecuados para ellos (4). 

Lecciones 

E
sta discusión sobre difusionismo 
tiene más que un valor anecdóti
co. En primer lugar, es precisa

mente a través del estudio particulariza
do de intervenciones comunicativas có
mo uno va descubriendo no sólo las es
trategias puestas en juego y sus conse
cuencias, sino también los supuestos 

..
 

comunicacionales y sociales subyacentes 
y hasta una ideología de la comunica
ción como factor determinante de la 
transformación social. Incidentalmen
te, muchos proyectos redencionistas de 
comunicación popular o de investiga
ción participativa recientes reiteran va
loraciones míticas y descontextualiza
das de la comunicación y/o de la partici
pación. 

Teóricamente, y a un nivel ade
cuado de abstracción, la comunicación 
podría considerarse como el proceso so
cial fundamental. Pero no puede haber 
un reduccionismo teórico ingenuo, des
de una afirmación de cierta validez gené
rica, hacia una consideración de proce
sos comunicativos específicos que ope
ran bajo restricciones sociales específi
cas y para los cuales se espera un rol im
portante para el desarrollo. Si no se 
consideran precisamente esos factores 
" particularistas" de historia y estructu
ra, el rol pro -desarrollo de la comun ica
ción se sobreenfatiza inadecuadamente 
y además, queda así sobresim plificado . 

Otra lección es que para entender 
el potencial de la comunicación se debe 
partir necesariamente con un examen se
rio del contexto social bajo el cual se es
pera que opere "la" comunicación. Es 
decir, antes de acusar a la co murucación 
-en rigor, al proceso comunicativo espe
cífico puesto en juego- de no hacer lo 
que en verdad no podía hacer, o de po
seer expect at ivas inadecuadas sobre su 
potencial, se debería examinar cuidado
samente no sólo el contexto micro social 
sino también las relaciones que vinculan 
al sistema de comunicación con el siste
ma macrosocial del cual es parte. La 
comunicación desempeña importantes 
funciones para la sociedad mayor, y es 
de esta sociedad desde la cual se estable
cen los límites para la comunicación. 

Bajo las teorías de modernización 
y difusio nisrno , en tanto teóricamente 

no se había considerado adecuadamen
te el contexto mayor, no exist ía la no
ción de un contexto social lleno de res
tricciones y obstáculos estructurales pa
ra las intervenciones comunicativas. 
Esas intervenciones ten ían así la marca 
de un profundo psicologismo e indivi
dualismo, es decir, se creía que cambian
do actitudes, valores y creencias tradi
cionales de! individuo se iba a lograr un 
efecto de desarrollo; se pensaba que pro
veyendo de información donde ella fal
taba se lograrían los efectos deseados. 
Si el problema es así conccpt ualizado , 
la solución es -lógicamente- comunica
cional: transmitir información, modifi
car actitudes y creencias, etc. 

Hay un aspecto adicional a resal-

TALLER DE EVALUACION 
ESCOLAR 

A petición de DINAMED, 
Dirección Nacional de Mejo
ramiento de la Educación, 
MEC, Ecuador, Eduardo Con
treras realizó un Taller nacio
nal sobre "Evaluación Esco
lar", del 17 al 21 de junio. 
Participaron 29 funcionarios, 
técnicos, maestros y supervi
sores, de los cuales 13 eran de 
provincias. Se contó con el 
auspicio de la Fundación 
Ebert en CIESr AL. 

El taller se construyó a 
partir de un muy acertado 
diagnóstico de la evaluación 
escolar en el país, hecho por 
los pro pios asisten tes, abor
dándose luego varias temáti
cas especializadas. tales corno 
evaluación versus medición, 
evaluación por normas y por 
crit crios , construcción de 
it erns e instrumentos, proble
mas de con fiabilidad y vali
dez. 

~~ 

TALLERES EN MEXICO 

Eduardo Con t reras B., de 
ClESPAL/FES, coordinó en 
Cuernavaca , México, un Semi
nario--Taller sobre "Métodos 

Par ticipat ivos de Investiga
ción y Planificación de la Co
municación", del 20 al 24 de 
mayo. El evento tuvo un ex
celente apoyo intelectual y 
logístico del CEDEFT, Cen
tro de Experimentación para 
el Desarrollo de la Formación 
Tecnológica. Participaron 27 
personas: 12 del CEDEFT, 6 
de otros organismos de Cucr
navaca y 9 de otros Estados 
mexicanos.'1 

El taller permitió un valio
so intercambio entre institu
ciones muy diversas. más pró

xirnas al desarrollo de comu
nidades rurales o bien inser
tas en esquemas más formales 
de organización y planifica
ción. Se vivieron los límites 
de la participación, y se pre
cisaron variables a considerar 
y criterios de operación para 
promover procesos reales de 
participación. 

Posteriormente, en el Dis
trito Federal, Coritreras par
ticipó en una Asesoría coaus
piciada por la Universidad 
Iberoamericana sobre post
grados mexicanos en co murn
cacione s, particularmente res
pecto al terna enseñanza~ 

aprend izaje de la investiga
ción. Estuvieron representa
das el pre y el postgrado en 
comunicaciones de la Ibero, 
la flamante Maestría en Co
municaciones del ITESO 
(Guadalajara), la Universidad 
Autónoma Metropolitana-
Xochimilco (UAM~X); 

CONEICC y AMIC. Ambos 
eventos mexicanos contaron 
con el auspicio de la Funda
ción Friedrich Ebert en 
CIESPAL. 

CURSO PARA PROFESO
RES DE COMUNICACION 

CIESPAL realizará el 
Curso -Taller Internacional 
sobre "Producción de Progra
mas de Radio" que tendrá lu
gar en Quito del 24 de Junio 
al 13 de Septiembre próxi
mos, destinado a profesores 
de las facultades y escuelas 
de comunicación de América 
Latina. 

Con este evento se busca 
proporcionar a los participan
tes conocimientos técnicos y 
prácticos en la producción de 
programas radiofónicos; in
formativos y educativos, El 
Curso-Taller será dictado en 
colaboración con Radio Ne

derland Training Centre 
(RNTC) del Reino de los 
Países Bajos. 

~~ 

ANALISfS DE MENSAJES 
Del 2'1 al 29 de marzo, se 

efectuó en CIESPAL el Semi
nario-Taller "ANALISIS DE 

MENSAJES" destinado a 36 
funcionarios del Ministerio de 
Educación y entidades adscri
tas como la Subsecretaría de 
Cultura, Dinamed y a repre
sentantes de planteles de ni
vel medio. 

El evento es parte del 
convenio suscrito entre 
CIESPAL y la Fundación 
Fr iedrich Ebert con el Minis
terio de Educación. El pro
pósito de este seminario fue 
el que los participantes ad
quieran y apliquen conceptos 
y técnicas de análisis de men
sajes impresos, radiales y au
diovisuales. Además se abor
daron áreas como el Lenguaje 
verbal y verbal-visual, el rela
to visual, técnicas de montaje, 
e! contexto en los mensajes, 
etc. La conducción del Semi
nario-Taller estuvo a cargo 
del Dr. Daniel Prieto, experto 
de la Fundación Ebert , 

Para los próximos meses, 
CIESPAL realizará nuevos 
cursos y seminarios, dirigidos 
especialmente a los comuni
cadores sociales de Ecuador 
y Latinoamérica. 

