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1 \ T R o D u e e J o \ 

La prensa aparece comprometida con la difusión de una 
información parcial, limitada y carente de contextualización · 
polftica, donde se utilizan los clásicos valores informativos 
impuestos por el sistema transnacional dominante; superficial! 
dad en la rapidez del despacho, prejuicio en la interpretación, 
silencio para el pensamiento y las expresiones sociales que -
cuestionan el sistema. Sobre esta base la perspectiva de un -
análisis social abarcaría varios niveles, pero principalmente 
predominan dos: el de la organización de los aparatos de poder 
en su expresión desde la cúpula del gobierno para la compren-
sión de los procesos que se articulan en la base social y, en -
segundo lugar, este trabajo refleja lo importante en su tránsi
to por experiencias populares de signo transformador y la cons
tatación de que esas aspiraciones siguen plenamente vigentes en 
los pueblos. 

Dentro de esta temática se ha producido un acercamien
to a4s real entre ciencia social y periodis1110, que resulta, por 
lo demis, expreri6n de sus propias formaciones y pr4cticas pro
fesionales. El trabajo como ciencia social, trata una sociolo
&ía de 101 hechos conyunturales, tan escasa en AaErica Latina -
co•o frecuente )' a veces fecunda en otras latitudes. Co1110 pe-
riodismo, se sitúa al nivel de la recopilaci6n siste1114tica, re! 
catando las interpretaciones y testi111onios que el sistema infor 
•ativo transnacional no difunde, puesto que su recopilaci6n -· 
estl orientada a suplir lo que en aran parte del periodisao en 
su actual concepci6n y por la presencia de los intereses hoy • • 
predominantes, no hace ni pudede hacer. El trabajo pone en -
evidencia las limitaciones que a todo siste•a libre le ha sido 
i~puesto para calificar, interpretar e Ínforaar de la realidad. 

El presente escrito trata de dar una breve visi6n de -
algunos aspectos que me' parecen relevantes acerca del nacimien-

··.····~-- > 



to de la prensa en Europa y su implantación posterior en el -
resto del mundo, el desarrollo histórico de la prensa y el -
concepto que generalmente se tiene de ella, así como de las -
funciones que debe tener o cumplir en la sociedad, y las que, 
objetivamente, cumnli6 en el pasado y adn cumple hoy d[a. 

Se establece asimismo modelos y sistemas propios, ade 
cuados a las necesidades narticulares, y que pueden ayudar a 
exigir el basamento teórico-práctico desde el cual oponerse a 
los diseños internacionales de la información y la cornunica-
ci6n mundial, que se están ~estando en forma acelerada y con 
gran vitalidad en el momento actual, y ofrecer diseños alter
nativos realmente funcionales y originales. 

También tratamos de esbozar algunos puntos relaciona
dos con aspectos jurídicos y de conceptos acerca de liberta-
des y de derechos, especialmente en lo que respecta la libertad 
de expresión y a la libertad de prensa. Para esto nos basamos 

en los datos y la información disponibles o, al menos, en la -
que nos ha sido posible reunir acerca de organismos e institu-
ciones en que participan la aayor{a de los paises del mundo. 

Se nos ocurre nensar en la necesidad de emitir algunas 
consideraciones redundantes, aunque necesarias de los conteni-
dos que plasaan en su contexto la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas y demls organis•os internacionales; tendencias contradi~ 
torias para nuestro gusto, ya que todos los paises, para lograr 
la aceptaci6n universal de sus postulados, debe clarificar pri
••raaente, en el interior de sus pTo~ias sociedades, los objeti 
vos estratfRicos que nerslguen y los ••dios con los cuales con
quistarlos, para •odificar en su favor la correlaci6n de fuer-
zas existentes en la realidad, que no puede ser parcelada, y su 
consi1uiente expresi6n en el contexto de los or1anis•os lntern! 
cionales. 

En este sentido, las seveTas criticas que la Or1aniza
ci6n de las Naciones Unidas y la Or1anizaci6n de las Naciones ~ 

Unidas para la Educaci6n , la Ciencia y la Cultura han recibido 
sobre su papel en los debates sobre el Nuevo Orden Inf oraativo 
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Internacional, tiene muy noca fundamento como la actitud de -
quienes exclusivamente esperan de ellas la favorable solución -
a los planteamientos del Tercer Mundo. Las soluciones sólo po
drán venir, como lo apunta Don Mario Arrieta, del cambio en las 
posiciones adoptadas en torno de los problemas de la informa·· 
ción-comunicación en los países integrantes de las organizacio
nes internacionales priAero, y en la actitud que éstas adopten 
en consecuencia, después. 

En su cuarta parte se trata de exponer una serie de ar 
gumentaciones tendientes a clarificar de una manera general a -
veces, las posibilidades que pueden extender un poco más el rarr 
go de visión sobre el tema a tratar, dándonos una clara idea de 
hasta dónde es posible alcanzar nuestros objetivos dentro de -
nuestras limitaciones como países subdesarrollados, y hasta dÓn 
de es permisible en la práctica real de los acontecimientos, -
nuestras posibles prácticas a seguir; y por último, hasta d6nde 
es posible recibir el apoyo de un mundo convulsionado por la C! 
rrera arma•entista, por la crisis energftica, por la econ6mica 
en el caso de todos los paises subdesarrollados, siendo los ca· 
sos mis notorios los de México y Brasil; y todavfa ••s por la -
gran tensi6n que se ha desarrollado en torno de Centroamérica; 
hasta d6nde es pues renaisible continuar con el N.O.I.I. si exi!. 
ten auchos otros aspectos de la vida general •is uraentes que • 
el que trato de exponer ••• ? 

Esperando que las Uneas de las que se coJ11pone el pre· 
sente trabajo, que s011eto a continuaci6n a juicio de ai jurado 
y del lector.en 1ener1l, contribuya de al111n1 •anera a la visu! 
lhaci6n d.e ·1u posibles pdcticas y obsticulos con los que de· 
ber•n enfrentarse los paises del Tercer tikando coao totalidad i! 
tegradora en su e•pefto por establecer un nuevo Orden Infor••tivo 
Internacional sin dependencias de cate1or{11 discriainatorias, 
requisito elemental para que cualquier nuevo Orden acuda defin! 
tiva•ente a la condici6n de Internacional. 
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·S· 

I . A:'\TECEDE~TES 

En la actualidad son seis las a~encias informativas -· 
que influyen mayoritariamente sobre la circulaci6n de la infor 
mación hacia los países subdesarrollados, entre las principa-· 
les agencias podemos citar las siguientes: UNITED PRESS INTE~ 

NATIONAL (UPI), de Estados Unidos¡ ASSOCIATION PRESS (AP), de 
Estados Unidos; REUTERS·LATI~, de Gran Bretana; AGENCE FRANCE 
PRESS (AFP); y AGENCIA ESPASOLA (EFE). 

"Estas agencias actúan sobre una base jurídica según • 
la cual no son ni legal ni socialmente responsables por los •• 
errores y distorsiones en la selecci6n, elaboración, transmt-
sión y presentación de las noticias. La acción de informar ·• 
puede ejercerla un gobierno en particular o sectores privados 
dependientes de sus propios intereses econ611icos y polítitQs'' 
(1) . 

Creemos que para evitar los errores y distorsiones me~ 
cionados, el hombre debe contribuir a la superaci6n de la es·· 
tructura •arcada por el prodigio tecno16gico, creando para tal 
efecto, la posibilidad de su avance, su ascenso, el anteceden~ 
te que le penaita poseer un criterio propio basado, en un •ar· 
co flexible de 11 opini6n, y que ~ueda trascender al labitQ de 
la poblacidn mundial sin caer en 11 riesito del antipro1r•10 
cultun1 (2). 

Para locrar esto últiMo, no pretenden eliainar1e los • 
actuales procesos de tnfo111aci6n internacionales, se trata de 
coaple•entar ciertas for•as o con4lctones para contin~1r contl 
funcioniatento de ciertos canales alternados (•) co111ple••nta·· 
rios de infonaaci6n para beneficio dt todos. 

(1) 

{Z) 
(•) 

En •l«Unas rtRiones de ~uda•8rtca, estos si1t .. as al·· 

V~z1;•1 MontalbÍn, Manuel. Las noticias y 11 lnf2r•aci6p 

Gester, Al. La info111aci~n el orden lnte e l. p.26 
Con la creaci n e os cana es a ernos e n oraac 6n • 
las actnclas inforHttvu entrelazan sus redes· para e\'ltar 
la trl1n.-.11ct6n de las noticias, evitando con tJtO, que • 
las noticias orl1in1das en •l•Cln pah del h" nan 11co1! 
dat por el corresponsal local de al.una A~mch Transnacio ·-
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ternos ya son utilizados nara beneficio de las organizaciones re 
gionales creadas para su abastecimiento nropio de noticias. En· 
tre otras encontramos a ANA (Agencia de Noticias Andina de Perú), 
ASIN (Acción de Sistemas Informativos Nacionales), fundada el 6 

de ~arzo de 1979 en Caracas, oor los 5 paises del Pacto Andino · 
(Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), así como Costa · 
Rica, Renública Dominicana, Jamaica y Surinam. En la actualidad 
los resultados de este sistema alterno pueden leerse y oírse en 
los medios de comunicación del Perú, Venezuela, Panamá y Jamaica 
que reciben a diario las notjcias de ASIN a través de sus Agen-
cias Nacionales (3). 

ASIN no es la única iniciativa propia de los latinoam! 
ricanos encaminada a mejorar su intercambio noticioso local. 
También se intercambian diariamente boletines informativos por · 
medio del "Pool de los no alineados". En U no solo participan 
países no alineados. sino también México y Venezuela, su corres
ponsal es la Agencia Cubana (Prensa Latina). Con noticias de e! 
te Pool se abastecen, aunque mínimamente, las Agencias estatales 
de M6xico (NOTIMEX), Nicaragua (ANN), Panamá (PANAPRES), Venezu~ 
la (VENPRES), Jaaaica (CANA), y todo el sistema infot'llativo na-
cional del Perú (SINADI). Tambi6n existen acuerdos noticiosos -
entre Argentina (SAPORITI) y ANA de Lima, Perú, PANAPRES de Pan!. 
•'y la a~encia noticiosa Sandinista de ~icaraiua (ANN). 

En •ayo de 1979, en San Josf de Costa Rica, surgi6 la 
ALASEI (Agencia Latinoa•ericana de Senicios Especiales Jnforaa· 
tivos); su •eta es co~pleaentar la inforaaci6n proveniente de -
las a1encias internacionales. Su organiz1ci6n se basa en la re
pre1entaci6n que tiene al conforaar o al inte1r1r a tres repre-
sentantes de los gobiernos latinoaaericanos, dos representantes 
de la fELAP (Federaci6n Latinoa•ericana de Prensa), or•anizadora 
del proyecto ALASEI, cientlficos de la coaunicaci6n y dos ped•IR 
gos que re~resentan supuestamente al p(lbUco. 

nal, •is•• noticia que enviara a la oficina central para su 
respectiva correccl~n y estudio, para despufs ser devuelta 
y consu•ida por un pOblico que debi6 enterarse de priaer1 -
111ano, 

(3) Gunter Weller. Hacia un nuevo orden infor•ativo. p. 66 
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En suma, tenemos los elementos necesarios para consti
tuir la posibilidad del cambio respecto de los medios comunica
cionales, esto es, brindando el apoyo necesario para unificar · 
ideas, al menos, en nuestro continente. Proyecto que no debe -
menospreciarse, sino por el contrario, fomentarlo. 

A. LA INFOR.'lACION COMO SERVICIO PUBLICO 

Cada individuo debe tener el derecho de contar con una 
informaci6n esencial para participar como ente activo en la so
ciedad; este derecho constituye un servicio oúblico que debe con 
tener una informaci6n correcta y ooortuna con una apropiada in
formaci6n y difusi6n de los hechos y opiniones que satisfaga la 
necesidad tanto nacional co•o internacional de estar bien infor 
mado. 

Este derecho a ser informado correcta y oportunamente, 
es distinto al llamado ''Derecho de la Infor111aci6n", el que se -
define como el conjunto de nol'llas jurfdicas que re1ulan las ac
tividades relacionadas con la inforaaci6n pdblica en todos los 
aspectos, a fin de garantizar que la co•unidad nacional estf ·
bien infor11ada (4). 

Al que nos referimos aquf, corresponde concretamente a 
ese derecho que est4 incorporado en la Declaraci6n·Universal de 
los Derechos del ffoabre (articulo 19), lo que significa la apr~ 
baci6n 11Undial del concepto; ese derecho al que deben tener ac
ceso los seres humanos co•o un servicio pdblico •utuo, sin tra
bas o re1la•entaciones que implicarfan la participaci6n jurfdi
ca de un Estado Nacional, es decir, el que tendrla ca~acidad -
"l11al11 de laponer U11hes al recibir o e111itir infonaci6n res
pecto del acontecer diario (S). 

(4) Aymamf, Jorae. 

(S) lbid ... , p. 2 

te¡ re1lamentaria del derecho a la infor.a
d n. P• 2 



Los medios de comunicaci6n masiva cumplen una funci6n 
primordial y presentan un servicio vital para el pueblo de -
cualquier naci6n, para su gobierno, para las instituciones p~ 
blicas y privadas, y de cualquier manera o igual forma para -
la comunidad internacional. Los medios de comunicación con-
tribuyen de manera relevante a la formaci6n de la conciencia 
nacional, influye también en la formación política del pueblo 
y en las decisiones que se adopten en los distintos niveles -
del poder nolítico y el poder económico (6). 

No debe confundirse el significado de "Servicio Públi 
co" como un concepto estructurado de modalidades y objetivos 
a seguir, escogidos y manejados por alguna institución ya sea 
privada o estatal, en donde la planificación operacional de -
la información y la comunicación, están sujetas a manipulaci2 
nes por cuanto se esté tratando de recurrir con demasiada fr~ 
cuencia a la práctica del monólogo, es decir, de sentido úni
co, de arriba hacia abajo, de quienes saben a los que no sa-
ben, de los informados a los que deben serlo, de los dirigen
tes a los diri,idos. Quienes se ~reocupan por la situación -
actual y las perspectivas de la comunicaci6n, deben plantear
se el problema de detert1inar c6mo transfol'Jllar en di4logo ese 
monólogo que ue111ita el interca•bio horizontal en todos los -
niveles, esa c0111unicaci6n vertical sin retroacci6n, y c6•o •• 
;iromover una tendencia a la co•unicaci6n horizontal. (en cada 
pats y entre ellos) para conciliarla con estructuras vertica· 
les que reflejen una actitud sistemftica de los profesionales 
de la ce>11unicaci6n. 

tos or1anis•os infor•ativos que dese•peftan un papel -
do•inante han 1dquirido el poder extraordinario de dete1'11inar 
la cantidad y calidad de los. aensajes que difunden. La est!Uf.. 
tura de un siste•a de ce>11unicacian, en la que un pequefto nda! 
ro de emisores se dirl1en de arriba hacia abajo a una •asa de 
receptores, refleja una concentraci6n del poder de decisl6n • 
entre unos pocos or1anis•o' nGblicos o privados, sobre 101 

cuales el pGblico tiene una influencia •fntaa o nula (7). 

(6) 

(?) 

Calvo Zapata, Culos, Libertad y DetecM de ta Jriforw:i&a 
p. 4 . 
lessb Sophle, UNESCO: "tdeolo1la al detdn", en Un sflo 
1undo, voces JllS\ltiples •. p. 54 
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Frente al constante aumento de este poder, cabría bus
car otras variantes entre la Propiedad y el control público, y 

conseguir que el ejercicio del poder de la comunicaci6n vaya -
acompafiado de responsabilidades más altas¡ que en este servi-
cio público, los profesionales de la informaci6n, por medio de 
agrupaciones analíticas, puedan influir en las políticas de ªf 
ción de la difusión de los mensajes, para que quienes no tie-
nen ese poder de comunicación, puedan crear medios locales pa
ra su información mutual en su vida cultural. 

Es notorio que las sociedades en vías de desarrollo, -
no pueden ni quieren peT111anecer ajenas a las posibilidades de 
contraer los medios modernos de comunicación. Tales medios f! 
cilitan la comprensión de otras culturas y por ello mismo, el 
mejor entendimiento de las tradiciones de la propia historia -
del país. 

De esta manera, uno de los aspectos funda•entales del 
nuevo orden de la información, consiste en un uso tal de los -
medios de la comunicaci6n, que propicie el autfntico desarrollo 
de la cultura y no su negaci6n (8). 

1. COMUHICACION E INFORMACIOH 

De entre varias definiciones que existen en cuanto al 
concepto de c011untcaci6n, podrf .. 01 considerarla si•pl .. ente -
c0110 la transferencia de infon1aci6n, o .-s correctaaente; co
•o el acto de rellcl~n entre dos o ats sujetos •ediante el cual 
se evoca en ce>116n un si1nific1do (9). 

La coaunic1cl6n conlleva dos el .. entos: Si1niflc1do y 

Shni ficante. 

(1) Me. lride Sean. Co•unicacl6n e info111Aci6n en nuestro ti••· p. 11 
(9) Paoll Antonio, Coaunicacl6n. p.15 



El si~nificado es aquello que aentalmente nos represe~ 
tamos al captar un significante. El significante podr4 ser •• 
una palabra, un ~esto, un sabor, un olor, algo suave o •spero 
(10). 

Para comunicarnos necesitamos haber emitido algdn tipo 
de experiencias si•ilares y evocables en coaún, y para poder -
evocarla, necesita•os significantes co•unes. 

Por lo que toca a la infoTI11ación, podría decirse que • 
es el conjunto de datos debida•ente estructurados, que sobre • 
algún aconteci•iento se crea o se forma sobre una idea, que al 
hacerlo común en el proceso de la comunicaci6n, debe cumplir -
las siguientes funciones: 

• Informar 
- Enunciar 
- Co•entar 
- Socializar y 

- OrganizaT 

El individuo collO tal, debe reto .. r los datos de su ª!! 
biente y estructurarlos de una •anera dete~hada," de modo que 

le sirvan collO gu{a de su acci6n, y asf sentir que alcanza a -
asiwilar. de la inforaac16n al,unas o todas de las citadas fun
ciones. 

Desde el punto de vista transnacional, y en tfrainos -
ats reales, la lnforaaci6n supone la acci6n ilercantil de las • 
cosas, esto es, tratan de influir ea la coaducta iftdlvidual o 
colectiva para afectar el subconctente por 119dio de reiteraci!!_ 
nes d• parte ele 101 ae4lot •e comntcaclea, A partir del •·
aento en que la persona ha sido "conyenc.lda", es aecesarto •! 
dear el aabiente toda ye& que se justifique en el contexto so
cial, para coafoJ'llAr a1l la ta1tltuctoaali1acian aet proceso -
represbo, aisllO que ha sido nple .. o e.o tarea y fona de -
trabajo •tarto (11) •. 