, 

~
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3.- La producción resulta siempre ac grandes categorías, sino también camente la producción universitaria re tar, dado que nadie objetaría con serie res no es un desafío menor que el de en

cidental, es algo que se hace una por los detalles, por la percepción sulta, desde todos los ángulos, irrepro
 dad a hacer un análisis del contexto so contrar caminos de salida de las propias 
o dos veces a lo largo de toda la minuciosa, rica, del propio entor chable. El trabajo que al frente de ese cial de la comunicación. Tiene que ver restricciones estructurales societales a
 
carrera. Esto significa una falta no. No hemos aprendido todavía organismo cumple nuestro querido ami con el hecho que hay que teorizar, que través de estrategias políticas.

de práctica, de oficio. Incluso se a recuperar la vieja tradición lati  go Desiderio Blanco merece todo el re
 hay que desarrollar un modelo de socie Otra lección posible: es intere

está corriendo el riesgo de produ noamericana de la crónica para conocimiento.
 dad que de algún modo refleje los rasgos sante observar cómo en el difusionisrno
 
cir sólo en función de los festiva nuestras escuelas de comunica
 esenciales de las complejas realidades se entremezcla lo teórico y lo práctico.
 
les de ALATU. ción. Pero ello no nos impide vertir al que se trata de comprender. La comuni No es una teoría ausentista, o sólo preo


gunas apreciaciones sobre la producción
 cación, como un campo relativamente cupada por ver y comprender: sobreto
4.- La desorientación en qué hacer 6.- Por último, la carencia de recur presentada al Festival que, si constituye joven, fundamentalmente se ha prestado do busca intervenir en la realidad que

mediante el medio televisivo es sos, si bien marca un límite, no una muestra de la producción general, paradigmas de la sociedad de otras disci analiza, prescribir lo 'que podría y debe

parte de una desorientación ma puede constituir de ningún modo
 nos está indicando caminos que poco plinas. Así como parte del campo de la ría hacerse, y todo ello en términos muy
yor: qué hacer en general con la una excusa en última instancia. pueden aportar a la comunicación uni comunicación se apoyó fuertemente en pragmáticos (a veces hasta triviales: so-o 
comunicación universitaria. En Es decir, aun con elementos casi versitaria y a la cultura latinoamericana. una base psicologista, así tam bién la co bredimensionamiento del esfuerzo in

muchas instituciones campean to
 rudimentarios se puede hacer al municación para el desarrollo tomó el vestigativo respecto a su objeto o finali
davía los viej os y peligrosos esque go digno si están claros los conoci Las reuniones de ALATU permi paradigma clásico de la modermzación dad), Lo que deseamos recalcar es que
mas del extensionismo (quien ex mientos del lenguaje del medio, ten confrontar experiencias y, sobre to muy literalmente, como atajo para la la teoría difusionista mantuvo una fértil
tiende lo hace desde sí, nada reco los fines perseguidos, las caracte do, el aprendizaje más rico, aquel que se comprensión del contexto social y para relación con las prácticas extensionistas. 
ge, nada tiene que aprender de la rísticas de un relato. Y si todo o entreteje a partir de los propios errores. su inserción en la supuesta direccioriali  Fértil, sin embargo, no implica 'correc
cultura viviente fuera de los sa parte de esto falla, es que estamos dad del proceso de transición al moder ta'. De hecho, había deficiencias en su d'J)J.ígrados claustros). ante un discurso universitario liga nismo. La crisis del paradigma de la m o abordaje teórico por varias razones, En~ 

do en exceso a lapalabra en el au de rnización no fue causada por las frus tre ellas, por el tipo de lectura teórica 
5.- El denuncismo, y en muchos ca la, en los ensayos, y no a la vida, a traciones de los comunicadores, pero la que hacía de la realidad rural -lo que
 

sos el pedagogismo, son parte de la palpitación de lo narrativo. Es
 situación obligó a los investigadores de veía o quería ver, lo que no veía o no
 
un esfuerzo de comprensión de la tamos ante una cierta incapacidad
 Ideas y Acción (FAO) 155 (130)la comunicación a buscar en otros luga pod ía ver. Tarn bién porque co nstru ía
 
realidad que, a nuestro entender, narrativa de ese discurso.
 

DANIEL PRIETO CASTILLO, arg en-
res. muy mecánicamente a partir de lo que
 

apenas si abarcan una mínima
 No obstante, por importante que las propias prácticas de difusión estaban re search " que Luis Ramiro Beltrán de
parcela del trabajo que a los Co uede claro: no estoy tratando de 

tino, experto de la Fundación Frie
sea buscar nuevas conceptualizacíoncs haciendo y transformaba así la descrip finía como de "premisas, objetos y mé

municadores corresponde. La ca invalidar el esfuerzo universitario ti e la socied ad y de la ca mumcación , es ción de lo prevaleciente en una especiedrich Ebert en CIESPAL todos foráneos" (5). Tal reacción crea
pacidad de decir la propia situa en general y el de ALATU en parQ necesario preocuparse también de las de normativa de lo que debería hacerse. dora tuvo momentos brillantes y gran
ción no pasa únicamente por las ticular. La iniciativa de reunir periódi implicaciones para políticas, es decir, A la vez, su in te nciona lida d era incidir des aciertos. Pero en lo que al tema de
 

qué es lo que se puede hacer hoy que ope rat ivamcntc so hre prácticas ex ten este ensayo concierne, faltó quizá una
 
sionistas, y no sólo analizarlas. articulación más coherente, más aterri 


Lo que queremos resaltar no son zada, entre los planteas teóricos de ca

las inadecuaciones teóricas. La lección rácter macro ~y en muchos casos extraPublicación del Centro 
que nos interesa es la de la relación teo coruun icacionales o poco respetuososde Investigaciones ..... 
ría práctica, el intento de poner explí  de especificidades de la comunicación yEt11STRE 

T"~ Sociales sobre el Estado La teorta )' la investigación citamente el trabajo teórico e investiga de las prácticas comunicativas reales- y y la Administración (CISEA) políticoy económico en comunicaciones tienen tivo al servicio de prácticas concretas de las nuevas implicaciones que aquellos 
que arriesgarsi desean co murncacton. 1-:1 difusioriismo nos traían para los usos potenciales o ya en 

muestra claramente los riesgos de esa marcha de la comunicación para un deincidir en las prácticas. Sumario del No. 19 (Enero - Febrero de 1985) 
opción. Pero es que las prácticas teóri  sarrollo que fuese más nuestro y menos 

Editorial: La crisis de la transición. cas e investigativas tienen que arriesgar. foráneo. 
La alternativa es el academicismo, En efecto, fundamentalmente du

Temas para el debate: Elecciones en la UOM: un espejo de la normalización sindical, por H. Palomino. el t eor icisruo , el no ensuciar la elabora rante la década de los setenta, predomi
sea posible y valedero a la luz de orien ción conceptual con realidades concre nó en nuestra región, y no sólo para los 
taciones való ricas e ideológicas y de la tas, por no decir empíricas. No deja de co municó logos, el privilegio de lo teóri 

Documentos: Iglesias: No se puede amenazar a "los dueños de la tierra" con expropiaciones, impuestos y reten

Cronolog{a: Metodología y fuentes. Enero· Febrero de 1985 

imagen de la sociedad que uno tenga. ser curioso que los actuales esfuerzos en co y a nivel de lo macro: aparatos ideo
clones. Así, por ejemplo, una perspecti  investigación -vacción y/o part icipativa lógicos, modos de producción, domina

va más fructífera para estrategias de co tam bién quieran red imcnsio nar la rela ción y hegemonía, estructuras y más esAntecedentes: Comisión parlamentaria: Aportes a la investigación del caso Ita/o. 
municación bajo restricciones estructu ción tcor ía- práctica... y corran tam tructuras, discursos sobre el discurso do

¿Qué es EL BIMESTRE? rales es aprender a trabajar bajo ellas, y bién los riesgos de una práctica investí minante (era sólo uno y homogéneo: sin 
a trabajar con eficiencia y efectividad. gat iva inmersa en y atenta a los requeri brechas, coo ptador de todo, puro y teEl Bimestre consta de distintas secciones: la Cronología procesa y sintetiza las noticias publicadas por todos los diarios 
Una tarea, por tanto, es de tipo externa mientos concretos de realidades especí leológico). Todo ello era prerequisitode Buenos Aires, las ordena cronológicamente y las agrupa por temas, en un trabajo sistematizado; Los temas del bi
y tiene que ver con diagnósticos y pro ficas que además buscan expresamente para el estudio de la comunicación,mestre es una introducción a la Cronología, que destaca los ejes dominantes de la información en cada bimestre y de

sarrolla una interpretación propia sobre la misma; Temas para el debate está dedicada a realizar análisis en profundidad nósticos acertados de las condiciones so transformar. Quizá, en el paroxismo, eso era en sí la 
sobre temas puntuales de coyuntura; Documentos, como su nombre lo indica, reproduce textualmente las piezas ciales que afectan a las actividades, pro comunicación. Sin un cuerpo teórico 
documentales más importantes del período; en Antecedentes se realizan síntesis de material documental muy extenso, yectos y políticas de comunicación. La Interludio teoricista bien pulido jamás se llegaría a compren
o que por razones de sistematización no puede ser publicado textualmente; finalmente, en el Editorial, el CI5EA otra tarea es interna y tiene que ver con der a cabalid ad lo que estaba sucediendoopina sobré la actualidad. 

maximizar la eficiencia de las estrategias ey pendular. No es que hayamos en el terreno de las prácticas comunica
MAS DE TRES AÑOS REGISTRANDO LA INFORMACION ARGENTINA de comunicación, y como comunicado reaccionado en la región sólo con tivas. Estas podrían esperar.
 

res habrá que insistir, contra el facilismo tra los excesos crn piricist as y los Visión, además, profundamente
L
Suscripciones: Un año (6 entregas): América, U$S :25; Argentina $a 5.000; resto del mundo. U$S 30. Cheques sobre plaza USAa nomo y el cspontane ismo , que la tarea de im supuestos ideológicos de la moderniza fatalista. No había cómo escapar de ese bre de CISEA, Pueyrredón 510,60 piso. 1032 Buenos Aires - Argentina. 

plementar estrategias pertinentes de co ción y el d ifusion ismo , sino en general aterrador sistema dominante que todo 
municación para o con sectores popula- contra un tipo de "C()/II/1/l/lzicUlio/l lo impregnaba. Un engranaje maravillo
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so que se revelaba cada vez más, tras ca o preocupaciones dominantes. Los usos de procesos y medios de comunicación 
da estudio más demoledor de la lógica de la cornunicación para el desarrollo si para lograr objetivos específicos de desa
del capital, como una obra divina, inex guieron dándose, debatiéndose en ma rrollo y transformación social. Acepte
pugnable, inmutable, devoradora de to yor o menor grado entre lo decadente y mos, desde luego, que las concepciones 
do esfuerzo alternativo que, por lo de lo emergente. No hay cortes súbitos en sobre lo que es o no es desarrollo, cam
más, se presentaba como vano esfuerzo tre proyectos de comunicación dirigis bio y transformación social son muy d i
contestatario. tas, paternalistas, extensionistas, y pro ferentes para diversos grupos y personas. 

Sea por los vaivenes políticos de la yectos que comienzan a descubrir el va Estas diferencias no son triviales. Pero 
región, por las oportunidades perdidas, lor de la participación, el respeto a los por ahora, nos interesa recalcar que se 
por el propio cansancio de un teoricis aportes culturales y comunicativos po trata de intervenciones comunicativas en 
mo estéril, por el flujo y reflujo de mo pulares, además de una serie de dimen función de uno o varios objetivos deter
das comunicacionales, el hecho es que siones nuevas de la comunicación en minados de desarrollo, usualmente de 
de pronto fueron descubiertas las prác apoyo a tareas fundamentalmente loca carácter local o regional, y en áreas tales 
ticas de comunicación popular. "Descu les de educación, desarrollo, transforma como educación no-formal, agricultura, 
biertas" como se descubrió a América ción, movilización y organización popu organización comunitaria, salud, nutri
creyéndola Las Indias. Algo que no lares. ción, etc., etc. 
existía, y que de pronto está allí: terre
no generoso, virgen y pleno de riquezas. En general, al hablar de estos usos Convengamos de inmediato ade
y "des-cubiertas" en el sentido de qui de la comunicación' encontramos cierta más que esta concepción es muy am plia. 
tarnos las vendas de los ojos teoricistas y relación -aunque muy amplia- con la co Según la adjetivemos y precisemos, ca
contemplar, admiradosjaquello que ha municación alternativa, en el sentido brjan allí tanto un proyecto convencio
bíamos ignorado. que nos hallamos frente a un uso alter nal extensionista como una práctica más 

nativo al uso convencional o tradicional genuina de comunicación popular. No 
Los usos de la comunicación: continui propio de los medios de tipo comercial, SOIllOS tan ilusos como para suponer 
dad y ruptura masivos, dirigidos a una vasta audiencia que sean equiparables o tengan la misma 

anónima, es decir, comunicación de ma valoración en términos de cómo y hacia 

No es que se pueda period izar de sas. dónde llegan. Lo que deseo proponer es 
modo tajante, y hablar así de la Cuando nos referimos a usos de la que partamos de. un supuesto debatible 
era del difusionismo o del teoricis comunicación en proyectos, estamos hao, pero pragmático. Si bien nuestro norte 

mo. Se trata más bien de orientaciones blando del uso intencional y deliberado ideal son las prácticas de comunicación 
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gura un universo narrativo cultivado a 
lo largo de años, asistimos no sólo a pro
blema de capacidad narrativa a través de 
la imagen, sino también, y fundamental
mente, a una falta de respeto por la obra 
ajena. 

Quienes en el jurado habíamos se
guido muy de cerca la producción de 
Arguedas, percibimos desde el comienzo 
de "La agonta de Rasu ÑUi" los más mí-

No hemos aprendido todavia 
a recuperar la vieja tradición 
latinoamericana de la crónica 

para nuestras escuelas de 
comunicación. 

nimos detalles de su riquísimo universo 
narrativo. No hicieron falta ni discursos 
ni tomas espectaculares, solo una cáma
ra que recorría los rincones de una vi
vienda, los útiles de labranza, los alimen
tos, los instrumentos musicales. . . Ello 
no ocurrió con otros trabajos que se ba
saron en conocidos autores latinoameri
canos. 

Por eso el argumento que acompa
ñó al segundo premio: ante la compleji
dad de la adaptación, tal vez es preferi
ble, sobre todo cuando se está en tren 
de aprendizaje, en trabajo con jóvenes 
que apenas si asoman al espacio del vi
deo, crear historias, simples, poco más 
que elementales, acordes con los, en ge
neral, escasos recursos a la mano. 