(10) curso ae ~tapbtlea Geaeral, p. Ut 

(11) Mattelart, Al'Mact. c-.ntcactaa ••iY'a en el proceso de 
· Ubel'aci6n, p. lZI 
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Este "modus operandi" trata dE· silenciar las verdade
ras fuerzas motrices haciendo perder de vista los origenes -
del orden social existente, de tal manera qut> los individuos 
puedan vivirlo corno un orden natural; el mito pues, domrstica 
la realidad, la anexa en provecho de una seudo-realidad impue~ 

ta por el sistema, la que no es real sino admitiendo las ha-
ses sobre las que se halla edificada la ideología dominante -
( 1:) . 

2. DERECHO Y BIEN SOCIAL 

Si la información responde a una necesidad básica y · 
constituye un derecho humano, entonces la informaci6n es un · 
bien social. Toda sociedad con sus respectivas característi· 
cas culturales, sociales, econ6micas y políticas, definirá la 
forma concreta en que organiza la funci6n social de informar 
(13). 

La informaci6n es un bien social, no una mercancía. · 
Debe estar dirigida hacia la concientizaci6n de los ciudada-
nos, para asegurar la completa comprensión de los procesos e· 
con6micos y políticos, con capacitación para participar en -
los procesos de toma de decisión. Es una necesidad social y 

elemento primordial en el ejercicio de los derechos humanos -
al igual que instrumento de liberaci6n ante la monopolizaci6n 
por parte de la empresa privada y el control exclusivamente -
estatal, No obstante, parece indispensable resaltar que cual 
quiera que sea la forma que adopte la funci6n social de info! 
mar, debe reconocer siempre como componentes fundamentales -
los principios de acceso y participaci6n; instrumentos princi 
pales para tratar de asegurar que la comunicaci6n no tenga d! 
formaciones netamente mercantiles ni burocráticas (14), 

(12) 
(13) 

(14) 

Lubis Mochtar, Poderes y Comunicaci6n p. 207 
Somavia Juan, Participad6n del Tercer Mundo en la co
~unicaci6n internacional p. 19 
Reyes ~ata Fernando. Hacia una informaci6n liberada y 
libertadrra. p. 23 
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Las noticias se han convertido en simples mercancías -
que se ofrecen y se venden segGn la forma establecida del mer
cado dominante, este fenómeno es incapaz de reflejar las real! 
dades hist6ricas, culturales y políticas que dan su real situa 
ción a los hechos. 

De aquí surge la verdadera miseria infomativa, en me
dio de una vertiginosa expansión cuantitativa de las noticias; 
cuanto mis se sabe, menos se entiende. No hay comunicación -
sin flujo y reflujo, sin ida y venida; sin un diálogo verdade
ro. Los mensajes están esencialmente seleccionados y orienta
dos por el comunicador; el receptor es básicamente un ente pa
sivo que se limita a recoger aquello que el comunicador le da 
sin presencia ni en los contenidos ni en las valoraciones de -
la comunicaci6n que recibe. 

El derecho "legado" bajo el que han operado los medios 
informativos a través de los anos y que, precisamente llamado 
así, por el paso de normas y de las mismas estructuras tendrán 
que modificarse para que de un modo coherente se desarrollen -
los instrumentos necesarios que fijen esa responsabilidad so-
cial de informar correcta y oportunamente; el bien social que 
aparentemente poseemos desde siempre y que en la actualidad se 
ha limitado al marco de responsabilidad. 

Se dice que los medios est4n cumpliendo con un verdad! 
ro servicio público, deben realizarlo dentro de cierta respon
sabilidad que refleje el consenso social de ·cada sociedad. No 
existe derecho sin responsabilidad, no obstante, ocurre actual 
mente que tenemos un aparato muy bien organizado de diversa n! 
turaleza jurídica, para proteger la autonomla y la independen
cia de los medios de comunicaci6n en el ejercicio de su fun:idn 
pública de informar (15). De otro modo, los instrumentos y•! 
dios que fijan un marco de responsab1lidad para el ejercicio -
de la función de informar tienen una dimensi6n menor: a par-
tir de este punto, la libertad de informaci6n tendr' una tri·· 

(15) Reuni6n de Jefes de Estado de los Patse~ no Alineados en 
Sri Lanka. Agosto, 1916 
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nle visión; nor una narte, la eeneración de mecanisMos que ner 
mitan el acceso y la particinaci6n del ndblico or~anizado; el 
establecimiento de un Marco de responsabilidad socialmente a·· 
ceptado con ~l contexto de las circunstancias particualres de 
cada sociedad, oue fije con claridad los derechos y responsabi 
lidades de los medios de comunicación; y nor último, asegurar 
la autonomía profesional de los medios frente de las presiones 
de los erupos de noder económico o de las desviaciones burocr! 
tic:as (16), 

3. EDUCAC IO'.\ E I ~FQR.\l!\C IO'.\ 

El problema educacional de los nueblos es tan ~rande o 
~as aue el tener inestabilidad nolítica o bien, una crisis ec~ 
nónica; la escases educacional de un nueblo, ~uede reflejarse 
en una mayor renresión, injusticias sociales y violaciones a · 
las ~arantías individuales; se implementa una gran tiranía que, 

· desnués de ir.mues ta, el nroceso educacional se vuelve m!s lar
~º en el tiemno y menos fructífero (17). 

Este nroceso puede tener una secuencia ~ue no se agota 
en la educaci6n formal, independientemente del nivel escolar, -
El nroceso tiene un modo m&s efectivo a trav~s de los medios de 
comunicaci6n, ~ue influyen tanto sobre la poblaci6n escolar co• 
mo sobre la ~oblaci6n adulta QUe ya ha concluído su ciclo educ! 
cional formal. 

Hoy dta es importantísima la asistencia que presenta la 
televisi6n para difundir educaci&n, as{ fomentar la cultura en• 
tre la ~ente que sufre la falta de profesores (18) en los luga
res mh distantes respecto de las zonas urbanas, y que se plan-
tea la necesidad de utilizarse la comunicaci6n visual, cuya ex-

<16) 
( 17) 

(18) 

Persnectivas des~ufs de Nairobi. p. 20 
Somavia Juan. ti informacl8n es narte integrante del pro· 
ceso educacional. n. 21 
Telesecundadu Rurales. "Caso Mexicano", en Telesecunda
rias Rurales 
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nresión básica consiste en el atractivo inmediato de que con un 
solo aparato, se esnarce la cultura hacia todas esas regiones -
apartadas. Luego entonces, debe ponerse mucha atenci6n en es
te medio de comunicaci6n, ya que oor su importancia es más fá-

cil la penetración ideol6~ica hacia los recentores, 

El desarrollo de la co~unicación en la mayoría de los 
países y la extensión de diversas formas de comunicación social 
y en oarticular de la comunicación audiovisual, ofrecen nuevas 
perspectivas y multinlican las relaciones entre lo educativo y 
la comunicación. La educación es también instrumento indisnen
sable ~ara ensefiar a los hombres a comunicarse mejor y a aorov~ 
char los intercambios que se establecen entre ellos; luego en-
tonces, entre la comunicación y la educación existe una relación 
recíproca que se enriquece constantemente: 

lo. El valor educativo de la información y la comuni
cación a juicio de muchos nensadores de países subdesarrollados 
reviste mucha importancia¡ la acción educativa y socializadora 
que incumbe a la comunicaci6n, imµlica que responda en mayor m~ 
dida posible a las necesidades de desarrollo de la sociedad y -

que sea tratada como un bien social (19), 

2o. La su~er-presencia de la comunicación en la soci~ 
dad moderna es el signo de la aparici6n de un nuevo "medio am-
biente" (20) de fuerte densidad educativa. 

3o. En todas las sociedades, la escuela ha de compar
tir el monopolio de la educaci6n, son las instituciones encarg! 
das de la comunicaci6n, Esta situaci6n y la presencia cada vez 
•'s generalizada de la c0111unicación, plantean el proble•a de la 
revisión de las funciones de la escuela, 

La funci6n de la escuela consiste en enseftar al nifto -
lo que es el mundo, y el aprendizaje del mundo estl inevitable
mente volcado hacia el oasado. La comunicación se orienta m4s 

(19) 

(20) 

Comisi6n Internacional sobre Problemas de la Comunicaci6n. 
ONEsto 
Lo abundante de la infoTI!\aci6n en los natses subdesarrolla 
dos ha producido una inversi6n de las jerarqulas y de la9-
prioridades habituales. Por eje~plo; un nifto euro~eo de -
10 aftos de edad pasa ~or t~rminos medio 24 horas semanales 
delante del T.V., es decir. tanto tiem~o c01110 en la escue-
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naturalmente en el sentido de la modernización y de la adapta
ción a un mundo en gestación. Su misión consiste sobre todo -
en poner de manifiesto las posibilidades de la sociedad que -
hasta ahora no han sido exploradas, identificadas o utilizadas. 
Se trata de un aprendizaje del mundo que incite al hombre, al 
grupo y a la comunidad a forjar sus propios valores y su nropia 
cultura. Incumbe a la educaci6n recordarles que no pueden con· 
se~uir esto sin un mínimo de conocimientos e ideas (21). 

B. BREVE RESE~A HISTORICA DE LAS AGENCIAS INFOfu'fATIVAS 

El desarrollo industrial exi~i6 una profunda conmoción 
en un sistema de comunicaci6n ligado a la vieja economía agra-
ria y artesanal, Ya en el siglo XVIII se hablan lanzado agresl 
vas políticas para crear una infraestructura de redes varias -
que estuvieran a la altura de las circunstancias. Una serie de 
inventos y descubrimientos µennitieron dotar de mejores instru
mentos, para luchar contra las limitaciones de tiempo y dis~an

cia al servicio de la expansión industrial. Las conquistas en 
contra de esas ll11itaciones ser(an aprovechadas por los medios 
de co111unicaci6n social, ya desde el primer cuarto del siglo XIX 
en condiciones de abastecer a un público urbano perfectamente • 
configurado y lo suficientemente culturizado como para estar en 
condiciones de recibir •ensajes producidos en serie (22). 

Este jue•o de interrelaciones puede desglozarse en una 
serie de apartados que confor111an la base del gran impulso de la 
prensa co•o 11edio de comunicaci6n social hegem6nico durante la 

seRunda mitad del si~lo XIX y ~rimer ·cuarto del siglo XX. A P! 
·lar de esto, los directores de los µeri6dicos de esa epoca se ~ 

dieron cuenta que las noticias de los mismos con los cuales te· 

(Zl) 
(22) 

la, En los Estados Unidos, un adolescente de 16 anos ha 
estado un.111lnhlo de 15,000 horas de su vida •irando la T.V. 

~· Cit., 
zquez Montalb•n, Manuel. Historia y co11unicaci6n social. 

p. 164 



nían intercambio eran frecuentemente obsoletas y poco adecuadas 
a sus necesidades. Los costos de mantenimiento de los corres·· 
ponsales en el extranjero siempre fueron altos en relación con 
los costos del personal local de noticias y sólo pocos oeriódi· 
cos podían costear la cobertura directa de eventos ocurridos ·· 
fuera de sus fronteras, 

En norteamérica ~or ejemplo, los primeros esfuerzos de 
dicados a la difusión coo~erativa de noticias extranjeras se 
realizaron en 1811, cuando algunos individuos comenzaron a reci 
bir de los barcos que arribaban a los puertos de los Estados U· 
nidos, con el fin de recabar la información más reciente de ·• 
los capitanes, información que se recopilaba en los "libros de 
noticias". Los editores de diarios, por una cuota fija, podían 
consultar dichos libros y utilizar el material en sus propias -
publicaciones (23), 

A partir de este momento, era inminente la necesidad -
de interrelacionar una cadena con otra, una agencia con otra; -
establecer un idioma común para cubrir de hecho, mis de la mitad 
del territorio nacional y mundial, para ir confi~urando lo t~ 
nacional de la información como ahora lo conocemos. 

Así pues, en Europa Charles Havas organizaba una ofici 
na de noticias en 1825 con corresponsale5 en varias ca~itales -
europeas, para reunir noticias a varios suscriptores privados, 
entre los que se encontraban hombres de negocios y diplomlticos, 

El ejemplo de Havas anim6 en la venta de noticias a •• 
Bernard Wolff y Julius Reuter, antiguos empleados de Havas, qui!_ 
nes establecieron su~ propias agencias. La agencia Wolff fue • 
fundada en 1848 y di6 primeramente servicio a Alemania y Europa 
del Norte. Por su parte Reuter, abri6 una oficina de noticias 
en Londres en 1851 despufs de haber intentado dar servicio en -
el continente europeo (24). 

l23J 

l24J 

Rosewater,. Víctor. History of cooperative news aatherina· 
~ the· USA. p. 5 

ESCO. Nuevas Agencias. "Su estructura y operacl6n", -
en Un solo 'lliu'nd·o vo·ce·s mt'iltiples, J>. 11 

,·· 
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Se aprecia notoriamente el desenvolvimiento que tuvi~ 
ron estas agencias respecto de la evolución aparejada en cier 
tos países centrales, es decir, abarcaron los puntos estraté· 
gicos de donde nodrían suscitarse las mejores infonnaciones, 
ya que debe recordarse la situación geopolítica predominante 
en esa época, demostraba mucho interés por parte de estos paf 
ses (Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos) hacia el 
ensanchamiento de sus fronteras, incrementando sus relaciones 
comerciales y obviamente imposiciones políticas. 

A finales de la primera mitad del siglo pasado, le -
fue otorgado a Reuter el privilegio de recibir copias de los 
telegraMas enviados desde varios países hacia la Cancillería 
Británica, al igual de que proporcionaba estos telegramas no
ticiosos d altos funcionarios, incluyendo a la Reina Victoria. 
Esta cuestión denotaba la utilización de los informadores pa
ra justificar y propa~ar hechos políticos en contra de alguna 
nación y reafirmarse ante sus propios pueblos (25). 

Esta satisfactoria relación entre Reuter y el gobier
no britlnico fue favorable para posterior•ente utilizar los -
cables submarinos que conectaban el imperio con el resto del 
mundo, Reuter y las otras agencias noticiosas del siglo XIX 
estuvieron intimamente ligadas con los gobiernos imperialis-· 
tas de Europa. 

Havas, Wolff y Reuter vend{an sus noticias co110 si se 
trataran de mercancías para obtener lucro. En los Estados Un! 
dos, sin eabarao, se iniciaba el siste•a de recopilaci6n coop!:,. 
rativa de noticias. Durante la dfcada de los 40's del sialo • 
pasado, deblan reunirse ocasional•ente para coapartir los cos
tos de recopilación. La Associated Press fue finalmente el r! 
sultado de estos primeros esfuerzos, aunque pas6 por varios ·
noabres y organizaciones antes de convertirse en la a1encia ·~ 
derna que lleva ese no•bre (26). 

(25) 

(26) 

Storey Graham, Reuters. Story of a century of ~ews¡a·
therin¡. pp, 19·20 
Morris Joe Alex, Deadline Every Minute, p. SO 
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Hacia 1870, Ha\as, Wolff y la agencia Reuter, junto ·· 
con la Associated Press de ~ew York, habían elaborado lo que -
constituía básicamente un cártel de noticias, en el que cada ! 
gencia tenía dominios de noticias. De esta manera cada una ·
disponía de ciertas porciones del mundo como áreas exclusivas 
para la recopilación y distribución de noticias. 

Hacia 1907, la United Press (Precursora de la United · 
Press International) fue fundada como una empresa de negocios 
por Eduard Willys Scripps, de Estados Unidos, quien estaba de
cidido a luchar contra el monopolio noticioso. En 1909 la Uni 
ted Press tenía oficinas en varias de las más importantes capi 
tales del mundo. 

En el mismo afio, el International News Service, fue or 
ganizado para dar servicio a la cadena de diarios Hearst en 
los Estados Unidos (27). 

Los medios masivos y las cadenas noticiosas se percat! 
ron gradualmente que el cártel de noticias no era adecuado pa
ra sus necesidades de noticias extranjeras. En 1934 el arre-
glo termin6 y la co•petencia se intensific6 a trav~s del mundo. 
Havas, la vieja agencia francesa, fue revitalizada y transfor
mada en la Agence France·Press en 1944. Wolff dej6 de existir 
en 1933, Hoy día la AP, Reuter y AFP, son or1anizaciones pri
vadas que continúan laborando plena•ente (28). 

l. INCORPORACION DE LA INFORMACION AL ORDEN MU~'DIAL 

Durante la primera ~itad del si1lo XIX, las co•unica· 
ciones y la insuficiencia infol'llativa no rebasaban todavla las 
fronteras coao a partir de 1870; fecha en que la diveTsidad de 
productos para intercambiarlos c011ercialmente se increment6, -. 
como consecuencia del poder financiero y los avances industri!. 

(21) UNESCO Nuevas Alencias. Qp. Cit., p. 12 
(28) Tass Mlnisterial Bank, New York Tlaes p. 6 
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les que representaban ya, para ese entonces, los Estados Uni· 
dos. 

Es precisamente en este último tercio del siglo pasado 
cuando se inician realmente las transacciones comerciales mo·· 
dernas, que al combinarlas con las innovaciones científicas e 
industriales, que se desarrollaron en gran escala para hacer · 
dependiente a la periferia del centro, es cuando se incorpora 
la comunicaci6n a nivel internacional como factor determinante 
de la vida diaria del mundo. 

Claro que cientos de aftas antes ya existían otro tipo 
de relaciones entre los imperios; hubo embajadores con plenos 
poderes que aprovechaban para ne~ocíar libremente, evitandoasí 
la pérdida del tiempo en el translado que se originaba entre · 
el lugar en donde se negociaba y el país nacional que debería 
emitir las instrucciones. La lentidud de los transportes iap2 
sibilitaba el acercamiento de ideas. costumbres y cultura en -
qeneral; por esta razón, tomarnos como punto de partida a la i~ 
dustrializaci6n de ciertos países que serían la pauta para co~ 
solidar el capitalismo moderno, y el principio de una diploma· 
cia distinta a la que se venta dando desde hacia •uchos aftos, 
es decir, la cl4sica¡ se transformaba ahora, en aquella diplo· 
macia que tiene por objetivo primordial la ne¡ociaci6n, y el -
incremento de las relaciones coaerciales internacionales para 
ocupar asf, puntos estratégicos y zonas de. acci6n entre los 
Rrupos he~eM6nicos existentes en el mundo. 

Los paises que predominaron junto con los Estados Uní· 
dos fueron: Inglaterra, Francia y Jap6n, s61o que decayeron -
in•ediataaente debido a la escasez de productos con que parti· 
ciparon en las relaciones internacionales (29). 

Habi~ndose iniciado la industrializaci6n, faltaba tod! 
vfa un elemento que marcarla la expansi6n informativa vincula· 
da con cierto colonialis110; fueron los sistemas de acuerdos e! 
tre las ¡randes agencias de la fpoca que se distribuyeron 
et •undo en zonas de influencia y de acci6n informativa de in· 
tervenciSn cerrada. Los priMeros acuerd~s fueron en 1859, el 

(29) Cardo10 y lnzo Falleto, Dependencia y Desarrollo p. 68 



-20-

sistema de acuerdos incorporaba, aparte de los de Havas, Reu· 
ter y Wolff, a la a~encia norteamericana, la Associated Press. 

Reuter pues, dominaba la información del Imperio Bri
tánico, Estados Unidos, varios naíses a lo largo del ~editerr! 
neo, el Canal de Suez y la mayor parte de Asia; Havas maneja-
ría la recolección y venta de noticias en el Imperio francés, 
la Europa Sur-Occidental y ciertas partes del Africa; Wolff -
por último, acapararía el resto de Europa incluyendo Austria, 
Hungría, Escandinavia y los Estados Eslavos (30) 

En cuanto a los Estados Unidos, el Gobierno Británico 
no deseaba problemas con esa nación, por lo que Reuter conven
ció a Havas de que los socios fundadores permitieran la entra
da a la A.P. en el cártel, puesto que su inclusión les permiti 
ria abarcar las noticias de esa distante República sin gastar 
un solo centavo. Associated Press tuvo que conformarse con l! 
borar en su propio territorio, pero a principios de nuestro si 
glo, se le permitió abarcar el Canadá y N~xico, y hacia fines 
de la Primera Guerra Mundial, Centro y Sudamérica. 

Para todo el mundo representaba el establecimiento de 
una gran comunicación, el alcance de la información a otrospaf 
ses, acceso a otros continentes; la realidad expuesta a otros 
criterios que la asimilarán de acuerdo con su formaci6n lucrati 
va y de inter6s personal de las agencias noticiosas. 

Esta es pues, la incorporación de los avances tecnol6· 
gicos al servicio de la información para el resto del aundo• a 
partir de tos paf ses centrales hacia esa periferia que empeza
rfa a consumir todo el tipo de noticias que traerfan como con
secuencia la dominaci6n cultural y la dependencia informativa 
(31). 

(30) 

(31) 

ILET. Informes No. 1 p. 60 

Reyes Matta Fernando. Evoluci6n hht6rica de las ;a;yias 
transnacionales de noticias hacia la do111lnacUn, p. 
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2. FU~CIONES DE LA cmru~ICACIO~ It\TER".'\ACIO~AL 

A) Responder a las necesidades tanto individuales como 
colectivas, la comunicación debe ser por esencia cualitativa, -
no cuantitativa. No se trata de bombardear al receptor con el 
acceso a un número creciente de hechos que han ocurrido en otras 
partes, sino permitir que eses eventos sean comprendidos en el 
contexto social, político y cultural en que ocurrieron conforme 
a la racionalidad de su propia sociedad (32). 

B) Complementar todo ese mundo de ideas y conocimien-
tos de fondo común, que permita a todo ser humano integrarse e~ 
mo tal para fomentar la cohesión social, tener percepci6n de los 
problemas para que haya una participación activa en la vida pú
blica (socializaci6n), 

C) Someter a tratamiento la difusión de noticias: da-
tos, hechos, opiniones, comentarios y mensajes para entender de 
un modo inteligente las situaciones individuales, colectivas, -
nacionales e internacionales, y para estar en condiciones de t2 
mar 1as medidas pertinentes, 

D) Funci6n cultural: la nueva estructura debe ayudar a 
la preservación y protecci6n de las tradiciones y culturas, que 
se recuerden los logros del pasado y se refuercen as!, la iden
tidad nacional y la confianza social y taabi~n a promover la irr 
novact6n. 

El Debate y diUogo: intercalftbtar todos los ele11entos -
de infonaaci6n disponibles para facilitar el acuerdo o aclarar -
los puntos de vista sobre los asuntos de interfs pdblico en la -
soluci6n de todos los proble111as locales, nacionales e internad!!_ 
na les (33). 

F) Esparcimiento y aotivacl6n: crear o despertar las • 
inquietudes recreativas por 111edio de signos, símbolos, sonidos e 
i111•1enes, en actividades como el teatro, la danza, la literatura, 

(
3
3!) UNESCO, Un solo mundo voces 111Gltiples. p. 37 

( J) llet. Coaunlcacl8n Internacional y el Tercer ,..ndo, p. 1~ 
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la música y el deporte, etc. 

G) Integración: facilitar el acceso o la diversidad -
de mensajes que naturalmente necesitan todas las personas, gru
pos o naciones para conocerse y mutuamente comprenderse para e~ 
tender las condiciones y los puntos de vista, así como las aspi 
raciones de los demás. 

Preciso es también reconocer que cada una de estas ca
racterísticas o funciones citadas, dependen directamente del ti 
po de información, ya que ésta se corrompe fácilmente y se con
vierte en la difusión de verdades a medias, incluso de mentiras, 
del mismo modo que la .tergiversación para hacer manipulacion y 

propaganda (34). 

Análogamente, la comunicación institucionalizada puede 
servir lo mismo para informar que para dominar y manipular a -

los ciudadanos (35), Con frecuencia se olvida o menosprecia el 
simple hecho de que las funciones de la comunicaci6n son esen-
cialmente relativas y están ligadas a las diversas necesidades 
de comunidades y países diferentes, aunque se trate de un requi 
sito previo para toda concepci6n realista de los problemas de la 
comunicación en un mundo divergente y dividido, pero al mismo -
tiempo interdependiente. De allí se desprende que los efectos 
de la comunicaci6n varian seg6n las caracteristicas de cada so
ciedad. 

Existe otra dimensión, la gubernamental, encargada de 
informar al pueblo }' a los varios niveles de los componentes a~ 
ministrativos sobre la política y las decisiones del 1obierno, 
y asimis•o, proveer una retroaliaentaci6n a fin de que se haga 
participaci6n pública en el gobierno, la ad•inistraci6n, los a-

. suntos econ6micos, la educaci6n, etc. (36). 

(34) 

(35) 
(36) 

Raghavan Cha'kravatti, Una nueva estructura de t0111unica-
ci6n e infor111aci6n mundial. p. 237 
lbidem, , p, 237 
Ordollez Andrade, Marco. Libertades y derechos en materia 
informativa p, 1 
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3, PRJSCIPIOS GESERALE~ DE LA ORGA~IZACIO~ DE LAS XACIO~ES 
U\ IDAS 

Desde la fundación de la ONU, se ofreció una tribuna -
para los debates más importantes concernientes a los asuntos -
relacionados con la comunicaci6n, y los derechos humanos en m! 
teria de información (37). Correspondía a la Asamblea General 
de la O\U, la función de coordinar y armonizar ciertas activi
dades de comunicaci6n e información, después se le asignaron a 
la U~ESCO responsabilidades especificas en esta materia social, 
Que posteriormente fueron extendidas a los aspectos m!s gener~ 
les del desarrollo de la comunicación, y en particular los que 
se refieren a las medidas normativas y a las actividades prác
ticas. En cuestiones más técnicas, existen dos organizaciones 
del sistema de la ONU que desempefian un papel indispensable P! 
ra la Organizaci6n Mundial de la Comunicaci6n. La Uni6n Inter 
nacional de Telecomunicaciones, que examina los reglamentos y 

acuerdos internacionales en este campo; y la Uni6n Postal Uni
versal, que realiza lo propio respecto de los servicios de ca
rácter internacional (38). 

Otros organismos Intergubernamentales: 
• Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricul 

tura y la Ali11entaci6n (FAO). 
- Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT). 
• 0rganizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarro

llo Industrial (OSUDI) 
- Or¡anizaci6n Mundial para la ~rosperidad Intelectual 

(OMPI) 
• Organizaci6n Meteorol6gica ~ndial (OMM) etc. 

En su campo propio, se ocupan de los diversos asuntos 
relacionados con la difusi6n de la inforaaci6n y la utilizaci6n 
de las redes de comunicaci6n con fines concretos (39). 

(l7) 
(3&) 
(39) 

Hearst, Randolph Jr. Libertad de la informaci6n. p. 9 
Hearst, Randolph Jr. op. ett., p. 9 
La red de la oficina de inlormaci6n pQblica de las Nacio· 
nes Unidas comprende, por un lado, secciones relativas a 
los servicios de radio y los medios visuales, la prensa • 
1us publicaciones, las relaciones exteriores, todo ello -
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Debe notarse, sin embargo, que dentro de las ~aciones 
Unidas, los asuntos referentes a la Libe1·tad de Informaci6n -
fueron manejados especialmente por la Asamblea General y sus -
comités, por la Asesoria Económica y Social, y por la Comisi6n 
Asesora de Derechos Humanos y Subcomisión (ya no existe) de L! 
bertad de Información y Prensa. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Libertad 
de Información, realizada en Ginebra, Suiza del 23 de marzo al 
21 de abril de 1948, fue de importancia básica en este tema. -
Estuvo claro desde el principio mismo del trabajo de las Naci~ 
nes Unidas, y adn antes de haberse promulgado la Declaración -
Universal de los Derechos Humanos, que habia toda una serie de 
problemas muy complejos involucrados en la promoción de la li
bertad de informaci6n como uno de los derechos humanos, por lo 
que en su primera sesión, la Asamblea General pidi6 a la Ases~ 
ria Econ6mica y Social que convocara a una asamblea con el fin 
de formular sus puntos de vista respecto de los "derechos, o-
bligaciones y prácticas" que deberian incluirse en el concepto 
de la información. 

A partir de la creaci6n de la ONU, han habido inten-~ 
tos por lograr una mejor distribución de la informaci6n sin -
que hasta ahora se hayan evidenciado los resultados: 

A) La libertad de información en el contexto de los 
Derechos Humanos esenciales. 

a) La Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de 
junio de 19~5¡ busca lograr el apoyo internacional para promo
ver y alentar el respeto a los derechos humanos y a las liber
tades esenciales para todos. 

b) Estatutos de la UNESCO. Establecidos el 16 de no
viembre de 1945, tocan lo concerniente al concepto de libre -• 
flujo de la información, y la igualdad de oportunidades de edu 
caci6n para todos, entre otras cosas, 

e) Declaraci6n de los Derechos Humanos. Aprobada el 
10 de diciembre de 1948; intent6 definir los derechos humanos 

en la sede de la organización, y por otro lado, las act! 
vidades de 59 centros de informaci6n de la ONU en diver
sos paises del mundo asl como la del Centro de InfoTaa· 
ci6n Econ6111ica y SocÍal, de reciente creaci6n. Los or1! 

nismos especializados.de la ONU disponen de servicios an•101os 
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y las libertades esenciales que debieran observar y respetar los 
Estados miembros de las ~aciones Unidas con su adhesión a la Car 
ta. 

El art[culo 19, y tal vez el más importante sobre la -
declaraci6n postula en los siguientes términos la libertad de in 
formaci6n (.JO). 

"Todos tienen derecho a la libertad de opini6n y expr! 
sión; este derecho da libertad de tener opiniones sin interfere~ 
cias Y en buscar, recibir e impartir informaci6n e ideas a tra-
v~s de cualquier medio, haciendo caso omiso de las fronteras". 

d) Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Po
lit icos. Aprobada el 18 de diciembre de 1966 y entrando en vi-
gor hasta el 23 de marzo de 1976¡ establece el derecho a la li-
bertad de pensamiento, con ciencia y culto; por otro lado, tran~ 

mite el respeto a los derechos y la reputaci6n de otro, protec-
ci6n de la Seguridad Nacional o el orden pdblico, de la Salubri
dad o la moral pOblica; su articulo 20 establece: toda propagan
da bélica deberi ser prohibida por la ley, tambi~n se prohibir• 
toda apolo¡la del odio nacional, racial o religioso, que consti
tuyan incitaciones a la discriminaci6n, la hostilidad y la vio-
lencia. 

e) Acuerdos en el i•bito de la UNESCO. En 1948, la •• 
Conferencia General de la UNESCO, en su tercera sesi6n celebrada 
en leirut, se aprob6 el acuerdo que establece la circulaci6n in
ternacional del libre flujo de ideas por palabra e iaagen, lo ·
que alentr.rfa el autuo entendlaiento entre los pueblos. 

f) Obtenci6n y transaisi6n internacional de noticias.
Proyecto que concernfa a la protecci6n de los corresponsales ex
tránjeros, para que las noticias fueran transmi t.idas sin censura, 
modificacien o 'demora. 

Sus cUusulu tratan directaJ1ente de las relaciones e!!. 
tre los Estados: distorsiones, noticias fal$as, difundidas para 

de inforaaci6n pOblica. 
(40) Ruiz Aldred1e, Alberto. Desafio juTfdico de la coaunicacl6n 

internacional. p. Jl 
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lesionar las relaciones con o entre otros países. 

h) Proyecto de Código Internacional sobre la Etica pa
ra profesionales de informaci6n. Se refiere a la precisi6n y la 
honestidad que debe tener un informador en el momento en que de
be comentar algo sobre otros países. 

i) Uesempefio de los medios masivos con particular ref~ 
rencia a la promoci6n de la paz y la comprensión internacionales: 
resoluciones, declaraciones y convenciones. 

j) Convención Internacional sobre el uso de la Radiodi 
fusi6n a la causa de la paz. 

k) Declaración de principios de cooperaci6n cultural -
internacional. 

1) Declaración de principios rectores en la utiliza:ión 
de las comunicaciones vía sat~lite para el libre flujo de infor
maci6n y un mayor intercambio cultural. 

Así pues, bajo todos estos principios y acuerdos funda 
mentales, sólo tienen que practicarse, enunciando que las activ!_ 
dades internacionales deben realizarse en forma compatible con -
el desarrollo JMJtuo y fortalecimiento de las relaciones cordia-
les, así como la cooperaci6n a fin de mantener la paz y nuestra 
propia seguridad. 
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II. LA I!\FOR~1ACIO'.\ ANTE UN ~UEVO ORDEN INTER:-.1.l.CIO~AL 

A. EL ACTUAL MOVIMIENTO COMUNICACIONAL 

Este movimiento comunicacional que para el estableci· 
miento del NOII, por el que abogan la mayoría de los países -
dentro del contexto social, ha logrado que su voz sea escucha
da a trav~s de los foros internacionales y en las conferencias 
regionales para concebir su propio establecimiento como la fa
cultad libre y equitativo acceso a todos los ciudadanos capaci 
tados para proporcionar, recibir y analizar todos los tipos de 

mensajes, así como todas las funciones de comunicación. Espe
cíficamente nos referimos, a que tal acceso a los medios de e~ 

municaci6n, no deben estar únicamente limitados a quienes po·· 
seen y controlan estos medios masivos, es decir, a diferencia 
de la práctica tradicional, este derecho individual y colecti· 
vo a estar cualitativamente bien informado es en realidad pri
vativo de los pocos que tienen poder para emitir mensajes, el 
11<>viaiento co•unicacional postula la extensi6n del beneficio -
hacia toda la gente en el sentido de ser info111ada y de poder 
informar es. en consecuencia, un planteaaiento democr4tico (41). 

El •oviaiento del NOII ante el Nuevo Orden Internaci2 
nal expresa el ideal naciente en pro del. caabio de la orienta· 
ci6n, estructura y funciones de los sisteaas de coauaicaci6n -
social .entre pahes, Tal proyecto de direcci6n es pnalelo al 
llOVl•iento actual. de los paf1e1 asilticos, africanos y latín~ 

aatrlcano1 en pos de un Nuevo Orden Econ6aico Internacional. -
proctaaado en Naciones Unidas coao una necesidad univenal pa
ra establecer relaciones de interca•bio justas y equilibradas 
entre 101 Estados desarrollados y los subdesarrollados. 

COllO es bien sabido, ·Jos pahes subdesanollados su·· 
fren una severa influencia econ6aic1, polftica y cultural de · 
parte del primer aundo, que va acentuandose principalmente por 

(41) leltran Luis. Jla•iro ••Realidad conteapodnea" • en fil. 
Dla, Maxico. Abril 19, 1979, p. 4 -
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acción de mecanismos transnacionales de comunicación masiva -
( 4 2). 

Por esto es lógico que los países del tercer mundo -
Jspiren a e~anciparse de tal dominación, y se planteen la ne
cesidad de forjar patrones menos injustos de la relación eco
nómica, política y cultural entre las naciones. Algo se ha -
loqrado, y sin embargo, en Am6rica Latina habrá que esperar -
todavfa un poco; las recomendaciones de la reunión Intergube! 
narnetal sobre políticas de comunicación (San José, 1976), in
cluyeron políticas expresas sobre el problema de las noticias 
y sus efectos legales. "Todo cambio mayor es lento, por tan
to, no caben ilusiones precipitadas, pero tampoco hay razones 
para pesimismos de plazo indefinido"(*). 

Así pues, son los paises poderosos, y entre ellos -
mismos, los que enfrentan un crucial problema entre admitir -
la injusticia de la situación r ceder para que ella se ioodifique, 
o aferrarse a su propia perpetuación. El tiempo ahora conta
do en anos, ya no en si~los, dirá la 6lti•a palabra (43). 

Mientras esto ocurre, existe la necesidad de se¡uir propa¡an· 
do el cambio de las políticas de comunicaci6n y continuar pr2 
moviendo el movi•iento internacional sobre conductas comunica 
cionales, problema que debe ya quedar solucionado en bien de 
todos los pueblos. 

l. AVANCES TECNOLOGICOS 

Los adelantos tecnol61icos en •ateria 4e coaunicaci6n 
e inforJ11aci6n, estln real•ente tan desarrollados, que es posi
ble detectar sus tendencias y definir sus perspectivas. La -
tecnolog[a ha pro¡resado de tal aodo que contribuye a la aboli 
ci6n de las fronteras para las personas y las naciones; esto • 

(42) 

(*) 
( 43) 

So•avla, Juan. La infof'Jlaci6n inte1rante del proceso 
educacional. p. Zl 
Escrito personal. 
Somavfa, Juan. Op. Cit., p. 21 
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es irreversible, pero las consecuencias previsibles no son to
das ellas necesariamente positivas (44). 

Todos los países industrializados, y muchos en vías -
de serlo, centran su interés en las posibilidades extraordina
rias que ofrece la innovaci6n tecnológica en este campo, posi
bilidades que no están en tantos países por cuestiones políti
cas y econ6micas, y que muchas empresas transnacionales se re
servan un gran número de descubrimientos científicos que se d! 
ben a ellos. Esta nueva tecnología en materia comunicacional, 
que progresa según sus propias leyes o en función de presiones 
políticas o de expresiones y experiencias económicas, se impo
nen al hombre antes de haber podido ser asimiladas, eludiendo 
todo control ético y social¡ por tal razón, se hace más difí-
cil la comprensión de tanto sistema técnico, más aún en países 
donde la capacidad tecnológica es sumamente escasa debido a -
sus propios procesos históricos, económicos y sociales, 

Es necesario que la comunicación y su técnica sigan · 
teniendo proporciones humanas, ya que las nuevas posibilidades 
tecno16gicas y la influencia creciente de los nuevos aparatos 
trae consigo la deshU11anizaci6n de la información (45), Lo •• 
contrario sería, el material audiovisual ligero, destinado a -
pequeftos grupos interesados, que desempeftan un papel en la a-· 
dopci6n de decisiones colectivas, con acciones sociales coao ~ 

proyectos de redistribuci6n econ6mica, organi1aci6n de circui· 
tos aut6~oaos de infoT11aci6n en colectividades locaies, con la 
participaci6n de profesionales en la materia para las investi-
1aciones y •anifestaciones culturales. Estos progresos regio· 
nales pueden abrir el cuino a la descentrali zaci6n de las es
tructuras de producci6n y difu5i6n en el ca11po de· la co11Unica· 
ción social, 

La aparición de nuevas tecnologías li1adas a esta se
rle de proble•as indicar•n lo que serán maftana los probleaas -
fundamentales en todas las sociedades, En efecto, la tecnolo·. 