Una de las obsesiones que nos 
acompañó a lo largo de todo el periodo 
de análisis fue la de encontrar capacidad 
narrativa, la de percibir aunque fueran 
rudimentos de relato, sobre todo si se 
piensa que el certamen giraba en torno 
del cuento latinoamericano. Y relato en 
el sentido más tradicional del término: 
una historia, una simple historia llevada 
con fluidez, una situación que te atrape 
desde el comienzo, unos personajes bien 
delineados, con algo más que los este
reotipos de la televisión comercial. 

S i me tocara lanzar una voz de aler
ta sobre la producción universita
ria, yo destacaría casi con violen

cia la generalizada incapacidad narrati
va, el desconocimiento de lo que se jue
ga en un relato, el pobre aprovechamíen

to de los recursos televisivos. Con una 
excepción en esto último, el "flash 
back" utilizado al infinito. 

y una segunda voz de alerta: en 
muchos casos la urgencia por la denun
cia llevó a dejar de lado el más elemen
tal tratamiento del relato. Vieja polémi
ca ésta: un tema importante es válido, 
se lo diga del modo en que sea. Enton
ces no importan ni el estilo ni el respeto 
a las reglas de un género. 

Que esto no ha sido nunca así si 
han encargado de demostrarlo la litera
tura y el propio cine. Pienso precisa
mente en José María Arguedas, pienso, 
por dar un ejemplo clásico, en Eínsens
teín. 

Cuando todo se fuerza a la denun
cia, los personajes tienen a la caricatura, 
las situaciones al estereotipo, la riqueza 
de la imagen a la verbalización. Recuer
do unas palabras que Umberto Eco de
dicó a una expresión del protagonista de 
El viejo y el mar: "Es que soy un viejo 
extraño ", afirma el personaje. "No lo 
digas, viejo, demuéstralo ", apunta Eco. 

Entre la proclama de la denuncia 
y la narración a través de la imagen, asis
timos en más de una oportunidad a un 
vacío inmenso. 

¿Cuáles son las causas de todo es
to? ¿Por qué fallan capacidad de relato, 
adaptación, empleo de los recursos del 
medio? Apunto algunas explicaciones: 

1.- La Universidad latinoamericana 
carece de un pasado discursivo en 
el cual apoyarse para sus creacio
nes, y mucho más cuando se trata 

del discurso televisivo. Esto hace 
que en cada ocasión, salvo institu
ciones con una trayectoria sosteni
da, como es el caso de CETUC en 
Perú, sea necesario partir casi de 
cero, reinventarlo todo, aprender 
sobre la marcha. 

2.- La producción televisiva no tiene 
por qué ser una excepción al gene
ralizado aislamiento que viven las 
distintas reparticiones universita
rias. En nuestro caso, la mayoría 
de las producciones corrieron a 
cargo de estudiantes y profesores 
de escuelas y facultades de comu
nicación, las cuales no utilizaron 
recursos en general existentes en 
esas casas de altos estudios: una 
escuela de teatro, por ejemplo, 
de la cual podía haberse obtenido 
actores y criterios de ambienta
ción. 

Comunicación y cultura aparece bajo los auspicios de la 
1 año (3 números) México $ 1700 .~ Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y de la 
América Latina US $ 15 (vía aérea) I.\~' División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-X 
Otros países US $ 21 (vía aérea) Casa abierta altlel11po 
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--Enseñanza 

REFLEXIONES SOBRE 
LA TELEDUCACION 
UNIVERSITARIA 

DANIEL PRIETO CASTILLO 

D
el 1S al 20 de abril se desarrolló A

ntes de iniciar una reflexión sobre cionador punto de partida para una tele

en México el Tercer Festival Lati lo que pude percibir de los videos visión universitaria sin pretensiones". 

noamericano de Teleducación universitarios, paso a transcribir "Otorgar el tercer premio al programa 

Universitaria, organizado por ALATU, textualmente las consideraciones que "Juan Urdidor", de la Universidad Juá

Asociación Latinoamericana de Teledu acompañamos a los tres primeros pre rez Autónoma de Tabasco, México, a) 

cación Universitaria. La entidad sede mios: por la realización de un tema que pune 

fue la Universidad Autónoma Metropo de relieve los valores de la tradición in

litana, Unidad Xochimilco, que contó "J::I jurado acordó en forma unánime: d tgena; b) por la fidelidad a la gracia pi

con el apoyo de numerosas institucio otorgar el primer premio de la categoria caresca de un relato trad icio nal, donde 

nes de ese país.	 "A" al programa "La Agon(a de Rasu el uso del idio m a autúctono, que resca

Ñiti", de la Pontificia Universidad Cató ta la anécdota del folclor fácil, le con

El evento incluyó un certamen de lica del Perú, a) por la inteligencia y la [iere un indudable valor educativo y cul

producciones, dentro del género cuento, honestidad con que se atiene al relato de tural" 

una exposición de tecnología educativa José Maria Arguedas y la fidelidad de 

y conferencias y mesas redondas. Una trasladar a imágenes toda la riqueza y Si transcribo est~s consideraciones 
adecuada organización comprometió la significado del mundo narrativo del gran es porque me mteresa atenerme 
activa labor de estudiantes y profesores escritor peruano; b) por el rescate de lo más posible a ellas a fin de opi
de la UAM Xochimilco, especialmente una tradición de la cultura peruana, que nar sobre la producción televisiva uni
del área de comunicación. Corno es ya cumple felizmente co n los proposito s de versitaria, al menos con respecto a lo 
tradicional en estos eventos, asistieron este Festival; c) por la conjunción de que fue puesto a nuestra consideración. 
representantes de numerosas universida una [oto grafta limpiamente ceñida al re Lo que sigue no constituye de ninguna 
des latinoamericanas. El encuentro fue lato, la dignidad de la actuacion, que manera un intento de descalificar el d i
rico en entusiasmo y en intercambio nunca sobrepasa los limites fijados por fícil trabajo que vienen desarrollando 
de experiencias. el texto, 'y la [luidez del lenguaje televi colegas en diferentes países. Pero se me 

sivo. Este programa, muy por encima hace un deber apuntar algunas cuestio
En lo personal tuve la suerte de es del nivel. medio del resto de t rabaios pre nes, toda vez que la mayoría de los pro

tar en una situación bastante privilegia sentados al jurado, pone en evidencia la gramas que analizamos fueron produci
da: me toc6 integrar el jurado con el seriedad y persistencia con que una ins dos por escuelas o facultades de comuni
colombiano Alvaro Mutis, escritor, crí  titución universitaria ha encarado el cación. 
tico de cine; los mexicanos Vicente Le compromiso de la televisión educativa 
ñero, novelista y dramaturgo, e Ignacio y cultural ". Son conocidas desde hace largo 
Durán Loera, de larga trayectoria en la tiempo las dificultades de toda adapta
producción televisiva, y el boliviano Al "Otorgar el segundo prem io al programa ción del mundo literario al del cine o al 
fonso Gumucio, autor de trabajos de y "Una cuestión de honor ", de la Univer de la televisión. Y si ello resulta compli
sobre cinc, director de un centro de co sidad Iberoamericana de México, por la cado cuando de una novela se trata, a 
municación alternativa. Digo "tuve la feliz selección de una historia -crcada menudo un simple cuento encierra tal 
suerte" porque el análisis de 20 produc por los mismos realizadores, ingeniosa, riqueza expresiva que termina por deso I 
ciones significó un trabajo intenso y un tomada de la pida cotidiana, con la do rientar al mejor realizador. Cuando se 
aprendizaje no sólo de las propuestas de sis de gracia y malicia que la rescata de selecciona a un gran autor y se lo mues
las diferentes universidades sino también la banalidad- cuya sencillc : y adecua tra en una versión que desvirtúa su in
de la experiencia de cada uno. cion a los medios a su alcalice es un alee- tención original y que, peor aun, desfi

so / enseñanza 

teorías de 
desarrollo------

la real situación concreta, histórica y es
pecífica de múltiples grupos populares 
en el campo primero, en los espacios 
marginales urbanos luego, y en las orga
nizaciones de base y de clase después. 
Larga y rica historia de la cual apenas 
conocemos fragmentos. 