(44) 

(45) 

UN!SCO, 

C. 66 
NESCO, 

Co111unicact6n e informaci6n en nuestro tiempo. -

El dileaa tecnol61ico. p. 70 
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g[a actual nos sitúa ante nuevas posibilidades de desarrollo -
de la comunicación, también plantea ciertos riesgos a engen·· 
drar. Es un instruQento polivalente (46), capaz de suplir lu
chas y enfrentamientos sociales y de eclipsar los esfuerzos err 
caminados a conseguir canbios estructurales en todos los paí-· 
ses del mundo. 

El equilibrio de las fuerzas sociales dependen en gran 
medida de decisiones para el porvenir que determinarán, a su -
vez, ciertas condiciones para mejorar los sistemas de comunica 
ci6n en cada país y entre ellos mismos. 

La expansión de todos los medios de comunicación ha · 
ido acornpafiada por todo tipo de inventos tecnológicos que han 
ampliado considerablemente al público, las fuentes y los recuL 
sos de información y esparcimiento, al mismo tiempo que han f! 
cilitado una importante evolución cultural y social. So hay -
que negar, por supuesto, los efectos en gran medida positivos 
de los medios de comunicación, pero debido a la importancia -
misma del fenómeno, es indispensable intensificar las investi
gaciones, tanto en los paises desarrollados, como en los subd! 
sarrollados, ya que la expansión y la orientación de estos JM:

dios no pueden regirsé 4nica•ente por las decisiones políticas 
o seguir dependiendo de la disponibilidad de recursos. En to
dos los países, la labor de investigaci6n funda•ental deberla 
proporcionar el marco Reneral para el desarrollo futuro de la 
co11unicaci6n. 

2, LA COMUNICACION COMO EMPRESA 

Lo que a siMple vista parecfa una empresa pequefta y -

de car4cter artesanal •Is que industrial; se ha convertido en 
una importante industria que ocupa un lu1ar estratfgico en las 
econo•las de todos los paises, y que depende de todas las ins-

(46) Deutsch w. larl, Los nervios del Gobierno. p. 131 
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talaciones materiales y del capital suficiente para su buen -
funcionamiento. La empresa de la comunicaci6n en el plano i~ 
dustrial, supuestamente debería servir para producir y difun
dir rápidaMente por doquiera una informaci6n abundante, para 
fomentar una vida cultural diversificada y popularizada a fin 
de participar plenamente en el desarrollo social entre la el~ 
dad y el campo o entre un país y otro; la información es cir
cular en un sólo sentido y su contenido es parcial, mediocre, 
supeditado a los intereses o realidades extranjeros (47). 

Si a esto le aumentamos que las agencias nacionales 
de prensa disponen a menudo de recursos humanos, materiales y 
técnicos insuficientes, nos damos cuenta que su producción de 
información.tendrá que ser complementada con aportaciones ex
teriores, provocando así la intervención extranjera y sus res 
pectivas inversiones. 

Esta empresa de la comunicaci6n busca siempre los n~ 
xos favorables tanto prácticos como te6ricos, con la finali·
dad de preservarse en el tiempo co•o un aparato natural a la 
fon1aci6n de todo ser hu•ano para conservar todos los aspectos 
de las· relaciones laborales, 11iailando por consi1uiente el -
concepto denominado "explosi6n de la informaci6n", fen6meno -
que ocurre cuando de un acontecimiento se hace pensar y actuar 
de una Manera precondicionada, y paralela•ente desisual para 
representar y hacer creer lo que ellos pretenden que se pien· 
se y trans•itír lo que se cree necesario para ese preciso ao
•ento, Los factores predoaínantes para· llegar a la a1iaila-
ci6n de la explo1i6n de la inforaaci6n puede considerarse a -
partir de lo siauiente: 

a) El r•ptdo acceso a una informací6n ••s abundante. 

b) La participaci6n en el desarrollo social para .... -
mejor conoci•íento de la reali~d (48), 

Mac Bride Sean. Coaunicacl6n capitalista. p. 76 
Ministerio de Correos y Telecomunicaciones del Jap6n. 
Look Japan Ltd. Diciembre, 1977. 
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e! La plurali:ación cultural hacia la democratización. 

d) El acceso a la ínformaci6n desigual y desequilibra· 
do en cada país de la comunidad internacional. 

e} La información hacia un sentido único. 

f) La saturaci6n de la información para desviar la a· 
tención de ciertos problemas. 

Es notorio el antagonismo que predomina entre los in
cisos anteriores, principalmente por la razón expuesta en el 
pirrafo anterior a estos puntos. 

El negocio de la co~unicación también abarca la llam~ 
da industria cultural, que transmite mercancía artística me·
diante técnicas industriales, aunque esto se analizará más a· 
delante, diremos que •antiene estrechas relaciones con otras 
ramas de la industria, muy especialmente con las artes gr4fi· 
cas, la producci6n de papel periódico y la electr6nlca que ·· 
proporcionan a los medios de c01!!unicaci6n social las máquinas 
de fotoco•poslcl6n, el ~aterial y los receptores de radio te· 
levlsi6n. Los ne1ociantes de la cOMunlcaci6n participan taa· 
bi~n en la fabricaci6n de co•putadoras, productos qul•lcos y 

del sector transporte. 

Las aOltiples relaciones que existen entre dichos ae· 
dios y otras industrias han facilitado el rlpido crecialento 
de unas y otras, lo que ha exi1ido las m4s de las veces enor
aes inversiones, proporcionando al ais•o tie•po beneficios •• 
considerables. 

La enol'lte di•en1i6n y la 1ran expansi6n de e1to1 ele· 
mentos y su ritJtO de crecl•iento en et conjunto del coaplejo 
industrial, han repercutido sensibte .. nte en el desarrollo ·~ 
clal, econ6aico y polltico de ca4a país (41). 

En '""ª• en este mundo de la comuni~aci6n, el aparato 
o sector privado, res~ecto de 101 •edios sociales y cierta o· 
rlentacl6n de cuestiones pdblicas y del. co•portaaiento, ¡>0see 
un poder que podrla coap1rar1e al de los RObiernos (SO). De· 

(•t) 

(SO) 

Mac. lrlde Sean. C91unlc1cl6n t' lnfo111c&On •n nuestro 
tllfl!· la "-ndial. lnfore••· lenco 'lundlat. 1977 
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bido a la importancia de los recursos financieros que est§n -
en juego (51), este poder se ejerce nor: explotaci6n directa 
de los instrumentos y medios de comunicación social o inver-
siones en las telecomunicaciones; producción de medios de di~ 
tribuci6n )' programación para contenidos predeterminados; ))U

blicidad y comercializaci6n, encaminados a influir en la deci 
sión personal o colectiva. 

Algunos gobiernos han estimado necesario intervenir y 

aplicar medidas que limiten los poderes a esas empresas infor 
mativas; su enornidad y casi independencia respecto de medí-
das locales para restringir sus campos de acción, se han vis
to nulificados por la influencia cada vez mayor en la venta -
de programas, tecnología, modelos profesionales, etc., y aún 
más, resulta más interesante que la propiedad de los medios -
informativos y sus áreas físicas pertenezcan a ellos aisaos; 
adem4s, cuanto más aumenta el número de empresas mixtas que -
utilizan capitales necesarios y extranjeros tanto públicas c~ 
mo privados, más es el poder y su aceptaci6n como influencia 
extranjera dentro de cualquier economía nacional (S_2). 

Coao Glti•a observacidn, nos encontra110s frente de un 

ne¡ocio que participa activaaente en todos los caapos de la -
informaci6n, a nivel nacional y en el plano internacional; a~ 
sorbiendo srandes cantidade·s de dinero ajeno y tOllalldO MClidu 
destinadas a i•pedir que acontecimientos at1lado1 trate• de -
i111>edir en su1 objetivos. Por esto, deben realizar•• alauao1 
•oviaientos tendientes a cooperar y a participar con e1a1 ••
presas de una aanera activa, con la finalidad de cristalizar 
la info1'11aci6n, ser conductot•• en la coaunicact6n y tesoreros 
taabifn en la recaudacidn. 

(51) De Cien unidades econ6micas en el aundo, cincuenta son 
·Estados, siendo las otras cincuenta eapresas 1111ltinaci~· 

nales. Por ejeaplo, en 197? los in1reso1 brutoi fueron 
de ta Alterican Telephone and Tele1rap,, Co .... , 36 ail 
aillones de d61ares, es decir, cifras superior al tnfr! 
10 nacional bruto de 111 paises de los 156 estados a •! 
bros de 111 Naciones Unidas, 

(52) Niehen, Waldnar. Hhtorla de las fundaciones NDrt .. -
. atricanas. p. 121 

.. ·;¡,., 
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B. TRAXS~.KIO~ . .\Lr: . .\CIO.'\ DE LA cm.ru~IC.l.CIOX 

La industrialización transnacional de las comunicaci~ 
nes ha contraído una rnutuaci6n en el orden jurídico; la mayo
ría de las constituciones del mundo, y casi todas las resolu
ciones internacionales, hacen resaltar como el derecho funda
mental en materia de libertad de expresión e información. El 
derecho del ciudadano a tener libre acceso a transmitir o re
cibir la información. Los demás derechos se derivan de éste; 
y deben ejercerse en el marco de un derecho privado. La evo
luci6n social ha transformado este derecho individual, cuando 
es ejercido por grupos sociales organizados en un derecho co
mercial o mercantil, cuyo titular son las empresas de inform! 
ci6n. Así, las empresas transnacionales en la realización de 
sus intereses mercantiles se apro~ian, para su beneficio, del 
derecho constitucional de la libre información prevista para 
el receptor actuando individual o colectivamente. 

Esta real modificaci6n, resultante de la práctica in
formativa ha transformado la prioridad de derechos estableci
da en las constituciones, reglamentos , relegando los derechos 
individuales y colectivos, para dar preeminencia a los inter! 
ses comerciales de las empresas industrializadoras de la in-
formaci6n (53). 

La evoluci6n tripartita tecnol6gica, transnacional y 

jurídica, ha consolidado una estructura de informaci6n inter
nacional basada en el mundo industrializado con significativo 
iapacto en los paises subdesarrollados. 

Esta evoluci6n tecnol6~ica tripartita tiene sus orig! 
nes en los países industrializados y tenninan por constituir 
un todo inte•rado que ofrece la tecnologla especial, con una 
capacidad de presencia aundial que resulta de la organizaci6n 
transnacional y la protecci6n jurldica necesaria para las ac-

(S3) So111avh, Juan, "La evoluci6n del sicnificado social de 
la infor11aci6n", en Participacfon del Tercer ~ndo en • 
la Co•unicaci6n Internacional. p. J 
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tividadcs comerciales de las empresas infor~ativas. Este de
sarrollo se inicia en los años cuarentas y se consolida en -
los setentas. 

Este fenómeno conocido con el nombre de transnaciona
lizaci6n ha afectado prácticamente a todo el sector de la co
municación, en las operaciones industriales y financieras de 
la comunicación de masas, y de los mercados periffricos que -
la absorben. Esta expansi6n de los mercados ~ de los produc
tos ha fomentado la transnacionalización y la transformaci6n 
de la edición de una industria internacional, acelerando el -
crecimiento de las operaciones multinacionales en materia de 
información. Esta industria se caracteriza por su integración 
horizontal y vertical, por el hecho de recurrir a inversiones 
transnacionales. Tales inversiones corren a cargo de empresas 
tales como la ITT, la CBS y la RCA entre otros. 

Los casos de la radio y la televisi6n constituyen un 
fenómeno especial en la estructura transnacional de la comunl 
cación; su desarrollo puso de manifiesto la necesidad de un -
aumento considerable de los programas qu~ había que transmi-
tir, esto es porque la innovación no representaba la propor-
ción diaria por la que el pOblico necesitaba para cubrir las 
mayores horas ~osibles del día, esto ori~inó la rápida expan
sión transnacional de la industria del disco, y de los progr! 
mas grabados (caso de la televisión). Esta última posee un -
aspecto muy importante, en particular por los programas recre! 
tivos populares, que constituyen para una parte importante de 
la población, un gran entretenimiento ese tipo de producci6n. 
El volumen de este material es tan grande; teniendo en cuenta 
la popularidad y la influencia de la televisi6n, que se plan
tean grandes problemas de dependencia cultural. De hecho, •• 
ciertas organizaciones transnacionales de la industria de la 
tclevfsi6n abastecen de noticias y programas recreativos a la 
mayorta de los países subdesarrollados, principalmente hacia 
los países latinoamericanos. Por otro lado, se han creado m~ 
delos de eficacia y de producci6n de material electr6nico uti 

" -
liundo dcnicu de gran capacidad¡ se trata de empresas que 
exi1en arandes ca~ltales con aastos altos de investigaci~n y 
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preparaci6n principalmente en el sector electr6nico, en el que 
la mayoría de las empresas que producen material para la pro· 
ducción, emisión y la recepción de los programas de radio y t~ 

levión, son transnacionales ubicadas en cinco países, contra·· 
lande la mayor parte de sus operaciones. 

EMPRESA 

I B ~! (EUA) 

GENE~~L ELECTRIC (EUA) 
1 T T (EUA) 
PHILIPS (PAISES BAJOS) 
SIEMENS (RFA) 
WESTER~ ELECTRIC (EUA) 
G T E (EUA) 

WESTI~GHOUSE (EUA) 
AEG. TELEFUNKE~ (RFA) 
ROCKWELL I~T. (EUA) 
R C A (EUA) 
MA.TSUSHITA (JAPON} 
L T V (EUA} 

XEROX (EUA) 
C G E (FRASCIA) 

VENTA (*) 

14,436 
13,399 

11. 367 
10,746 
7,759 
6,590 
S,948 
5,862 
S,187 
4,943 
4,789 
4,677 
4,312 
4,094 
4 ,072 

NO. DE EMPLOOX>S 

388,647 
375,000 
376,000 
397,000 
296,000 
152,677 
187,170 
166,048 
162,100 
122,789 
113,000 

82,869 
60,400 
93,532 

131,000 
(54) 

As{ pues, las consecuencias de la transnacionalizaci6n 
son la concentraci6n, producci6n y distribución, quiz& inevit! 
bles, de la interdependencia de las diferentes tecnolo1las y • 
de los diversos ••dios de coaunicaci6n del costo elevad{siao • 
de la labor de investigaci6n y desarrollo, as{ como de la apt! 
tud de las finnas a4s poderosas cuando se trata de introducir· 
se en cualquier mercado. Estas tendencias existen en auchas • 
otras industrias,pero la co•unicaci6n constituye un sector es· 
pecial. Las transnacionales ejercen una irr!lúencia cimital sobre • 
las ideas y las opiniones, sobre los valores y los estilos de 

(•) Millones de d6l•res. 
(S~) Hameltk Cees., The Corporate Villaae, 1977. p. 46 
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vida, y por consiguiente, sobre la evoluci6n de la sociedad -
(55). A este respecto, la comisi6n sobre empresas transnaci~ 

nales de las Naciones Unidas debería dedicar especial atenci6n 
a las implicaciones de las actividades de estas empresas, en 
el ca~po de la comunicación, la información y la cultura. 

Ahora bien, pondremos mucha atención en lo que se vis 
lumbrará a partir de la nueva aventura lograda por los Estalas 
Unidos respecto del alcance del llamado Transbordador Colum-
bia, en los próximos cinco afios tendrá que legislarse en el -
seno mismo de las ~aciones Unidas, ya que abarcará límites i~ 
finitos no llevados a cabo hasta el momento. Estre transbor
do inició ahora sí, una nueva era en la conquista del espacio, 
su inmenso compartimiento, con una capacidad de 30 toneladas, 
iba completamente vacío, pero en futuros viajes seguramente 
irá repleto de todo tipo de adelantos científicos, dirigidos 
a industrializar el espacio, por primera vez en la historia -
de la humanidad. 

Por motivos de alta estrategia, El Departamento de D! 
fensa de los Estados Unidos tiene reservado casi una tercera 
parte de la posibilidad de carga del transbordador en sus VU! 
los futuros. Desde allí podrá mandar sus satélites de comuni 
cación navegaci6n y espionaje, colocándolos en una 6rbita don 
de existan aayores posibilidades de escapar a los satflites • 
"asesinos sovifticos" (56). 

En el momento de su lanzamiento, el Colunbia estaba • 
fonnado por 3 partes esenciales, y mucha atenci6n con las CO!, 

paftfas participantes: era una nave espacial de 37 ats, (con.! 

(SS) 

(S6) 

UNESCO, Resoluciones de la XIX Conferencia General de • 
la UNESCO, Nairobl, 1976 
Desde 1977, la URSS venfa realizando nuaerosas pruebas 
con este tipo de satflites, dirl1idos a interceptar y a 
destruir los satflites de espionaje de los Estados Uni
dos, Los resultados fueron ne1ativos hasta hace alauno~ 
meses, Sin embargo, a principios de este afto, el Depar
tamento de Defensa de los Estados Unidos reconocieron el 
priaer ~xito i•portante conse~tdo por Moscd: un satali· 
te asesino intercept6 a otro satflite de prueba que se -
habla lanzado sobre un pafs del bloque socialista. El • 
satflite asesino no salo lo localizo (gracias a un sistt 
ma adelantado de radar) sino que explot6 a su l1do des-
truyfndolo. 
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trufda por la compafifa Rockwell), un gigantesco tanque exte
rior de combustible (construido por la Martin Marietta Corpo
ration), y dos cohetes impulsores de combustibles sólido (con! 
truídos por la Thiokol Corporation y United Space Booster). -
Los dos últimos componentes fueron utilizados exclusivamente 
como fuerza impulsora durante los primeros minutos de la as-
censi6n, por lo que se deduce que la firaa Rockwell fue la -
triunfadora, ya que debería ser aprobada su consistencia para 
los futuros aditamentos a las naves. Asi pues, vemos que es

ta empresa inicia en cuestiones más alli de meramente transn! 
cionales, es decir, su participación se inicia con 6xito hada 
lo que posteriormente se regirá por el derecho c6smico. Pero 

tal vez lo más importante de este impresionante proyecto espa
cial, fue la reacción de grandes compaftías multinacionales de
dicadas a la industria de la coaunicaci6n. Se piensa que, a -
pesar de los 36 millones de dólares que cuesta el adquiler del 
compartimiento de carga del Columbia para un sólo viaje, la N~ 
SA infoT11a tener contratos con varias coapanías, principalmen
te de los Estados Unidos para llenar la nave en sus pr6xiaos -
50 viajes (57). 

Dada la importancia que tiene la Colu•bia para la se
guridad Nacional en el futuro, los satflites pro1ra•ados por -
el panta1ono tendr&n prioridad sobre todos los deaf1 que tran1 
porte y lance el transbordador. Con el Coluabia pues, los E~· 
tados Unidos han dado un 1ran paso en su suerra tecnol61lca -· 
frente de la Un16n SovlEtica, y lo peor es que MoscG lo sabe, 
así que llabreaos .~ue observar lo que sucéder& en 101 prd•i-.os 
5 aftos. 

l. CAIACTERISTJCAS ESTRUCTURALES DE LAS AGENCIAS 
JNTEINACIONALES DE MOTICIAS 

Lai princlaales •••netas en los estados subdesarroll!, 

(57) Alfonso Nlfto, Jos6. r.uerra tecnol61ic1, VISS•USA. p. 90 



dos como la United Press International (UPI), Associated Press 
(AP), Reuter y A~ence Ftance Press (AFP), no son en ningún se~ 
tido internacionales, sino transnacionales (58), operando cada 
una desde su casa matríz situada en Estados Unidos, Inglaterra 
y Francia respectivamente, Por definici6n, las estructuras de 
propiedad de estas empresas están radicadas en su pa{s de ori
gen. Todos los aiembros del cuerpo directivo de UPI y AP por 
ejemplo, son ciudadanos de los Estados.Unidos, as! como los j~ 
fes de oficina, por lo menos en Latinoam6rica. La AFP y Reuter 
tienen estructuras_ de propiedad y de control que las vinculan 
a sus propios gobiernos. Su forma de organización es suy simi 
lar a cualquier otra empresa comercial con intereses mercanti
les por cuidar y defender. Por la naturaleza de sus activida
des, su acción trasciende las fronteras de sus propios países, 
con gran influencia e i-.pacto en un elevado número de paises -
extranjeros en los que operan. Sus operaciones están entrela
zados con otras ramas de la comunidad transnacional de produc
ci6n, en particular con la publicidad, la producción de progr!!_ 
mas para televisión y con las empresas transnacionales cl4si·
cas; por ello el •arco conceptual desarrollado para analizar y 

for111ular poUticas respecto de las o~eraciones de las e111pre.sas 
transnacionales, es aplicable con deterainadas •odificaciones 
a las a1encias de noticias. Su estructura y sus lazos con el 
resto del sisteaa internacional, su 'fo-raa de propiedad, su ra· 
cionalidad de eapresa ~!ivada que persi1ue la expansi6n conti· 
nua y la optiaaci6n a un larao plaio de las 1anancias, a tran!,_ 
foraar la lnfor•acl6n en una mercancla y a concebir junto con 
101 valores que aobiernan la .for;maci6n profesional actual de -
101 comunicadores.- en activi4a4 clestinacla a "Yencler" mejor· que 
coa~etir con su producto. La 161ica del •ercado pasa a ser el 
criterio funda•ental de su actuaci6n. 

Para aseaurar su ex!->ansi6n y CTeci•iento con plena l! 
berta4 de acci6n en el 11Undo, con tal apoyo de los 1obiernos, 
·1as a1encias nortea•ericanas en particular, plantearon a fines 

(51) leyes Matta, P. La noticia en Alí6tica Latina. p. 3Z 
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de la década de los 40, la aplicaci6n internacional del princi 
pio del "libre flujo de informaci6n y ob~uvieron su aprobación 
en la Conferencia sobre libertad de infonnaci6n, llevada a ca
bo el 25 de marzo de 1948, en Ginebra, Suiza, bajo los auspi-· 
cios de la UNESCO (59). Este concepto ha pasado a ser el bas! 
mento conceptual utilizado para justificar su independencia y 

para poder desarrollar sus actividades sin reglamentación nacio 
nal o internacional de ninguna especie. 

El principio de libre flujo significa, en la pr4ctica, 
que las agencias determinan lo que debe considerarse noticia. 
Se han dado ese derecho a seleccionar los múltiples eveñtos n~ 
cionales e internacionales, aquello que debe transmitirse para 
que sea conocido por el mundo entero. Las a~encias se han con 
vertido así en el juez y parte de la realidad. 

Dado su origen y estructura, los criterios de selec-
ci6n que utilizan las agencias no reflejan los intereses en la 
realidad social concreta de los estados subdesarrollados. Ello 
se manifiesta en los acontecimientos que implican un cuestion~ 
~iento del estatus por parte del gobieTno que busca una modifi 
caci6n de tas estructuras de domlnaci6n. 

Econ6micamente son entidades pequeftas comparadas con 
otras eapresas transnacionales. El presupuesto de operaciones 
de la UPI en 1972 fue de SS •iliones de d61ares; el de AP en -
1973, de 71 alllones de d61ares. Su poderlo no radica en la -
di•enlidn financiera que aparenteaente posee al de111ostr.ar el -
derroche.~eo de su propio 1ilt .. a de fundonaaiento, sino 
en el estudiado aenejo que hacen de· la variable fundamental 
que es ta fnforaacl&n en la sociedad éonteaporlnea (60). 

"Su rot especifico dentro del shte•a transnacional, 
es equiv•l•nte al que d11npellan 101 faros de un autoa6vil: ! 
lWlinar ta vfa, ubicar 101 ·u1no1 ele pelt1ro y caJRbios de ruta, 
infor1ar a los conductores del sittema sobre aquellos que se 

relacionen con 1u1 intereses, encandilar a· los peli1roso1, a· 

(59) Al, He1tn. Jaternatlonal News Aaenchs. p. 201 
(60) Mattelart A111and. A1re118n 1desde el HJ?&clo. p, 121 

. . ~·. ~ .. :._ -
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yudar a escoger el buen camino. Físicamente, como los faros · 
del auto, son pequefias pero detenninantes ; sin su valiosa fun· · 
ci6n el sistema pierde operatividad y eficiencia y corre el 
riesgo de estrellarse contra situaciones imprevistas" (61). 

Como resultado de la situaci6n estructural reci~n de! 
crita, el comportamiento concreto de las agencias de noticias 
se caracterizaba por una serie de prácticas contrarias a las · 
necesidades e intereses de los países subdesarrollados; en Pª! 
ticular de aquellos que realizan esfuerzos por llevar adelante 
modificaciones estructurales internas fundamentales. 

Ello es igualmente aplicable a la informaci6n sobre • 
las actividades de los guros sociales nacionales que luchaban 
por cambiar regímenes conservadores o represivos. Esto se ma· 
nifiesta de diversas maneras, como las siguientes: 

Los criterios de selección de la noticia están deter· 
minados, mec,nicamente por los intereses ~olíticos y econ6mi·· 
cos del sistema transnacional y pafses donde dicho sistema tí~ 
ne sus raíces. Así se constituye un elemento central dentro • 
de los dispositivos nacionales e internacionales tendientes a 
mantener el estatus e impedir cambios reales. Realizan la in· 
formaci6n para demostrar que el sistema funciona adecuadamente 
y 111inimhan o califican negativamente aquellas que implican el 
denunciar el estado de cosas vigente o propugan la necesidad -
de cambio, el mejor ejeaplo reciente es la fonaa en·que se pr! 
sentan las acciones de la OPEP (co~o causante de la inf laci6n 
•undial y la destrucci6n del siste111 econ6mico internacional, 
aediante el uso responsable del poder petrolero), lin Hflalar 
en su real di111enst6n las iaplieadones hht6rlcis que sus dec!. 
siones tienen para la 111odificaci6n de la correlaci6n de fuerzas 
internacionales (62). Para quienes dep~nde~ exclusivaaente de 
los despachos internacionales, las acciones de la OPEP no tie
nen prActicamente nlngdn elemento positivo y la aayor parte de 
la información transnaeional sobre este te~a tiene un sabor de 

(61) 

(62} 

Soaavfa, Juan. La estructura transnacion•l del poder y 
la 1nfol'llaci6n intern·a'donal p. 37 
!~!'ª~·. p. 37 
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propaganda anti OPEP. Igual cosa ocurre con la información ·• 
tendiente a recalcar las fisuras v las contradicciones del Ter 
cer ~fundo, la cual se usa para il~strar las difere'1cias cultu-::
rales menores o las disputas que tienen su origen en el pasado 
colonial. El uso de etiquetas,adjetivos y definiciones persu! 
sivas es otro de los m~todos políticos que se emplean para es
tigmatizar a los adversarios del sistema. Se habla por ejem- -
plo del presidente "marxista" Fidel Castro, sin que ninguna a
gencia se permita hablar del presidente "capitalista" Ronald -
Regan (63), 

Los líderes políticos progresistas del Tercer Mundo -
son presentados como extremistas o "rebeldes", sin que se ha-
ble de políticos conservadores o retrógrados respecto de aque
llos que lo son, Los negociadores internacionales de los paí
ses progresistas son "retóricos". El lenguaje sirve para gen!:_ 
rar la imagen impHci ta de lo que es "normal" desde el punto · 
de vista del "orden" que representan las agencias. Lo que qui!:_ 
bra esa "normalidad" se califica de tal 111anera que resulte evi 
dente la necesidad de rechazarlo. ·La supuesta objetividad en 
la presentaci6n de la informaci6n se ve desmentida por el uso 
arbitrario del lenguaje. 

La distorsi6n de la noticia ha pasado a ser un siste· 
•a de recursos noticiosos internacional, La distorsi6n no su
pone necesaria•ente una falsa ~resentaci6n de los hechos, sino 
una selecci6n arbitraria y una valoraci6n intencionada de la -
realidad. Esta distorsi6n tiene diversas fo?'llas de expresión 
(64): 

a) Sobredimensionar hechos sin trascendencia real. Lo 
anecd6tico, lo irrelevante, lo considerado "folklorico" en los 
países del centro, se incorpora a la trans•isi6n d'ndoles una 
caracterfstica de aconteci•iento nacional que nunca tuvieron. 

(63) 

(64) 

b) Juntar hechos ai1aldos que se presentan como un t~ 



do, sin que el "todo'' exista realmente (hacer noticia). 

c) La distorsión por "implicación'', que consiste en -
presentar hechos reales de tal manera que sus consecuencias -
implícitas sean favorables a los intereses del sistema trans
nacional. 

En eso consiste el resaltar los aspectos negativos de 

acontecimientos ocurridos en países progresistas o el minimi
zar sus logros, así como el extenderse largamente en las bon
dades de los instrumentos afines al sistema, tales como las -
empresas transnacionales. Tomemos un ejemplo: la difusión -
masiva y repetida a través de Grupo Andino, sobre la reacción 
adversa del Consejo de las Américas (organismo de empresas -
privadas norteamericanas con sede en ~ueva York) a la resolu
ción 24 1 por la cual se establecía una reglamentación común a 
las inversiones extranjeras en la región, tuvo como resulta--
dos generar, implícitamente, la imagen de que los gobiernos -
Andinos se habían equivocado. que el flujo de inversiones ex
tranjeras disminuiría drásticamente y que, en definitiva, las 
actitudes nacionalistas y liberadoras en aateria econ6•ica •• 
conducirían al estancamiento econ6•ico (65), 

d) La distorsidn precondicionadora de hechos; detenni 
nados acontecimientos que tienen una dimensi6n específica. -
son representados de tal manera que propicien te.ores oi1XJ1ie
tudes, con el prop6sito de condicionar la futura actuación de 
personas, empresas, 1rupos sociales o gobiernos. 

El 27 de febrero de 1974, la UPI despach6 la siguien
te inforaac16n: "Nueva York, Febrero Z7 (UPI) ¡ existe co~ 
sible preocupaci6n en Washington por una reuntdn de Yarios -· 
principales países productores de bauxita, propaganda en pri! 
cipio para el S de •arzo en Conaby (Cuinea). Al1unos exper· 
tos consideran que la conferencia podrfa ser •l ~Ollienzd dé • 
la creaci6n de una serie de carteles internacionales que con-

(65) La resoluci6n 24 fue aprobada en Didabre de .1970 y • 
constitufdo. hasta ahora. la colU11tna vertebral polltica 
del Grupo Andino. En el pre1ente ••ti bajo fuertes -
ataques de parte de la estructura transnacional de~ po· 
der en la reai6n. 
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trolarían las materias primas esenciales para las naciones in 
dustrializadas, lo que podría hacer retroceder la economía es 
tadounidense en más de 40 años". Cables como éste son los 
que crean la inagen, en los paises desarrollados, de que la · 
creciente capacidad de organización de los países productores 
de materias primas es un "peligro" para su propio desarrollo. 
Ello lleva implícito el mensaje de que es "legítimo" que los 
paises desarrollados se defiendan de esta situación y traten 
por todos los medios a su alcance para impedir la capacidad · 
organizativa del Tercer Mundo. Paralelamente el cable advie!. 
te a los países que se reúnen en Conakry, que la preocupación 
de Washington es "comprensible" y que por ende, si aquellos -
llegaran a establecer un acuerdo sobre la bauxita, es lógico 
oue pudieran producirse represalias. 

e; La distorsión se manifiesta taMbi~n en el silencia 
miento de situaciones que han dejado de interesar a los paí·
ses de ~ri~en de las agencias. Vietnam deja de ser noticia • 
(excepto para algunos diarios) después de que Estados Unidos 
fue derrotado, en circunstancias que su reunificaci6n y los -
esfuerzos por desarrollarse lue~o de tan desvastadora guerra, 
constituyen hechos de indudable significaci6n internacional. 
Xi siquiera puede arqumentarse que se trata de un pa{s poco -
conocido y que a nadie ya interesa; por lo contrario, incluso 
en t6rminos yuramente aercantiles, es obvio que los aftos de -
lucha crearon un ~ercado de público interesado, 

2. LA co~ru~ICACIO~ AL SERVICIO DE LA ESTRUCTURA TRANSNACIONAL 

DEL PODER 

Se dice que la sociedad no queda debilitada sino enr! 
quecida nor el creciniento de grupos de todo tipo, constitui
dos a partir de intereses y opiniones co•unes (66). Los pod! 

f66} U!{l!SCO. La co!llunlcaci6n hoy. y;. 203 
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res pdblicos pueden ayudar de muchas formas a esos grupos que, 
por su índole misma, deben estar amparados contra la injeren
cia y todo control. 

Asimismo, para poder ser eficaces han de conservar -
una estructura democrática. Cuando se cumplen estos requisi
tos, están en condiciones de aportar una ~ran contribución a 
la comunicación y, por ende, al progreso social, dicho de o·
tra manera, toda comunidad es una combinaci6n de grupos diver 
sos desde el punto de vista de la clase social, económico, P2 
lítico, o religioso, así como de las actitudes y opiniones. · 
"La comunicación es lo que garantiza la cohesión de toda la · 
comunidad'', sea grande o pequefia. Los vínculos de comunica- -
ci6n son esenciale:; para la fonna1:i6n y el desarrollo de una 
entidad nacional (67). La comunicación de masas se interesa 
por los grandes grupos, lo que determina el impulso, el punto 
de aplicación, el contenido y el efecto de las políticas y ·

prácticas adoptadas en materia de comunicación es precisamen
te la reacción de esos grupos, independientemente de que se -
trate de conjuntos de individuos, de grupos amorfos u organi· 
zados, tanto en el interior de las co~unidades como en los d! 
ferentes medios. 

Actualmente el sistema operante funciona de acuerdo -
con pr&cticas y principios que surgieron despufs de la Seaun· 
da Guerra Mundial, en los organismos regionales y mundiales -
creados durante esa ~poca, con la aprobaci6n explicita o t4ci 
ta del reducido número de ~atses que entonces configuraban la 
co•unidad internacional. 

Todo ello ha ido perfeccionandose y ajust&ndose dura! 
te los dltimos treinta aftos, hasta configurar un todo coheren 
te de donde e111ergen nttidamente el instrumento central de la 
dominaci6n; esta estructura trasnacional de poder, que actGa 
internacionalmente y opera en prlctica•ente todos los paises 
subdesarrollados. 

(67) C0111isi6n Sean McBride en "UNESCO", Un 1610 aando, yo
ce1 •dltiples, p. 205 
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La estructura de poder se expresa a travEs de formas -
operativas funcionalmente diferenciadas, que tomadas en su corr 
junto representan un instrumento complejo, cuyo objetivo cen-
tral es consolidar y expandir su capacidad de acci6n e influerr 
cia en el mundo. Utiliza como ''carnet" un conjunto de valores 
y aspiraciones que pretende presentar la estabilidad política, 
la eficiencia económica, la creatividad tecnol6gica, la lógica 
del mercado, las bondades del consurnisMo, la defensa de la li
bertad y otros. 

El comportamiento real de la estructura transnacional 
del poder demuestra su funcionamiento antag6nico al que aspira. 
En nombre de la estabilidad política, defiende el statu quo y 

los regímenes m§s conservadores que aseguran la falta de cam
bios estructurales profundos en la sociedades subdesarrolla-
das. En cuanto a la eficiencia, promueven la expansión de -
las empresas transnacionales que se originan en su seno, como 
solución t6cnicamente ideal para los problemas de crecimiento 
y desarrollo económico. En nombre de la creatividad tecnoló· 
1ica, concentra enor~es recursos de investi¡aci6n y desarro-
llos vinculad~s a su aparato industrial-militar y a los inte
reses de sus eapresas transnacionales, que muy poco tienen 
que ver con las necesidades reales de muchos paises. 

En n011bre de la 16gica de •ercado, oropu1na que los -
1obiernos abdiquen de su responsabilidad funda•ental, la cual 
es definir y orientar la naturaleza del desarrollo nacional • 
en favor de las aayorlas, pr011oviendo formas de organizaci6n 
social que dejan en minos de lat 1randes ••presas privadas la 
decisl6n de qui, culnto, c&lo y para qui producir. 

Por lo que toca a la bondad del consuftisao, orienta -
la producci6n 1610 a quienes efectiva•ente tienen capacidad • 
de in¡reso para consU11ir, consolidando atl, estilos de de1a·· 
rrollo vinculados a los sectores ••• favorecidos de la socie-

. dad y ••r1inando del proceso econhico y social a las •yodas 
nacionales del subdesarrollo. Final•ente, en n011bre de la l! 
bertad, bloquea, interviene y desestabiliza las acciones pol! 
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ticas y programas de gobierno (68), debilitándolos o apoyando 
y respaldando regímenes basados en la represión sistemática y 
en la violaci6n de los derechos humanos. 

Bajo estas condiciones, el ndblico se va convenciendo 
de que este modelo de consumo y desarrollo es históricamente 
inevitable. Así, el sistema de comunicaciones cumple su fun
ci6n principal: penetrar culturalmente al ser humano para -
condicionarlo de modo que acepte los valores políticos, econ~ 
micos y culturales de la estructura transnacional de poder. -
A propósito de estas empresas transnacionales (69) que si bien 
son a menudo agentes afectivos de transferencia de tecnología 
al igual que de capitales a los países en desarrollo, también 
su función parece a veces inquietante porque su presupuesto y 

su potencia rebasan los de la totalidad de la economía de su 
hu6sped. La comunidad internacional no ha foraulado todavía 
una política positiva ni creado un dispositivo eficaz para -
tratar los problemas ~ue plantean las actividades de tales e~ 
presas. Los debates en las Naciones Unidas sobre este tema · 
se cinen a las preocupaciones y a las corrientes de pensamie~ 
tos actuales. 