Como sea, el hecho es que las 
preocupaciones teóricas en comunica
ciones por un lado, y las prácticas de co
municación popular por el otro, marcha
ron durante tiempos por sendas diver
gentes. Muchos acompañamientos a 
prácticas hoy llamadas de comunicación 
popular no nacieron de los comunicado
res profesionales, como sí aconteció no
tablemente con los educadores que, con 
todas las contradicciones que se quiera, 
entraron a ocupar un inicial rol acompa

Ideas y Acción (FAO) 155 (88). 
ñador mediante la alfabetización y la 
educaci6n de adultos, la educación no
formal, la concientización, étc. Y los 
educadores populares de hoy en día han 
tenido un duro aprendizaje desde las 

popular, es preciso reconocer que hay pectiva abierta y pragmática -que no prácticas populares con sentido educati 
esfuerzos de comunicación o educación equivale en absoluto a posturas oportu vo. Es hora ya que acontezca lo mismo 
con, en o para sectores populares, y no nistas o eclecticistas- es como una salida con los comunicadores. Para eso habrá 
sólo del propio movimiento popular. (no es la única) para comunicadores que que aprender y-desaprender bastante. 
Ese tipo de intervenciones comunicati  aspiran a vivir fuera de los laberintos 
vas para aspectos específicos del desa teoricistas o lejos de la aspiración secre Más allá del practicismo y del academi
rrollo. representa, al menos en ocasiones ta de trabajar para los grandes medios. cismo 
y en parte de sus componen tes, ciertas Cuando en la sección anterior ha
oportunidades para que los sectores po blábamos de prácticas de comunicación Si por un lado el teoricismo fue una 
pulares vayan experimentando potencia popular "descubiertas", lo hacíamos anteojera para muchos, por otro 
lidades de la comunicación para el en con un dejo de ironía triste. Tales prác lado los grupos que estaban en el 
frentamiento de necesidades cot id ianas, ticas eran ignoradas e inexistentes para ~erreno, haciendo comunicación popular 
y vayan apropiándose de procedimien algunos muchos. Pero esas prácticas no o al menos intentándolo, cayeron mu
tos operativos. habían esperado la resolución teórica de chas veces en el practicísmo , en un vérti

Al igual que existe la televisión, infinidad de "problemdticas" que ellas go apasionado del hacer -acosados por 
estos proyectos, a veces de corte franca debían enfrentar -que ya estaban en las múltiples exigencias de proyectos de 
mente manipulat ívo , existen y se imple frentando- en su tarea cotidiana. Allí carne y hueso- sin tener momentos sufi
mentan. Y si para la TV se trabaja hoy sí, en el terreno, se estaba "descubrien cientes para un alto en el camino, para 
en día al menos con círculos de recep do" la riqueza de las variadas prácticas reflexionar sobre lo que se hacía y su 
ción crítica, en vez de propugnarse la in de comunicación popular. Primero, me sentido. Practicismo junto con un nece
viable estrategia de no encender el tele diante un trabajo benévolo y paternalis sario mesianismo. En los momentos en 
visor, también es necesario -puesto que ta, unidireccional, de promoción social. que esas prácticas se desenvuelven huér
tales proyectos de intervenciones comu Luego, mediante cuestionamientos fanas de apoyo, contra la corriente, ais
nicativas pro -desarrollo existen- apren -aún no agotados- del papel del "agente ladas y solitarias, golpeadas y reprimi
der de ellos, de sus aspectos rescatables externo " y mediante el fomento de pro rlas, efímeras, hay que creer profunda
y también de aquellos otros más perni cesos más· o menos espontáneos de co mente en lo que se hace; creer que el 
ciosos. municación popular, en que el propio esfuerzo equivale a la efectividad, des

En este sentido, incluyo también a pueblo iba descubriendo -a veces se le contar la crítica de los que juzgan desde 
aquellos proyectos que trabajan en los hacía descubrir- sus capacidades y mo afuera, como condición para hacer so

sectores populares como factor adicio dalidades expresivas y comunicativas, brevivir la esperanza.
 
nal que nos ayude, por ejemplo, a reo y las pon ía al servicio de sus aspiracio

rientar nuestras prácticas investigativas nes, necesidades y proyectos. Se descu

en tanto abran cauces para que éstas se brieron limitaciones y errores, muchos
 
tornen, al menos, más aplicadas. Para errores. Pero se siguió. Se fueron rede
 Las experiencias 
muchos investigadores ésta puede ser	 finiendo los ámbitos de cooperación de comunicación popular 
una puerta de entrada a formas más ge	 entre grupos populares y agentes e ins no esperaron 
nuinas de comunicación popular, y ha	 tituciones mediadoras. De los dirigís la resolución teórica 
cia prácticas de investigación que se re	 mas y espontane ísmos iniciales surgie

de ''problemáticas ",fugien menos en el teorícismo y en el in ron aprendizajes para una relación más 
dividualismo. adecuada; necesidades, mecanismos y 

Si estoy insistiendo en esta pers- contenidos de formación concordes con 
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Es esa óptica de intentar superar 
vicios de teoricismo y practicismo la que 
nos ha orientado en nuestras tareas de 
formación en CIESPAL, y la que nos ha 
hecho privilegiar tanto a profesores uni
versitarios de investigación y planifica
ción de la comunicación como a perso
nal de proyectos de comunicación en la 
base. A estos últimos, como un aporte 
entre muchos (afortunadamente, ya son 
varias las instituciones y organismos me
diadores que acompañan a proyectos 
populares, sobretodo en el área de for

rnación) y con el sentido de fortalecer 
sus prácticas, dernitificar las complej i
dades reales y ficticias de los procesos y 
procedimientos de investigación, pla
nificación y comunicación, cooperar a 
la autoreflexión sobre sus modos de tra
bajo, particularmente aquellos que son 
o se desean participativos. 

A los primeros, los universitarios, 
como una invitación al compromiso 
profesional y personal con tales proyec
tos de terreno, e incidiendo al menos en 
tres aspectos para los cuales la cuestión 
de los usos intencionales y planeados de 
la comunicación tiene gran relevancia: 

En primer lugar, respecto a la for
mación profesional del comunicador. 
Este se sigue preparando como si el úni
co mercado de trabajo fuese el medio 
comercial (la radio, la televisión, el pe
riódico, las relaciones públicas, la publi
cidad, el turismo). El compromiso ideo
lógico y la postura crítica del estudiante 
de comunicaciones -hecho generalizado 
en la región- no se compadecen con las 
opciones tradicionales de trabajo ofre
cidas o vislumbradas. La formación más 
propiamente técnica-profesional del co
municador queda así desvinculada de la 
formación teórica o ideológica más crí
tica que comúnmente se encuentra -al 
menos como intención- en los planes de 
estudio. A la vez, esta última se queda 
sin asidero en prácticas comunicativas 
congruentes con ella. 