Al probar por unanimidad la resolución 1721 (LIII), • 
en julio de 1972, el Consejo Econ6rnico y Social reconoció for 
•al y expl{citaaente la i•portancia de las empresas transna-
cionales como tema de una resoluci6n aprobada por la Confere~ 
cía Internacional del Trabajo en 1971. En 1974 la Conferencia 
General de la UNESCO convoc6 a un grupo de expertos encarga-
dos de presentar un infor111e sobre la influencia de las empre· 
sas tunsnac:ionales en las· esferas de la educaci6n, la clen- -
cia, la cultura, la comunicaci6n, el medio a•hiente y el des! 
rrollo. Desafortunadamente no se ha resuelto nada. 

(68) 

(69) 

So•avta, :Juan. Elellientos oara la definici6n de loUti· 
Cll frente a 111 a1encl1a lransnaclonales ae not c{as. 
p, 31 
World Econoaic Survev, Octubre, 1971 
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I I l. BLOQUEO INFORMATIVO E~ LOS PROCESOS DE 

DESARROLLO NACIONALES 

A. TEC;.JOLOGIA, PODEH I~FOP.'tATIVO Y LA NOTICIA 
CO~IO ~fERC..\~CV .. TR..\NS~.A.CIONAL 

Es importante para la política de los que tienen en -
sus manos el control y poder de la información, discernir lo 
que implican las perspectivas de evoluci6n tecnológica. En -
sí misma, la tecnología es rara vez neutral, y su empleo lo -
es todavía menos. Podría ser interesante determinar el cómo 
se toman las decisiones relativas a las orientaciones, y quién 
es el que concretamente decide aplicar los resultados obteni
dos por los investigadores. 

La importancia de elegir tecnologías apropiadas y el 
definir las directrices del desarrollo que respondan a las n~ 
cesidades constituye, pues, un problema de especial importan
cia en relaci6n con la política y la p1anificaci6n de la com~ 
nicación. Por otra parte, esti relacionado con el tema de -
las transferencias de tecnologías. ·Al igual que auchos otros 
aspectos de la estrategia de desarrollo, la transferencia de 
tecnología tiene consecuencias útiles y nocivas, esto último 
de acuerdo con la econo11h con la que 1.1l1Gn país ha desarro-
llado su p1aneaci6n industrial. depender& tambi6n del tipo de 
tecnología priori ta ria que para su desenvolvi•iento idonea111e!,I_ 
te utilizad, esto es, ocurre wauy a wenudc que no todos los - -
paises por igual pueden soportar econ6mica11ente la iaportacl6n 
de tecnolo1l• •uY adelantada, sofisticada o 1lapl .. ente de -
precisi6n para planear sus potlticas industriales, ya que se 
reflejari en una aayor dependencia de asesoraaiento econ6aico 
(por la tnversi6n en otros ren1lones de la econoala). y de •o
dernhaci6n de equipo que conllevad a la alianza 1obierno i!l 

dustria para el campo de la apticaci6n de las tecnolosfas ·~· 
zadas. 

Debe ser a partir de una elecci6n libre, de trato pr! 
ferente y de una critica a los 11adelos inapropiados, estlaar-
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se qué orientaci6n hacia la utilización de tecnologías deban -
emplearse, considerando las nedidas necesarias para conservar 
sus identidades nacionales y proteger sus características cul
turales, evitando así, los riesgos de dependencia. Lo mismo -
podernos hacer al anali!ar un poco los avances tecno16gicos re! 
pecto de los medios comunicacionales, puede notarse la ímplic! 
ci6n del poder informativo en caapafias de divulgaci6n para ad
quirir un derecho que lo han transformado en algo "natural" y 

decidir así, entre ellos mismos, qué tipo de información asimi 
laremos, cual informaci6n se propagará y se venderá a los me-
dios informativos (70). 

El derrame de tecnologías de defensa y para el espacio 
al dominio civil tiende a precipitar la apertura del Estado en 
la esfera co~ercial, a los propietarios de la alta tecnología 
convertidos en planificadores sociales, hecho que puede compr~ 
barse cuando se percibe la importancia creciente de firmas 
transnacionales en el campo de la educación, y encontrando co
mo paso siguiente la ruptura de los modelos e instrumentos de 
la info1111aci6n, se refleja en un simple enfrenta•iento entre -
lo intelectual y lo político, i11Plicando una necesidad de su·
pervivencia para los pueblos subdesarrollados. La actual de-
pendencia cultural, en la cual la estructura transnacional de 
c011Unicaci6n es el instrumento operativo bisico precondiciona 
101 •odelos pollticos, las actitudes sociales y las estructu-
ras econ6micas: la dependencia política y económica tiene su 
ra(z en la dependencia cultural. 

Por otro lado, la inforaaci6n internacional es doain! 
da por un reducido nO..ro de .. dios que obserYan, valoran, se
leccionan y trans•iten la noticia en funci6n de condicionantes 
políticos y econ6aicos, de intereses co•erciales y de una vi-
si6n cultural parttcualr cl•raaente expresada en los ••naajes, 
correspondiente a sus países de ori1en. En este contexto unl· 
lateral, las agencias infor1tativas dejan de ser internacionlles 

(70) Mattelart, Amand. ºLas nuevas tecnolo1ías de la coaun! 
caci6n" en La i nfontaci6n en e 1 otden internacional. p. 
111. 
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para convertirse en empresas transnacionales de noticias, que 
expresan y difunden la racionalidad y los objetivos del siste
ma que forman parte. 

La noticia se ha transformado así en una simple mercan
cía, cuyo flujo ratifica la estructura transnacional de poder; 
se negocia con ella dependiendo de su naturaleza en los merca
dos industrializados, y por consiguiente no ayuda a la identi
ficaci6n de los que llamaríamos, realidades hist6ricas, cultu
rales y sociopolíticas de los países subdesarrollados. Surge 
pues, de este fantasma internacional, la Teal miseria informa
tiva .en medio de una profusa expansi6n cuantitativa de noticias; 
la desinformación, distorsi6n y sobrevaloraci6n de hechos to-
talmente intrascendentes, y el silencio en situaciones compro
metedoras para los intereses del sistema, surge como una polí
tica nueva e inevitable. 

Bien ha dicho el Director General de la UNESCO, Sr. -
Amadou Mahtar M' Bou, refiri~ndose a la problemática con la que 
se enfrentan los países, tanto en el marco de su desarrollo na 
cional co•o en la búsqueda de un orden internacional. para lo 
cual argument6 que los verdaderos detentadores de los •edios -
de infonnaci6n est4n concentrados en unos cuantos lugares limi 
tados del globo, sostuvo que •uchos observadores co~prueban ·
que la selecci6n de las noticias, tal co11e> la practican llUY a 
•enudo ciertas grandes agencias de prensa internacionales, po
ne si1te•lticamente de manifiesto los fen6•enos de tensi6n o -

de violencia en los paises subdesarrollados¡ pero que en ca•-· 
bio, estiaan que en •uchos casos, esa~ a1enci11 callan sucesos 
de car•cter positivo que se producen ca-a vez con 8's frecuen
cia en esos •is11e>s paises, 1enerando asl,.lo restrictivo én la 
selecci6n de noticias (71). De esta ••nera, los pueblos de·~ 
chas partes del mundo se desconocen entre sf, ven sus i-'•enes 
reflejadas en lejanos espejos defor•antes, todo lo cual i•pli· 
ca 1lobalmente, la insuficiencia de inforaaci6n que tiene un • 
pah de otro. 

Asl pues, el desarrollo de un nuevo orden lnfor1tativo 
es ,arte inte1ral del estableci•iento del NOJI. Esta es una -

(71) Sel ser, Greao:rio. CO!!Unicici6n. tntHras:ifn x otro desa~ 
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necesidad primordial de los pueblos y sociedades dependientes. 
La afirmación de la soberanía política y la liberaci6n econ6mi 
ca se extiende también a la reformulación de la actual estruc
tura transnacional de la información. 

B. J !\FOR.'-IAC ION Y TRA:-iSCUL TIJRI ZAC ION 

Este concepto de transculturizaci6n aparece cuando ya 
conformado todo un monopolio de empresas, empiezan a crear una 
serie de estrategias tendientes a la incorporación del Estado 
político y al poder econ6mico para su expansi6n internacional. 
Esta movilización de intereses conlleva cierta ofensiva ideoló 
gica que penetrará y emurenderá el análisis y funcionamiento • 
de la sociedad er. el país elegido para tales efectos, Este -
propósito demostrará dos aspectos: la internacionalizaci6n de 
la cultura y su transculturizací6n. La diferencia entre estos 
dos aspectos radica primordialmente en cuestiones conductuales 
que casi naturalmente van foTmándose. 

La internacionalizaci6n de la cultura posee la capaci· 
dad natural de fluir en otros medios diferentes al de origen, 
se desarrolla y expande de acuerdo con los principios genera-• 
les de la aeu1111laci6n del capital, es decir, las más de las ve
ces están vinculadas con los •ftodos de producci6n y con las -
formas sociales i•portadas de las antiguas •etr6polis. Las e! 
tructuras econ6aicas y sociales de las "colonias" no se 111odif! 

can y adoptan los modelos i•puestos por un mundo netamente ca
pitalista e industrializado, siendo solamente un sector el que 
continda do111inado.m4s que ~uchos otros por intereses extranje
ros. La internacionalizaei6n de la cultura, en suma, se da -
cuando modelos y patrones de conducta sobrepasan las barreras 
nacionales o 1eogrUicu para lntegrane ya no c'o•o una pieza 
••• d~ la cultura exterior, sino como •era refeTencia. 

rrollo. p. 6. 
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Por otro lado, la transculturizaci6n es la sobreposi
ción de modelos previamente estudiados de cultura y conducta 
sobre los ya existentes dentro de un Estado o Kaci6n, que bu~ 
carán la transición de la entidad nacional y el resquebraja-
miento de sus estamentos, valores ~tnicos, principios de arra! 
go sociol6gico, etc. Es cierto que en muchos países se han -
realizado esfuerzos encaminados a evitar lo anterior y, en -
cambio crear una industria nacional de la información llamada 
a satisfacer su propia demanda interna. Estos esfuerzos han 
tenido poco éxito,incluso en muchos casos la estructura de la 
oferta de la información sigue dependiendo en gran parte del 
extranjero, de forma que la autonomía en este terreno es más 
aparente que real. 

En otros países, los intentos para crear esta indus-
tria informativa han simplemente fracasado, tanto en unos ca
sos como en otros, las resistencias de las compafiías transna
cionales de la información, han sido capaces de frenar o amoI 
tiguar la mayor parte de las iniciativas. Estas resistencias 
continGan manifestándose hoy en día, y se comprueba que estos 
negocios informativos en pafses en desarrollo, ligada con el 
proceso de su crecimiento econ6mico, es absorbida en gran par 
te por los tenedores internacionales de las noticias, 

1. LA COMUNICACION cm10 EMPRESA CULTURAL 

En los ~ltimos veinte anos, el aparato de producci6n 
cultural, principalmente el norteamericano,, ha sufrido pro·· 
fundas mutaciones; ninf(Jn sector, ya sea la prensa, la radio, 
la televisión, el cine o la publicidad, han escapado de ella. 
Dichas mutaciones van reflejindose durante el transcurso del 
proceso de tran,formaci6n industrial, los propietarios de la 
alta tecnologfa son cada vei .Ss detentinantes, no s6la•ente 
en la fabricaci6n del material pesado y el estableci•iento de 
siste111as, sino también en la elaboraci~n de pro1ra•as, del -

contenido de los. mensajes. ta internacionali&aci&n de 1• pr~ 
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ducci6n ha planteado el problema de las mercancías culturales 
( i 2) • 

La producción cultural también refleja el carácter de 
los nuevos enclares políticos y militares de la sociedad nor
teamericana. Xo es posible ignorar el desarrollo de la alta 
tecnologta surgida a la sombra de una economía de guerra. 

Es indispensable ese contexto del capitalismo monopo
lista de Estado que permitió a la unión de los lazos entre el 
Pentágono y los grandes industriales. Es en el marco de esa 
cooperación m!s estrecha donde se han derrumbado los tabiques 
tradicionale~ entre los económico, lo político, lo cultural y 

lo militar, donde se han institucionalizado el entrecruzamierr 
to de los intereses y donde han aparecido nuevas formas de ·· 
pdcticas estatales. La era post-Vietnam que concuerda tam-
bién con el final de la primera fase de la conquista del esp! 
cío, ha visto a las grandes multinacionales de la electrónica 
y del espacio de Estados Unidos incorporarse a las t~cnicas -
del ''clectronic warfore"; gracias a la aplicaci6n social de -
esas dcnicas "en beneficio del ho•bre", la lnfonal hac.i6n • 
de la sociedad civil empieza a dibujarse. pero esa i•planta·· 
ci6n de nue\•os siste11as de co11unicaci6n respeta las relacimes 
de fuerza establecidas previa•ente (73), 

La mayorla de las 1randes multinacionales norteaaeri· 
canas, las compafths elect'r6nicas han usado el pretexto de la 
crisis actual para reexaminar su polf tica de expansi6n. Lejos 
de desprenderse de sus inversiones extranjeras adn cuando f1-
t11 hayan 1taf1'ido una dilainud6n, tratan de adaptarse. Las 
reiteradas tfcnicas se conJu1an con los avances e1tratf1lcos. 

En cuanto 1 la industria de la prensa, en tfratnos I! 
nerales ha emeraido con una vitalidad creciente, una fuerza • 
financiera sorprendente y que aaenaza con ser ais agresiva en 

(72) 

(73) 

Mau Media, Ideoloaies et 111ouve11ent revolutlonaire, Pa· 
ris 1974. 
Mattelart Armand. '1111ul ti nacionales y sisteaas de comu· 
nicaci6n'' en Ewi,resu 1'1Ul ti nacionales y shtHU de co· 
•unlcaci6n. p ~ Z · 



la década de los ochentas. 

El factor más importante sin duda ha sido el papel que 
han desempefiado las empresas de prensa bien financiadas, con -
~últiples propiedades, que han adquirido los diarios indepen-
dientes y cadenas de poca importancia en todo el país. Esas -
empresas han permitido asegurar la supervivencia y la continui_ 
dad de las publicaciones que absorbieron, infundiéndoles su ex 

periencia y competencia profesional, así como de capital fres
co (74), 

La política de adquisición de diarios pequeños ha sido 
ampliamente seguida por diarios grandes del tipo ~ew York --

Times, que ha podido realizar con éxito su empresa de moderni
zación en Florida, es nrecisamente porque en 1970 se había an~ 
xado nueve diarios de ese Estado, Pero la mayor parte de los 
~randes grupos de prensa no se conformaron con absorber dia-
rios, han extendido sus ramificaciones en el terreno de los rn~ 
dios, adquiriendo revistas de ~ran tiraje (The New York Tices 
es ahora propietarios de Family Circle), de cadenas de teledi! 
tribuci6n, de estaciones de T.V. y de radio (75). 

La Hearst Corp., pionera de la gran prensa norteameri
cana, dispone de una poderosa editorial, Avon paperbacks¡ el • 
gru~o Times ~irror Co., es propietaria de varias editoriales -
de libros cientlficos (~ews A•erican Library entre otras). 
The New York Ti•es tiene bajo su f~ida a tres editores (AR~O -
PRESS, CA.~BRIDGE BOOk y QUADRANGLE), Las tres compaftlas estln 
soHtidas a1 intenso etfuer&o que realiza el ?l."YT co. para ex·· 
tender 101 aercados de la infor .. c16n y de la educaci6n, que • 
comprenden ta•bifn .. t•rial audiovisual, microfil•••· servk:ios 
de biblioteca y un banco de inforaaci6n por computadora que •! 
tl en pleno desarrollo, 

Este creci•iento de la industria electr6nic• y la de · 
prensa, son fen6menos ~ue se desarrollan en 101 paises centro, 
siempre en iona1 urbanas y entre clases sociales superiores, y 
aue han creado un ••rcado internacional dominado 'º' un pe~ue· 

(74) Wyle Francls, Wh!re local newt is flobal neva, Finance 1973. 
(75) Elliot J •• Rlcfiar!, · TJie TaU abo\& tlie·t1111e1. 
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ño número de países y empresas transnacionales, en el que no -
s6lamente se difunden productos manufacturados sino también -
programas culturales y recreativos, valores estéticos, normas 
éticas, modelos extranjeros, etc. Todos estos perfeccionamie~ 
tos tecno16gicos han facilitado la expansión Masiva de sus di
•ensiones en el impacto de la comunicación. 

Del misMo modo que la oolítica y la economía determi
nan las decisiones tecnológicas, así también la tecnología -
trae consi~o consecuencias políticas y econ6micas. Debería a· 
plicarse a la tecnología, el compás de sus progresos y en cada 
etapa de su desarrollo la siguiente regla esencial: poner el 
proceso tecnológico al servicio de una mejor comprensión entre 
los pueblos y una mayor democratización en cada país. 

2. CULTURA Y DESARROLLO NACIONAL 

La aspiraci6n al estableciaiento de vínculos naciona· 
les y dinSmicos entre la comunicaci6n y los objetivos generales 
del desarrollo, son el centro mismo de todos los debates sobre 
este proble•a. El concepto de desarrollo global e inie~rado ha 
sido ya aceptado por todos, y con arre•lo a esta perspectiva se 

procuran definir las relaciones entre los objetivos de desarro-
1 lo y las diferentes actividades sociales (en narticular la ed~ 
aici&l y la co11Unicaci6n) u optiahar la furaci611 que podrh dese!. 
peftar esas actividades al servicio del desarrollo alobat. ~e1-

de ese punto de vista, se trate dt un probl .. a que tiene un al~ 
canee aundi1t. ya que no existe hoy nin¡4n p1fs que no persiaa 
objetivos 1enerales de desarrollo o qu• no tensa una vlsl6n 1•
n1ral del •lsao, aunque los afto4os y 101 •edlos ideo14aicos y 
econ6aicos adoptados sean muy dlftrentes. 

Sin .. bar¡o, el priaer proble•a que hay que resolver -
es el de la lndole del desarrollo al que se aspira. El .adelo 
que ha llevado a los paises desarrollados a su situaci6n actual 
no s61aaentt ha predoMinado en 11 mundo durante decenios, sino 
que ade11as. hJ sido l•itado por un aran nOMero de pafses en de-
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sarrollo. De hecho, prescindiendo de su desarrollo actual, -
ciertos países han alcanzado una alta tasa de crecimiento na-
cional, mejorando sensiblemente su nivel material de vi~a y 1~ 

grando progresos científicos y tecnológicos, y cahe considerar 
que se trata, en efecto, de países desarrollados en esos dife
rentes aspectos. Por lo demás, lo son en diverso grado y, en 
el interior mismo de cada uno de ellos, los niveles pueden va
riar considerablemente de una regi6n a otra. Esto ocurre tan
to en los países capitalistas como en los socialistas. 