Al presentar diversos usos de la 
comunicación en proyectos específicos 
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que, en mayor o menor grado, tienen 
algo de "alternativo" frente a la comu
nicación masiva dominante, nuestra in
tención es colocar frente a los partici
pantes otros tipos de prácticas comuni
cativas posibles en el horizonte de la for
mación profesional. La formación pro
fesional debe responder a las necesida
des que estas prácticas comunicativas 
van planteando. 

En segundo lugar, situar el asunto 
de usos de comunicación en proyectos 
específicos más de tipo micro que ma
cro, permite delimitar mejor los objeti
vos de aprendizaje y los contenidos te
máticos del área de planificación de la 
comunicación. No es que seamos con
trarios a la planificación de la comuni
cación a nivel social más amplio (es de
cir, al nivel de la formulación de progra
mas, planes o políticas globales '0 secto
riales, en ministerios u oficinas centrales 
de planificación). Pero por razones teó
ricas, prácticas, políticas y estratégicas 
(que no es posible desarrollar aquí), pre
ferimos enfatizar las necesidades y los 
procedimientos planificativos que se 
dan en proyectos de carácter más res
tringido en su ám bito (locales o regiona
les) y en los cuales, por tanto, también 
las posibilidades de participación de los 
"destinatarios" son más amplias y facti
bles. Nos parece mejor ir construyendo 
hacia arriba a partir de esos niveles mi
cro, y no a la inversa. 

Por último, esta delirnitacíón más 
aterrizada permite formular nuevos de
safíos para ia investigación en comuni
.aciones. Uno de ellos es descubrir, 
identificar y formular nuevos problemas 
que requieren de investigación, proble
mas más concretos que problemáticas 
globales de la comunicación en una so
ciedad. Pero además se presenta tam
bién la cuestión de las formas y de los 
procesos metodológicos para estos nue
vos objetos de estudio (y de acción 
transformadora). Cuanto más participa
tivos sean los usos de la comunicación 
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en proyectos, tanto más part icípatívos 
también deberían ser los métodos inves
tigativos con los cuales se enfrenta dicho 
objeto de estudio. Hacer esto es bastan
te más complejo que proclamarlo. 

Hacia una investigación útil: desafíos 

D
etengámosnos algo en este asunto 
de la investigación. La cuestión 
de la planificación comunitaria la 

hemos desarrollado en otro lugar (6). 
Antes de colaborar en CIESPALjFES, 
me había tocado la riquísima experien
cia de conducir técnicamente un masivo 
esfuerzo colectivo de investigación de 
ALER, la Asociación Latinoamericana 
de Educación Radiofónica (7). No es el 
momento de relatarla. Pero sí de desta
car cómo la práctica investigativa es el 
único modo de lograr una más definiti
va formación como investigador, y de al
canzar el derecho de hablar sobre y en
señar acerca de la investigación. Es esa 
formación mediante el hacer la que per
mite poner a prueba la formación libres
ca y los moralismos de los manuales me
todológicos. Vivir el cotidiano de un 
proceso invest igat ivo -a la vez inserto en 
procesos de acción transformadora que 
no se detendrán por aquel- tomar las 
grandes y pequeñas decisiones teóricas, 
metodológicas, operativas y logísticas, 
y responder prácticamente de los acier
tos y desaciertos de ellas, aprender a ser 
humildes y recobrar mejor así el sentido 
de lo que uno hace... en fin, todas esas 
y tantas otras son parte imprescindible 
de la formación integral del investiga
dor. 

Todo ese cotidiano del investi
gar (y también del planear), la vivencia 
de las dificultades, riesgos, recompensas 
y multiplicidad de formas de los proce
sos participativos, es algo que d if ícil
mente se puede 'enseñar'. Lo más que 
logramos en nuestros cursos y talleres es 
invitar a esas vivencias, recrear las posi
bles, poner en común las prácticas, los 
aciertos y desaciertos nuestros, de otros 
y de los propios participantes. Sobreto
do, quizá lo que más logramos, amén de 
discutir, aprender y poner en marcha 
ciertos procedimientos operativos de 
acompañamiento a proyectos de base, 
es abrir nuevos rumbos, despertar el 
amor y la pasión por hacer algo, por 
aportar desde quehaceres profesionales 
como la investigación o la planificación, 
abrir los ojos hacia todo lo que podría 
hacerse, o hacerse mejor, frente a todo 
aquello que hemos dejado de hacer. 
Quizá también es lograr el claro conven
cimiento que tras el mito moderniz.ante 
de la comunicación omnipotente, que 

mayor participación y de elitismo en re
lación a las nuevas tecnologías. La se
gunda categoría comprende aspectos re
lativos a la adquisición, transferencia y 
adaptación de tecnología, especialmente 
entre los países industrializados y aque
llos en vías de desarrollo. La tercera ca
tegoría incluye aspectos de utilización e 
impacto social tanto en determinadas es
feras de educación, como en otras más 
generales que podrían afectar la identi
dad nacional y cultural. 

Se espera que comenzando 1985 y 
a lo largo de su programa bianual, la 
UNESCO iniciará una serie de progra
mas de, investigación colaborativa en es
tas áreas. El encuentro de la Universi
dad Estatal de Florida permitió identi
ficar no sólo temas prioritarios y enfo
ques metodológicos, sino también po
tenciales instituciones como contrapar
tes. El encuentro fue realista en su es
timación de los recursos necesarios para 
llevar a cabo esta investigación además 
de las probables dificultades que se pue
den encontrar en la obtención de dichos 
recursos. Se dio particular énfasis a la 
inclusión de invest igació n, siempre que 
sea posible, dentro de programas opera
tivos ya existentes. Afortunadamente 
esta rama 'de invest igación ha recibido 
una prioridad relativamente alta dentro 
de los programas actuales y futuros de 
UNESCO, de modo que, aun cuando 
los posibles medios con que se dispon
ga sean escasos, debiera haber suficien
te dinero invertido como para comenzar 
el proceso. Aún más, algunos de los 
proyectos propuestos (por ejemplo, in
vestigación comparativa sobre computa
dores en educación) debieran ser de in
terés a más de un sector de la UNESCO. 

Fuente: Satellite Communications.12j84. 

La consulta de 'Tallahassee fue útil 
también en otros aspectos. Dado que 
fue la primera de una secuencia de con
sultas por regiones, ella proporcionó un 
modelo para los encuentros venideros, 
primero en Europa y después en Asia, 
Africa y los Estados Arabes. No sólo las 
conclusiones pueden llevarse a estos en
cuentros, sino la experiencia demostrada 
por la Universidad Estatal de Florida en 
la preparación de documentos de traba
jo y en la estructuración de discusiones. 
De esta manera, cada uno de los encuen
tros regionales puede proporcionar in
formación al que viene y, posiblemente, 
a largo plazo se pueda elaborar un pro-

grama de investigación inter-regional 
relacionado con las dimensiones globales 
e internacionales de las nuevas tecnolo
gías de comunicación. 

Por supuesto, esto es a futuro. 
Por ahora, un sólido comienzo se ha te
nido al convertir las conclusiones gene
rales del Simposio de Roma en una se
cuencia sincronizada de estudios en ca
da una de las principales regiones del 
mundo. Sobre todo, han comenzado 
a forjarse lazos prácticos entre institu
ciones de investigación, geográficamen
te separadas, pero con una agenda co
mún de investigación. tfMj 
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luego del denuncismo dolido por la so
ciedad futura que nunca llega, viene el 
momento valeroso de atreverse a arries
gar en pequeños pasos la construcción 
efectiva y dificultosa del mañana soña
do. Arriesgar porque significa aceptar 
plenamente la historicidad, la falibili
dad, la imperfección inherentes a las 

prácticas reales, en oposición al bello eu
femismo de la práctica teórica, refugio 
academicista. 

Hay aquí innúmeros desafíos para 
el investigador que se desea comprome
tido de hecho y no sólo de palabra con 

Lo importante es
 
no detenerse.
 

y saber, además,
 
adónde se quiere I/egar,
 

cómo y por qué.
 

los grupos populares. Mutatis mutandi, 
vale también para el planificador de la 
comunicación y para el comunicador 
que no se avergüenza de su especificidad 
y	 de su oficio: comunicar. Entre tales 
desafíos: 

a) Rescatar el valor social del pro
ceso invest igat ivo como objetivación de 
la realidad. La meta es que los sectores 
populares vinculados a proyectos de co
municación vayan adoptando formas 
más objetivas de entender y transformar 
sus realidades concretas. Parte de la ta
rea del investigador es colaborar al res
cate de métodos adecuados para com
prender mejor los procesos, las realida
des, los problemas, las posibilidades y 
los límites de lo comunicaciorial popu
lar. La perspectiva de que la investiga
ción y sus métodos sirvan para imple
mentar, corregir, evaluar proyectos con
cretos de comunicación popular no debe 
estar separada de esta discusión. 

b) Favorecer la formación concre
ta en estrategias y métodos de investiga
ción por parte de los sectores populares. 
Participar en la comunicación popular y 
en su investigación/evaluación no es sólo 
espontaneísmo: se "aprende" a partici 
par en sus especificidades. El investiga
dor que proclama su compromiso popu
lar y no socializa los instrumentos meto
dológicos específicos que constituyen 
su saber-hacer en investigaciones está 
cometiendo un engaño y abusando de 
su poder social. Pero esto sin populis
mas baratos: hay destrezas de difícil 
transferencia en su oficio. 

e) Acompañar los procesos co rnu
nicativos autónomos y originarios de los 

sectores populares y otros que no lo son 
tanto, aportando como investigador, co
mo evaluador, como educador, cuando 
sea necesario, pero sobre todo escuchan
do, aprendiendo, conviviendo en los 
problemas y en las alegrías cotidianas, 
de modo de crearse él una nueva agenda 
de preocupaciones, nuevos horizontes 
de lo real y de lo posible, 

d) Dcrnit ificar su propio rol de 
investigador. El es en sí un instrumento 
metodológico: toma decisiones, dige, 
descarta, prefiere, El investigador no 
puede eludir su responsabilidad perso
nal, y escuclarse en la supuesta necesidad 
objetiva que le impondría tal teoría, tal 
cosmovisión, tal instrumento. No hay 
un solo método. Hay demasiados. Y se 
elige. Uno elige. Y para esas opciones 
creo que estará mejor orientado por el 
sentido y urgencias de lo popular en sus 
prácticas cotidianas que por las ambiva
lentes disquisiciones epistemológicas en
tre demiurgos y sumos sacerdotes de la 
Metodología. 

e) Deja de ser prisionero de la ley 
de martillo, que más o menos dice así: 
Dado un niño al cual se le entrega un 
martillo, éste descubrirá que todo nece
sita mart illarse. En investigación tene
mos muchos niños con martillos o se
rruchos que andan en juegos peligrosos. 
Ei investigador que acompañe prácticas 
de investigación popular pronto dcscu-
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brirá no sólo la fragilidad de sus artefac
tos metodológicos, ni que hay momen
tos para lo investigativo (ya que siempre 
los sabrá hallar), sino sobre todo que 
hay momentos no investigativos, que no 
todo necesita ser investigado. Aprende
rá, en suma, a apreciar momentos, nive
les, grados y pertinencias del esfuerzo 
investigativo. Más aún, aprenderá a ser 
modesto. 

¿Conclusión? 

E
n verdad, no hay conclusiones a 
este ensayo. Más bien lo que he 
pretendido es revelar una serie de 

inquietudes, poner sobre el tapete mis 
subjetivismos y preferencias, presentar 
aportes polémicos quizá, pero jamás 
certidumbres. Para mí, se trata aún de 
una búsqueda, de un seguir aprendien
do. Pero es un aprender que no se en
cierra en sí mismo, porque entretanto 
uno hace algo, bien o mal. Se equivo
ca, Recomienza. No he hablado desde 
fuera. Las críticas a la modernización, 
al teoricismo, al practicismo son tam
bién autocríticas de mi propio itinera
rio. 

Cuando al com ienzo del ensayo 
decía que mi única certidumbre era la 
de que no lograría captar la riqueza de 
las prácticas en que me ha tocado la 
suerte de estar, apuntaba a la máxima 
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enseñanza: es lo abstracto lo que debe 
elevarse a lo concreto, es la teoría la que 
debe subir a la altura de las prácticas. 
Aceptar de inicio la inconmensurable ri
queza de éstas es el mejor antídoto con
tra teoricismos simplificadores y estéri 
les, contra recetarios metodológicos 
dogmáticos. Privilegiarlas es la base para 
que la comprensión de ellas no sea mera
mente contemplativa, y para que los 
aportes formadores tales como, por 
ejemplo, métodos participativos en in
vestigación o planificación, no devengan 
en imposición formal de racionalidades 
externas, sino que sean asumidos, apro
piados e interiorizados como instrumen
tos al servicio de aquello que ya se hace 
con sentido y esperanza. 

Agregaba también que tampoco 
esperaba que los destacados autores a 
quienes solicité su aporte para este 
CHASQUI lograran encerrar cada temá
tica. Así lo queríamos y así nos parece 
que fue, como se desprenderá de la lec
tura de sus trabajos. Al igual que este 
ensayo, todos ellos pretenden dar apor
tes para, contribuciones a, pero jamás la 
palabra definitiva ni El Camino. 

Saque el lector sus propias conclu
siones. Hemos querido mostrar aquí ca
minos abiertos y problemáticos. Lo im
portante es no detenerse, pese a las du
das.	 Asumir opciones concretas y entre
garse	 a ellas, sin dogmatismos ni certi 
dumbres, pero	 también sin titubeos di
letantes. Valorar la crítica, cultivar la 
autocr Itica,	 aportar en aquello donde 

uno cree tener algo que decir, saber ca American Comm unication Research ".
 

llar y saber aprender de los demás, y se Communication Research, Vol. 3, No.
 

guir formándose. Lo importante es no 2. pp. 107-134.
 
detenerse. Y saber, además, adónde se 6.- Contreras B. Eduardo, 1984, Planifica
qu iere llegar, cómo y por qué. 

NOTAS 

1.- Buena parte de esta sección y algo de la 

siguiente se basa directamente en mi di

sertación, luego publicada como "Bra

zil and Guatemala: Communications,. 