El desarrollo material se ~roduce en los países antes 
mencionados por obra de los mecanismos del mercado, más o me-
nos controlado, o bien por la acci6n nlanificadora del Estado, 
que puede ser imperativa o indicativa. Pero, en todos los ca
sos, las repercusiones de dicho desarrollo sobre la calidad -
global de la vida no siempre parecen previstas ni controladas. 
Preciso es reconocer, por otra parte, la dificultad de apren-
der y dominar tales repercusiones. Por consiguiente, la prác
tica del desarrollo plantea probleaas que parecen comunes a t,2_ 
dos los pafses desarrollados y subdesarrollados, esto ha demo! 
trado que los modelos que aparentemente podlan atender las nec!. 
sidades de algunos y que, a continuaci6n eran iaitados por -
otros, en 1eneral no daban los resultados previstos. La crisis 
econ6aica actual que padecen auchos paf ses occidentales y que 
es aucho a4s que una crisis de ener1l1, traduce 101 nuaeros~s 

conflictos, callejones sin salida e ilusiones que se observan 
tanto en los paises desarrollados COllO en los paises en desa·
rrollo. 

Debido a esta ra16n, el t ... de los aodelos y. de los 
objetivos funda•entales del desarrollo, esta siendo reexa•ina
do Gltima•ente por la c011unidad internacional. 

Asl pues, el probl••• fundamental consiste en la rel!. 
ci6n que procede establecer entre la comunic1ci6n-obra1 de in
fraestructura Y.actividades y los objetivos nacionales o, en·· 
otras palabras; la lncorporaci6n del desarroUo de la comunic!. 
ci6n a los ~lanes de desarrollo 1eneral. Co•o la co1111nicaci6n 
no es un sector separado y aut6nomo, la tntet4ependfftcia, 8'1 
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acusada quizá en este campo que en otros, impone la necesi-
dad de formular políticas de comunicaci6n que no se limiten a 
la información y rnenQ$ todavía a los medios de comunicaci6n s~ 
cial, sino que tomen en consideración todos los medios que pu~ 
de utilizar una sociedad para alcanzar sus objetivos generales 
de desarrollo. No hay que olvidar que las políticas de comuni 
caci6n corren aparej•das con las que se formulan en otros cam· 
pos: educación, ciencia y cultura, y que hay qu~ concebirlas 
de modo tal que se complementen mutuamente. Tiene que haber -
una relaci6n entre 11 comunicaci6n y esos otros factores, con 
el objeto de que la comunicación facilite los servicios socia· 
les, educativos, cient{ficos, etc. Por otro lado, estas polí· 
ticas sólo deben utilizarse para los asuntos de estructuras y 

de aaterial, y no P4.fª deteT111inar el contenido de la comunica
ción o para restrinair la expresi6n de las diversas opiniones 
(*). 

Lo esencial son las consecuencias de la nueva estrat! 
gia de desarrollo o•r• las políticas de coJ11Untcaci6n. ¿Cu&les 
son los caabios no~t1ario1 en los sisteaas de comunicaciones • 
para refle~ar el puo de un desarrollo iaitado a un desarrollo 
end6,eno? ¿Quf tipos de pr4cticas y de estructuras en materia 
de coaunicac16n se requieren para conse,uir que los pueblos -
partlctHn, de ao49 real y activo,. en su propio clesarrollq 11!, 
bal? ¿Cuit es el tenticlo de un ''orden de la inforaaciCSn dis-
tinto" para un cle$•rrollo distinto? 

Es evidtntt qa las políticas de CD11Unicad6n d.eben t! 
ner en cueata factor•• deaoar&ficos y sus con1ecuencia1, en d!. 
ferent•• nhelet 4• la Hhuctura 4•1 desarrollo. Seadn las .. 
estiaactones, a fln•• ele 11110, la poblaci6n aunclial ascendera 
a .. , de 6 iiil •Ulones ele habitantH, es cl•clr, z •U 11illenes 

',"'' ' . 

•••que~· 1975, 1 5 ali •iliones corre1pollder•n a la poblaciCSn. 

(*) Un pasaje clel ·~onocido inf~nae ¿Quf hacer? {de la fundci6n 
Da1·Hallllar1•Jold, Upp11la, 1975) resuwte la• nuevas orlent! 
cio1te1 fu.-•tntah1. "Oe11rrollo de cada hOllbrt y aujer, 
ele tocia la 11tr1on1 hu .. na, y no s61o creci•i•nto de co1a1, 
que son .. r••tnte 11eclto1. · Desarrollo clirt1tdo a la satis· 
f1cct6a •• l•• nece1id1•••• ca11en1ando con 111 ba1tc11 de . los '°'r•• • co11tltuyea la uyorla del •ndo, 11- •lHo 
tlt•po, •"•rroJlo ,ara aae..-rar la huunlncidn ••1 ""·-



de los países subdesarrollados (76). 

Las políticas de comuniaci6n deben prever el desarro
llo de los medios necesarios para satisfacer las necesidades -
de las diferentes capas de la poblaci6n; por ejemplo, las de -
las personas de edad, cuyo nQmero parece estar llamado a aume~ 
tar debido a la elevación de la esperanza de vida y a la redu~ 
ci6n de la tasa de natalidad {según las cifras de la 0~1J, la -
poblaci6n de 65 a 80 a más anos será el doble en el ano 2000, 
en comparaci6n con la de 1970), y también la de los j6venes, -
cuyo grupo de edad, comprendido en general entre IS y 24 años, 
supone, por ejemplo, por t~rmino 11edio y con ciertas variacio
nes de un 7 a un 10\ de la población total, incluidos los estu
diantes y los trabajadores j6venes. 

Si a ello se le añade el número de niftos en edad ese~ 
lar, a partir de los 6 anos, que aumenta en proporciones cons! 
derables y principalmente en países desarrollados, no es difí
cil imaginar la envergadura de ciertas necesidades, por eje~-
plo, en lo que se refiere a la ~roducci6n de papel para la edi 
ci6n de libros de texto, Estos problemas y muchos •4s engarz!_ 
rSn tambi6n las políticas de coaunicaci6n que procuran hacer • 
frente, mediante soluciones apropiadas a la e:xpansi6n de los -
recursos, las instalaciones, las obras de infraestructura, el 
•aterial y el equipo (77), 

Sin e•bargo la comunicaci6n exige diferentes obras de 
infraestructura. A aedida que va desarrolllndose el pals, pa· 
sa a ser posible crear, a•pliar o .odernizar tales infraestruf_ 
turas. Pero esto no se harf auto•fticaaente, sino que depende 
de decisiones que den a las coaunicactones la aece.saria prior! 
dad en la estrate¡ia de desarrollo, Si bien es cierto que, -
por s{ sola, la coaunicaci6n no puede en1endrár el desarrollo, 
ta•bUn lo es que, con una comnicaci6n insuficiente; el desa· 

(76) 
(77) 

bre al favorecer sus necesidades de exprt1i6n, creaci6n, 
convivencia y deci1i6n sobre su propio destino, etc., C!?, 
.o lo en1efta la historia pocas de estas fon1111 pueden -
llevarse a cabo sin caablar la estructura-del poiler". 
Suurlo estad{rtco de la .. SCOl 1977. DN!stb, JJeas ara la aScl n, 101i 
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rrollo resulta más lento y más difícil, al mismo tiempo que ·· 
coarta la participaci6n popular. A ciertos países les consta -· 
claramente este problema, pero no es este el caso de todos ob
viamente. 

Por estas diversas razones, muchos países se interesan 
por una política nacional de comunicaci6n. Todavía no han for 
aulado políticas ~lobales, nero han empezado a tomar medidas · 
fra~~entarias, que constituyen elementos de sistemas presentes 
o futuros. Incluso los países que nor razones de principio, · 
vacilan en intervenir en el sector de la comunicaci6n 1 se sie~ 
ten ahora inclinados a hacerlo porque: el sistema de comunica 
ción tiene una complejidad creciente; los nuevos progresos de 
la tecnología exigen mayor planificaci6n y control, y hay que 
toaar aedidas de orden interno para hacer frente a la expansi6n 
de la co!ftllnicaci6n internacional. 

En muchos pafses existen enormes desequilibrios socia· 
les, por eje~plo, entre las zonas rurales y urbanas, entre las 
Y!linorías "selectas" y las masas, entre los 1rupos 11ayori tarios 
y las •inorfas de todo tipo, etc. Una de las principales fin! 
lidades del desarrollo de la coaunicaci6n consiste en reducir 
constantemente las desigualdades. 

3. TRA~SCULTURIZACIOS Y CO~CEPTO SACIONAL 

Te111ando coJIO base lo expuesto en et inciso 1 del pre-· 
sente capitulo (Infor11aci6n y Transculturizaci6n), cabria pre· 
¡untarse sobre lo que constituye por st solo un eje de invest! 
1aci6n racional, si se quiere lle1ar a discernir la naturaleza 
y los ll•ites de este proceso de tnternacionalizaci6n de la -
producct6n cultural. Hay derecho a pre¡untarse tambi,n, si b! 
jo el efecto del ÍJ'lt'erialis•o nortea!!llricano, no se producira 
la decadencia de las llamadas culturas nacionales, esas cultu• 
ras ela~oradas y diri1idas por las clases dominantes de cada • 
reg16n y naci6n, que abrir&n el paso a una cultura sin fronte· 
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ras. Responder a esta cuesti6n creo no será posible si no se 
vincula a la internacionalizaciGn del capital y del Estado Na 
cional (78). 

Del mismo modo, es difícil aceptar una idea general-
mente difundida, se~ún la cual, las empresas multinacionales 
y la internacionalización de las relaciones capitalistas con
ducen a la declinación de los Estados-Sacionales (79), es di
fícil aceptar esa otra idea de la desaparici6n de las llam:das 
culturas nacionales. 

Los cambios del capitalismo de ninguna manera borran 
del mapa al Estado, pero permiten el nacimiento de nuevas for
mas de prácticas del mismo. En el campo de la cultura también 
surgen nuevos caminos que experimentan los editores y los pr~ 
ductores norteamericanos, esto último para delimitar de mane
ra m§s precisa los centros de interés de los lectores y oyen
tes de cada regi6n , necesidad atemperada por esa reivindica
ci6n del universalismo de los valores particualres propios de 
toda ideología imperial. La necesidad que tienen los produc
tores de "Ses ame street" de adaptar "a la realidad nacional'' 
y no siapleaente repetir sus nuevas serles educativas ¿no es 
un indicativo entre tantos otros, de esta necesidad de deseen 
tralizaci6n de la cultura i•perialista? (80) 

Todo lleva a pensar que la fase actual de acu.ulaci6n 
de capital, la internacionalizaci6n de los negocios ir4 cada 
vez ús a la par de una ola de "nacionali51110 cultural", aún -
en paises cuyo •odelo de desarrollo estl completamente calca
do de los intereses de las •ultinacionales. La aanera en que 
la tecnocracia brasilefta por ejemplo, estl refoJWUlando los -
modelos de la tecnocracia norteaaerlcana y aaalga•lndolos con 
eleaentos procedentes de ideotoafas de otro sisno, es decir, 
ideoloafas que est•n .. nos sujeta• a la dependencia del polo ' 
i•perialista, •erecerfa ser exaainada en esta perspectiva si 

(78) 

(79) 
(80) 

Poulantzas Nico1. L 'internation1liiation des rapports 
capitalhtes et L'etat· ndlon. 
T'rabaJos de laY110nd Vernon 
Mattelart Ar11and. Multinacionales y siste .. s de co11UAi· 
caci6n. p. 18 
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se quiere determinar cúale3 son las líneas de fuerza que res
peta el desarrollo de esas culturas nacionales de acuerdo con 
la expansidn de las multinacionales. En un contexto que pri
vilegia las formas ~ás ocultas, las más secretas de la inva-· 
si6n nortea111ericana, la "nacionalización r los modelos que -
constituyen los ejes de la producción norteamericana son casi 
ineluctablemente una necesidad". 

Para definir el concepto de imperialismo cultural pr~ 

viamente habría que intentar circunscribir el de "cultura na· 
cional". Esta noción no puede ser precisada si no se consid~ 
ra la relación de las bur~uesías nacionales con el conjunto -
del i~perialisrno norteamericano. La cultura nacional, en la 
era de las multinacionales, debe asegurar la reproducción de 
la dependencia de esas burguesías respecto de Estados Unidos 
al nismo tiempo que la de su hegemonía en tanto clase domina~ 
te en una naci6n determinada, es decir, continuar consagrándQ 
las co~o burguesías interiores (81). Una perspectiva tal, te~ 
dría el mérito de hacer salir las discusiones sobre el impe·
rialismo de la esfera cultural. Le conferirla su caricter hi! 
torico, su carácter de clase, relacion~ndola con las modific! 
ciones de los papeles respectivos de esas burguesías. El im
perialismo al filtrarse a travfs de las culturas nacionales, 
va reproduciendo sus condiciones superestructurales que le •• 
permiten prosperar y •antenerse en el tie•po. 

(IU} Poulantus Nlcos, !tfau Media, Ideolo¡ies et Mouve11ent • 
!e-tolutioftnai re, 
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IV. EL URGESTE ESL\BLECrnIE:\TO DE UX POOL I~FOP~'t.\Tl\'O COX 

U PARTICIPACIOX DE LOS PAISES SUBDES . .\RROLL\DOS 

Después de haber tratado de analizar en tres capítulos 
la prcblenática en la que nos encontramos desde principios de 
si~lo, entramos ahora en lo que llamrfaroos , el cuerpo de la t! 
sis; en la que presentamos una serie de alternativas y posici~ 

nes tendientes a ninimi:ar la injerencia de las agencias tran! 
nacionales y aGn más, a la posible competitividad de noticias 
o de información a través de la creación de un organismo infor 
oativo internacional que abastecerá de información a todos los 
paises subdesarrollados. 

A. LA OSU Y LA UXESCO EN LAS CO)IJNICACIOSES Y EN LA 
LIBERTAD DE I~FOR.'IACIO~ 

los valores de la cultura han estado sie•pre asimila· 
dos a los de la informaci6n y la comunicaci6n. La propia O!fl.J 
estaba consciente de sus i~plicaciones cuando, en el curso de 
las deliberaciones de la Asamblea General, en 1946, se acord6 
que ese or1anit110 mundial no pod(a cuaplir con los objetivos 
que explicaban su creaci6n, "a P.ltnos que los pueblos del mundo 
estfn plena11ente int'ormados de sus prop6sitos y actividades". 
En virtud de ello, la asamblea encoaend6 al departa•ento de i! 
fotmaci6n pGblica poner en prlctica la cooperaci6n para esta·• 
blecer •••netas •• info1111ci6n •uberna .. ntales y no aub•rn•••! 
tales para propórciónar al pGblico info111aci6n sobre las Nacio -nes Unidas (SZ). 

Esta teaprana concepci6n del valor de la inforaac16n • 
era tanto ~•s valiosa para la ONU, cuando se relacionaba con • 
una inmensa variedad de proble•as considerados prioritarios P! 

(82) Ja11es Avery, Joyce. "Tarnishininl the U.N. ima1e", en • 
Cont•!l!Poranr revt1w, N.Y. 133~, 1 77. p. 138 



-66-

ra el mundo que emergía de los tremendos estragos de la guerra: 
la reconstrucción, repatriaci6n de prisioneros, la ubicaci6n -
de los desaparecidos por las migraciones forzosas, la provisión 
de alimentos, y la puesta en marcha de programas de salud, ed~ 
cación y vivienda, etc. El razonamiento no asistía de la 16gi 
ca: ninguna de tales prioridades podía ser encarada con eficie~ 
cia si los países y los pueblos no eran informados de los pla
nes y proyectos que les concernían. por la vía autorizada del 
organismo internacional que a sus ojos representaba el mayor -
de los consensos. En Junio de aquel mismo afto de 1946, el Co~ 
sejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), al crear la Comi·· 
si6n de los Derechos Humanos, previ6 la constitución de una -
subcomisión sobre la libertad de información y prensa (83). M~. 

ses más tarde, el 14 de Diciembre, la Asamblea General de la -
ONU insisti6 en la misma tónica. al proclallllr (resolución 59/1) 

que ''la información es un derecho humano fundaaent:al y la pie· -
dra de toque de todas las libertades en cuya defensa de las N! 
ciones Unidas están interesadas .. 

I1111>licaba el derecbo de reunir. de trans1!litir y de pu· 
blicar noticias en todas partes y donde sea sin obst,culo al&!!. 
no y que co•o tal. es un factor esencial en todo esfuerzo se·· 
rio por pro11<>ver la paz y el pro1re10 en el 11undo (14). la11· • 

bfen se autoriz6 para que se conyocafa una conferencia especial 
para debatir el teu de la libertad de lnfor .. ci6n. 

Al1Gn tieapo antes, en plena perra·otofto de 1944, ha-· 
b{a estallado una sorda contienda inici~~a ~or lent Cooper, di· 
rector ele la Associated Preu (AP), a prop&sito ele la "libertad 
intHnacional de prensa'' por ta redhtribuci6n clel •-rcado aot! 
cioso en la postsuerra, en ella participaban Coope-r por su pro
pia a1encia, Christopher Chancellor, por la a1encia leuter; y -
Hu1h laillie. por la United Pre11 (UP). la plenas.411cu~lone1 

(13) Ecosoc. lesolucl6n 2/9 del .Zl 4e Jµnio, 1946. Offlciat r! 
cords. 

(14) U.N., Yearbook on Huaan li1ht1, N.Y. lt4t. 



Chancellor sostuvo: "EL principal objetivo de la agencia Reu 
ter es ¡uardar su independencia y dar a todos los diarios del 
mundo inforaaciones internacional~s ajenas a toda idea preco~ 
cebida. Xosotros no somos proveedores de informaciones ingl! 
sas. Las inforaaciones no pueden ser inglesas o norteameric! 
nas, son una 11ercancfa internacional". 

La pugna continu6 en Febrero de 194S, •es en que se -
efectuó la reasignaci6n del mercado transnacional de la infor 
mación, entonces sin la presencia francesa (de hecho por la -
ocupaci6n alemana, la agencia Havas dejó el espacio europeo • 
vac!o). Durante las discusiones que trascendieron al debate 
p6blico, L. Rarkher, profesor de Econo•Ía de la Universidad -
de Londres, dijo en el Instituto de Conferencias de la ciudad: 

"Es tas tres agencias de inforaaci6n son poderosos gr!!_ 
pos capitalistal de una verdadera envergadura internacional. 
Sada tiene de extrano si revelan sed de expansi6n y quieren • 
extender, sin cesar su esfera de acción y de doninio. Vero, 
¿Se puede consentir que los ho•bres de negocios que est•n a · 
la cabeza de· esas co11paftfa1 coaercial•s. i•ponaan a la oninl5n 
mundial su expresi6n econ6mica a•par•ndose en la ''libeTtad in 
ternacional de prensa"? 