Rural Modernity and Structural 

Constraints", en Emile McAnany (ed.), 

1980, Communications in rhe Rural 

Thirid World: the Role of Information 

in Developm ent. New York: Praeger 

Pubs, pp. 107 -145. En otros momen

tos tarn bién recupero parte de ideas ex

presadas en artículos personales. 

2.- Ver el comentario de Juan Díaz-Bor-. 

den ave en Juurnal of Communication, 

Vol. 34, No. 2, Spring 1984, pp. 195

7. 

3.- Galjart , B. (1971) ,.Rural Devclopmcnt 

and Sociological Conccpts: A Critique" 

Rural Sociology, Vol. 36. No. 1, pp. 

31-41. 

4.- Una fuente muy valiosa es el Apéndice 

A de Rogcrs, E. y 1.. Shocmakcr , 1971, 

Communication of Innovations: A 

Cross-Cultural Approach. New York: 

Free Prcss, 

5.·	 Beltrán, Luis R., 1976, "Alíen 

Prcmiscs, Objects and Metho ds in Latin 

ción Comunitaria. Quito :CIESPAL, 

Colección Manuales Didácticos No. 6. 

7.- ALER, 1982, Análisis de los Sistemas 

de Educación Radiofónica. Quito: 

ALER. Serie Investigaciones, 1. ~ 

EDUARDO	 CONTRERAS BUDGE, 
chileno, experto de la Fundación Frie
drich Ebert en CI!.".SPAL. 

REVISTA LATINOAMERICANA DE COMUNICACION
 

o	 POR UN NUEVO ORDEN 
INFORMATIVO 

o	 NUEVAS CORRIENTES TEORICAS 

DE LA COMUNICACION 

o COMUNICACION ALTERNATIVA 

~ 
""	 

DE LA COMUNICACION 

DE AME RICA LATINAo DEMOCRATIZACION DE LOS 
y EL MUNDO.SISTEMAS DE INFORMACION 

.....:::::::::: 
CIfIPIISi requiere más información, diríjase a CHASQUI. apartado 584. Quito. Ecuador. 

o	 INNOVACIONES TECNOLOGICAS 

y PEDAGOGICAS 

o	 TEMAS DESARROLLADOS 
POR LOS ANALISTAS 
MAS REPRESENTATIVOS 

~~.....~ ~. ~-~~~-~lEW 

LA ADAPTACION DE "ANTIGUOS" 
MEDIOS A NUEVOS USOS 

Algunos de los medios más anti 
guos y familiares tales como la rad io se 
están usando ahora con una modalidad 
nueva que rnot iva e] aprend izaje , lleva a 
un aumento en la participación del pú
blico, y a un flujo expedito de informa
ción. Por ejemplo, la radio, que ha sido 
usada por años en educación no-for
mal, ha sido bastante útil en aumentar 
la eficiencia de la instrucción formal 
también. Sin embargo, y a pesar de la 
demostrada e fectivid ad y costo /bene fi
cio de la radio, su uso como medio ins
truccional interactivo no ha sido recono
cido ampliamente ni difundido. Esto es
taría indicando que se requiere más in
vestigación en el área de evaluación y d i

serninación de resultados de aplicacio
nes innovat ivas y formatos de progra
mación relacionados con medios de co
municación ya existentes. 

COMO SE ADAPT AN LAS TECNOLO
GIAS PARA USO PUBLICO Y PRIVA
DO 

La introd ucción de una nueva tec
nología de información en una sociedad 
inevitablemente llevará a muchos cam
bios, pero la magnitud y tipo de cambio 
depende de cómo esa tecnología se 
adapta para su uso en el tiempo. Recur
sos de comunicación avanzados, más no
.tablernente los satélites, se están intro
duciendo en diversos países de Latino
américa, y agencias del sector público y 
privado están haciendo investigación pa

ra de term inar qué adaptaciones se están
 
llevando a cabo. Específicamente, ¿se
 
están usando las tecnologías para atacar
 
necesidades sociales vitales?. ¿cómo los
 
nuevos instrumentos de comunicación
 
están afectando el suministro de servi

cios? Una firme recomendación fue
 
que la adaptación y uso de tecnologías
 
de comunicación innovat ivas sea estu

diada en un marco más inter-nacional y
 
comparativo que lo que actualmente es.
 

CUALES SON LOS ACTUALES RE

SULTADOS DE INVESTIGACION
 
SOBRE TECNOLOGIAS DE INFOR
MACION 

Debido a que desde hace tiempo 
se Ita estado haciendo investigación en 
muchos de los tópicos mencionados, 
sería conveniente volver atrás y pregun
tar: ¿Cuánta investigación se ha hecho o 
se está haciendo sobre las diferentes tec
nologías de información y qué diferen
cias se han encontrado? ¿Hay áreas que 
estén siendo postergadas y otras que es
tén recibiendo más atención que la nece
saria? ¿En qué medida los planificado
res, administradores y otros investigado
res usan los resultados de los estudios de 
investigación') ¿Cómo se puede planifi 
car futura investigación para asegurar 
una mejor utilización de fondos y rcsul
t ad os". 

EPILOGO 
es Po.sible extractar todo el pro

vecho de la consulta de la Univer
sidad	 Estatal de Florida tan sóloN
o 

leyendo el Informe Final. Los partici 
pantes en forma unánime agradecieron 
la oportunidad que el encuentro les 
brindó para sostener reuniones informa
les con investigadores de Estados Uni
dos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe. 
La cantidad de información y experien
cia que se intercambió de esta manera es 
inconmensurable. Las fundaciones fue
ron consideradas evidentemente durante 
la consulta para una serie de actividades 
colaborativas, tanto en intercambio de 
información como en investigación 
cooperativa. 

En cuanto al intercambio de infor
mación, hay mucho por hacer, pero no 

tanto en la creación de nuevas redes 
(aunque la Red Internacional de Centros 
de Documentación sobre Investigación 
y Políticas en Comunicación necesita 
mucho refuerzo, particularmente en los 
Estados Unidos y el Caribe) como en la 
extensión del espectro y frecuencia de 
los contactos bilaterales entre centros 
nacionales e institucionales. De hecho, 
fueron particularmente valiosas las con
versaciones que sostuvieron los repre
sentantes de Canadá y Estados Unidos 
fuera del seno de la reunión, con el fin 
de determinar cómo se podría mejorar 
la comunicación dentro del ambiente 
nacional. Para la UNESCO es importan
te tomar la iniciativa de motivar este ti
po de intercambio, en parte para la con
solidación de COMNET, pero también 
como mecanismo de distribución de su 
Centro de Documentación en Comuni
cación (incluyendo un registro de usua
rios). La producción de una síntesis de 
programas de investigación y sus resul
tados podría ser también de mucha uti 
lidad. 

Los proyectos de investigación (ya 
sean realizados a través de UNESCO o 
de acuerdos bilaterales o grupales) logra
ron un alto grado de especificidad. Des
de un punto de vista global, tales pro
yectos pueden clasificarse en tres cate
gorías. La primera de ellas incluye in
vestigación sobre políticas, cubriendo 
no sólo aspectos regulatorios, sino tam
bién problemas de descentralización, de 

Aunque las nueras tecnologias
 
de comunicación pueden tener
 
efectos sociales beneficiosos.
 

pueden también aumentar
 
las divisiones sociales ya
 

existentes o crear nuevas .
 

24 / ensayos	 nuevas tecnologtas / 77 