¿No es esto una competencia desleal? cuando los otro1 

c•erciantes que operan en el aarco internacional se lanz.an a 
la ezpansid• ftO in,entan presentarse C09CI C811P•one1 dt la ll· 
•ertad de la bU1111nldad; hablan de sus lnttre1e1 y de 1u1 pro
yecho1 con ln,uaJ• .. •1ocl1atH. ·.Y 11 las cOlfd.111 aa1J1. 
110rteunlcaa81 ••l c.,tt•U•• ,.r1Mbttco.w1ca• conquh·· 

· tH la· •eanoftf a lilllMltal ;ea •1 servido •e b1 bfonactoae• 
int1rnaclonale1, ¿no es ••to un ne1octo c099rcial collO cual·· 
41tUl•r otrof ¿por qu•, eatoaces, ponerle u•a eti"'9t• notort1 

· aente f1l11? 

"l!stl, Por cierto, lejos de nuestra tntencHn, el P'!. 
p6stto de .. no1prect1r 1 11 A1sociat .. Press en provee1ao 4e • 
1u co.,ettdor •• Europa, ta aaencia leuter, d11de laace •cho ; 
tiempo coaod•• c•o una •presa tK>nopolhta, que no ad•it• • 
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libertad de competencia en su esfera de influencia. Pero no · 
es esto lo esencial. Lo que es aás importante para la opinión 
internacional es la cuesti6~ de saber que carácter político -
tienen las actividades de las agencias de información, los gr<l!!_ 

des periódicos y sus corresponsales extranjeros", 

"Es bien cierto que quienes dirigen las tres agencias 
en cuestión afirman estar libres de toda tendencia politica. · 
Deseosos de dar sus informaciones a todos los periódicos del • 
mundo, reaccionarios o no, pretenden ser "empresas puramente -
comeriales", independientes de los partidos, de los gobiernos 
y de las naciones. Invocando la pretendida independencia, de 
sus agencias, estos comerciantes afirman que éstas son 6nicas 
fuentes libres de informaciones objetivas". Pero es bueno de· 

cir, para empezar, dos palabras sobre esta cuestión de princi
pios: el hecho de que las agéncias de inforaaci6n, col!lo los • 
diarios en general, estfn dirigidos por consorcios capitalis-
tas de carácter aonopolhta, ~de tendencias iaperialistas, ·· 
¿tienen una influencia buena o.aala sobre sus actividades? La 

respuesta no es dudosa: Ha. _.irecci6n "co•erciial" no deja de 
perjudicar 111 cualidádes aorales y polfticas de sus trabajos. 

La po16aica a.lcanz6 las .publicaciones de la Epoca no · 
obstante las restricciones de espacio existentes en los ptri6· 
dicos debido ·• la Hcasa& •e pa,ei. Todavfa at do llphat•, 
en Abril de 1946, Tha Ec~•oaist dt Londres, atacaba a Cooper -
de la AP, observando que las coasi1nas de ftte "preparaban el 
caaino de la heje'llO~fa 11Undial de los Estados Unidos por con-· 

.·. .· . . 
dueto de 1~1 a1enclas •• lafor•acl6n nortea .. rlcanas". · Ya en-
ionce1 Íe. tta.taba •e .u .. ·~1cul61a acadhica· po~ue ya H lllbfa 
efectuado el reparto .Undial. 

Lo• infor·liea, COllO es .flcll adverUrlo, poálan el ••f! 
si• Íobre concepcloae•· ftico·pol"l't.tcas ••rl•-'•• ... 1• r.•cl•n· 
te confla1racl6n y cuyos efectos ~ablan dej.,o profundas Jaue-
llas de la vida ele los pueblos de Europa y Asia elpecialllellte. 
Y aunqtie por·falta de una 1enerali1ad1 conciencia respal ... • · 
en los datos de la rHUdad pr•ctlca, no ie perdbit adecuada· 
aente que el probl .. a d•·la iaforaact•n pr•••ntaba facetas que 
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no eran meramente mecánicas :: entrenca.han con aspectos derivados 
de la estructura econ6mica internacional -que la guerra no h! 
bía alterado substancialmente- es indudable que la reunión de 
Ginebra de~e ser anotada como una de las más importantes de ·
las realizadas para generar el ~OII después de la cambiante si 
tuación de postguerra. (Marzo-Abril de 1948, sesión sobre Li

bertad de Información). 

En Diciembre de 19~6, la Conferencia General de la Or· 
ganización de las ~aciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia 
y la Cultura (UXESCO), prepar6 un informe sobre las necedida-· 
des de los medios de información en los países des\•astados por 

la guerra. Al afio siguiente, por otra disposición de la Conf~ 
rencia General, se ampli6 el infor~e para incluir a países de 
Asia y América Latina, y posteriormente para abarcar el resto 
del ~undo. estudios que sirvieron de base para tomar ciertas -
medidas concretas destinadas a ayudar a Estados miembros a de
sarrollar sus medios de inforrnaci6n (85). 

.• 

Al tiempo que la UXESCO iba a convertirse en obligado 
foro del proceso de avance e innovaci6n en el campo info1'1tati
\"O r.iundial, se iniciaba un caabio cualitativo y cuantitativo • 
en el terreno dt la composici6n polftica, econ6mica y social -
del universo colonial existente al ter•ino dt la auerra. La • 
superficie territorial detentada en 1945 por doce potencias C! 
loniate1 {Australia, lfl1ica, Dinamarca, Espafta, Estados Uni·
dos, Francia, Holanda, Jap6n, Sueva Zelandia, Portu111, Reino 
Unido y Uni6n de Africa-del Sur) era de 36 aillones de kil6••· 
tros cuadrados que cobijaban una poblaci6n de 663 millones de 
habitantes. Hacia lt7o,· aab11 cifras •• hablan contrafdo a lS 
millones de kil6aetro1 cuadrados y 83 millones de habitantes, 
en un curto que no •• interru.pi6 en 101 quince 1fto1 1i1uiente1 
(en 197• la dtsconollaaci6n C011prtndi6 a Anaola, MD•••blque, • 
Guine1·1111e1u 1 Santo To•f y Prlncipe y Cabo Verde, todos ellos 
de Portuaal), alcanzando su independencia igualmente Surina~ · 

(ts) UNISCO, Me11 ;.tedla in U.vfloein& Countritt, Report1 and 
Papen 011 ,. .. , Co.unlcat onp. p,. '. · ... 
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(ex Guayana Holandesa), Guyana (ex Guiana), Trinidad y Toba· 
go, Barbados y Jamaica en el continente americano, Por últi 
mo, a principios de 1982, el Reino Unido concedió su Indepe~ 
dencia a Belice. 

La U~ESCO debió atender prioritariamente a situacio
nes estructurales cuyo peso incidía negativamente sobre los 
propósitos de transformación )' calllbio que justificaban su -
creaci6n. 

Las necesidades de los países emergentes no eran m~ 
nos acuciantes que las de aquellos cuya herencia cultural c~ 
rría riesgo de desaparecer como una de las tantas consecuen
cias derivadas de la destrucción masiva de bienes provocada 
por la guerra. El peso de voto de las Naciones mis desarro
lladas decidía, por otra parte, en las determinaciones de las 
conferencias generales del or1anisao, asf COllO lo resolvfa · 
en las asa•bleas 1enerales de la 0~11. El paulatino ingreso -
de las naciones a •edida que adquirlan su independencia y so· 
beranla fue •edificando el cuadro de las decisiones y alter·
nando el orden de sus prioridades, situaci6n que 1e veta fav~ 
recida por la r•pida reconstnacci6n de 101 paises afectados • 
de Europa por la confla1racl6a bllic•. 

Ello no produjo el efecto de que quedaran ••r1inada1 • 
o detechadas las inquietudes •orales y espiritual•• que con•
for .. n la esencia del ser hU11ano. En el c...,o que nos int•rt 
1a, un prl••r enunciado contenido en e.l articulo lt de la De· 
claraci6n Universal de Derechos ttu .. nos, aprobada el 10 de D! 
ci••br• de lt41, precont1ab1 que cada individuo tiene 4erecho 
a la llbert .. de oplnl6n y dt .. preal&., .. recho que lnctu1• 
tl de que nadie debe ser ho1tl1~•0 por 1u1 oflnlo•••, asf co~ 
llO •1 que f1ta1 puedan aer dtfun4ida1 por cualquier .. dio de 
exprell&n, lln li•ltad6n •• fronteras. 

La UNESCO por au p•Tt•, incluy6 en su consti tuci6n el 
percepto de ''foaentar tl conocialento y la co.,nnli6a •tuos · 
de 111 naclone1, pnat1ftllo •u co1teurao a 1.01 dr1a•• •• lafot 
líacl6n para lH .......... cuyo fln debla NCOMndar lcu acuer. 
dos internacionales que ••ti., convtnieat•• para faci11t1r la 
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libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la 
imagen (86). 

Este ambicioso programa demoró algunos años en ser im
plementado. Las Saciones Unidas y los organismos surgidos de 
su seno no pudieron sustraerse a la pugna que se manifestó a -
travh de la llamada guerra fría, al menos mientras la relación 
de fuerzas internas procedentes del poder num~rico no se alte· 
r6 radicalnente con el ingreso de las excolonias africanas y -

asi§ticas. La UNESCO padeció durante un periódo prolongado -
los efectos de esa división y de hecho se vió constreñida a un 
papel pasivo, que infortunadamente retraz6 la materialización 
de las espectativas suscitadas con motivo de la reunión de 19~8 
en Ginebra. 

Al parecer existía un generalizado conscenso sobre de· 
rechos r deberes en materia informativa, pero el d~ficit se -
percibía en los aspectos pr!cticos y en los mecanismos de im-
ple~entación tendientes a difundir )' fortalecer los principios 
sobre libre flujo infor•ativo. En 1952, en la dptiaa sesi6n 
d~ la Asamblea General de la O~'U, se encoaend6 a la UNESCO la 
mi1i6n de informar sobre la situaci6n de los aedios de comuni
caci6n m~sivos, con vistas a for.ientar su desarrollo r eficacia. 

En 1957, un infon1e del Secretario General de la ONU -
reconocla que las fuentes de infor11W1ci6n procuradas para dar · 
sati1facci6n al pedido que en 1952 1e hiio a la UNESCO en mat! 
ria de medios de comunicaci6n masivos, eran inadecuadas y ese! 
zas, hasta el punto de que no cabh la polibiliclad de foraulaT 
pr0J»Ue1t11 efectivas p•Ta una ayuda internacional. En ese in
forae, la UNESCO destac6 la existencia del "ha111bre de infonna
ci6n", dos tercios de la poblaci6n mundial no tenfan acceso •! 
auno a ella. 

Aquella especie de conaelamlento ejecutivo en el caapo 
de la infor .. ci6n se prolong6 hasta que, en sus sesiones de -· 

(86) Makaainan Maka¡iansar, La USESCO y 101 Proble•as de la • 
Comanlcaci6n en el ""6ndo. p. 6 
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1959, el ECOSOC encomendó a la U~ESCO emprender un estudio to 
talizador del tema, tarea que debía ser facilitada mediante · 
reuniones a nivel regional. La idea fructificó en foros reg~ 
lares que probaron ser útiles para el interca~bio de puntos · 
de vista, qunque no se materiali:aron en decisiones de car~c

ter práctico debido a la ausencia de una homogeneidad ideoló
gica de los participantes, factor esencial de todo acuerdo. 

B. POSIBLES PRACTICAS Y CO~DUCTAS TENDIENTES A LA 
INDEPENDE~C IA I XFOR.\lA TIVA 

La elaboración de una legislaci6n internacional en m! 
teria de comunicaci6n implica un nuevo examen en los textos · 
de los organismos internacionales (de la Sociedad de Naciones, 
de las ~aciones Unidas y de los organisnos especializados, de 
las or¡ani:aciones intergubernamentales, etc.), as{ como de ·· 
los proyectos que tropiezan desde hace 111uého tieapo con obsd· 
culos politices. La ampliaci6n de esta legislaci6n parece ne
cesaria para superar ciertas dificultades, y para adaptarla al 
nuevo orden mundial de la comunicaci6n. 

Deberlan emprenderse estudios sobre los efectos socia· 
les y econ6micos de la publicidad, con el objeto de acotar el 
problema y su1erir soluciones en los planos nacional e intern! 
cional, incluyendo la posibilidad de un ex .. en de las condici~ 
nes practicas de foraulaci6n y aplicaci6n de un c6di10 intern! 
clonal de la publicidad, que podrla basarse en el principio de 
ta pro1ervaci6n de la identidad cultur~l y la protecci6n de ·· 
los valores m.ora les, 

Lo importante es coaprender que el nuevo orden busca • 
no solaaente un objetivo, sino una etapa en un lar10 ca•ino. -
Se trata de un esfuerzo de 1ran enver1adura para establecer en 
todas las sociedades y entre todas las naciones y pueblos unas 
relaciones 111ls libres, mSs equitativas y justas. 
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-- Se piensa en la creaci6n de un organismo combinado 
de noticias para los países subdesarrollados que se visualiz6 
en Argelia y en Lima, y que serviría a este prop6sito, pero -
que desde ahora no ha de ser una imitación de los cinco ya -
existentes. 

-- El neuvo canal internacional que se ha visualizado, 
debe proporcionar el tipo de noticias conceptualmente difererr 
tes y de diversas estructuras nacionales para intercambiarse 
con las de los de•ás países, y asiaismo apoyar la publicaci6n 
en sus respectivos países de tales noticias que les hayan pr~ 
porcionado los otros. El nuevo canal internacional puede ser 
Gnicamente el vehículo para este intercaabio bilateral y mul
tilateral. 

En una fpoca se sostuvo la inaenua idea de que, ·• 
cuanto aayor sea la co•unicaci6n que exista entre países dif! 
rentes, mejor nos comprenderemos unos a otros, Tal idea ya • 

no prevalece. MAs ha de reconocerse que si bien una aayor e~ 
aunicaci6n no conduce n•c•sariaaente a una -8jor comprensión, 
sin coaunicaci6n no puede haber ninauna coaprensi6n. La ree! 
tructuraci6n de los canales de co•unicación entre los pa(ses 
subdesarrollados y los del pri'•er orden, deben ser contempla
dos desde este punto de vista. 

En la actualidad. al isual que en el caso del co•er-
cio de productos, bienes y stl'Ylcios, el flujo de la co•unict 
d6n •esde el centro hacia cada pab de la periferia es •b • 
••rato y flcil y no es asf entre los paises pertffricos. 

' ' 

•• COllo en et casó de1·eo..rctopreferenclal entre 
los paises desarrollados. deb.r .. rebajarse los costos del en 
vio de cables de prensa entre 101 pafses subdesarrollados, 
tanto r•iioaal cOIM> tntenacional•enté.· Podrt:a e1tabtecerse 
al10 1i•ilar al shteaa "penny rateº (tarifa ele peniques) de 
la coaunldad brit6nica. · lsta ventaja deberla quedar circuns
crita ~erdadera•ente a las 11encia1 nacionales y 8Ultinacion! 
les de 101 paises 1ubde1arrollado1 y no extender•• a las tJ'lll! 
waclonales de 101 paises •esarrollado1 ni a 1u1 1ub1idl1ria1 
rtaionatH. 



-· Para que esto no sea posible, deben organizarse ca 
nales regionales que unan a cada uno de los países de la re-
gión con los demás canales que deben pertenecer íntegramente 
a la naci6n o a la región, y ser controlados por ella. T4e-
nen que superar la situaci6n existente, en la cual el país A 
se halla unido al país B de la misma región, s6lo que a tra-· 
vés de un centro •etropolitano. Al principio los nuevos can~ 
les parecerán antiecon6micos, pero a la larga estimularán su 
propio tráfico regional y se volverán efectivos económicamen
te hablando, 

-- Dentro de cada región, deben elegirse uno o dos -
centros (de acuerdo con las necesidades y los estudios tfcni
cos) que servirán de contactos intrarregionales. 

-- Para un plazo más largo tambi'n debe preverse y -

tratar de lograr la posibilidad de que todos los países pose
an uno o mis sat~lites de comunicaciones como contactos para 
la comunicaci6n interregional, e incluso re¡ional. Sin embat 
10, es posible que los acuerdos INTELSAT existentes (se~n -
los cuales los participantes no pueden lanzar ninsGn sat6lite 
que pudiera ser un competidor co•erdal, sino sdlo satflites 
••peri•entales) sean un obstaculo. 

·- Adeids de los canales de coaunlcaci~n, en cada .. Is 
' .. . . 

deben establecetse estructuras nacionales (aaenélas naciona-· 
les de noticias) en caso 4e que no exis~an ya o de que las •
•listeotes est~n, en realidad, controladas por transnaclonale~. 
Dic~as estructuras deben convertiise en yehtculo1 ••1 flujo de 
inforuc16n dentro del .pah y ~acia el exteTior. Ya existen • 
diferentes conocl.iienios tlcnicos y per•onal ,..,. C011Petent•, • 
de llOdo que este proyecto pueda llevarse a cabo de aanera aut~ 
suficiente ,Or coapleto. 

• • líen podda obli1arse a las opresas transaadoit1e- • 
les existentes a ttatar con ·tales estructuras nacionales per~ 
no de aodo directo. Las estructuras nacionales det».n apoyarse 
autuaaente en la chculad6n y pubUcacih de iH ~tlclaa .CI•• 
•• preun4en de los paises 1uhdesarrollado1 1 pWOfOrdoner • -
los 4e111l1 pat111 11•• ahus noticias •uenate• flñ. ~· per•l-
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guen aediante los acuerdos de intercambio multilateral o hila 
teral propuestos. 

·- Las empresas transnacionales y algunos de los pri~ 
cipales órganos de la opinión pública del centro, han utiliz! 
do mal en gran •edida su "libertad de información" en países 
subdesarrollados, presentando un cuadro distorsionado de la -
periferia tanto hacia el centro coao a los demás países de a
quella. 

El derecho a la informaci6n ha de equilibrarse con el 
derecho a la comunicaci6n y el derecho a la vida privada, Al 
i1ual que los individuos, las sociedades y las naciones así -
como las culturas, tienen el derecho a la privacía. Si bien 
debe establecerse un equilibrio a fin de preservar el libre · 
flujo de la informaci6n nacional e internacionalmente, el de
recho a la libertad de información no puede pasar por encima 
de las obligaciones que resultan del derecho de la deMás gen
te a la vida privada o de su derecho a comunicarse. 

- - El actual "pool" de noticias de los patses Xo Ali

neados, dirigido de modo info111al por Tanju1, ha de ser a..,li! 
do considerableaente y cambiado tanto cualitativa como cuanti 
tativaaente. 

La calidad podr4 ser mejorada s6lo cuando las agencias 
nacionales dt noticias que participan proporcionen una contr! 
b11ci6n sl1nUicatiYa del tipo de noticias pretendidas al "pool" 
y no consicltren a fstas coao alao •h que pueden utUhar ·pa
ra llac•r propa1anda a los clt1cur101 y declaraciones de sus 1! 
derH. 

-- Para que las noticias que pretende1101 tenia" un -
i11Pacto verdaclero. 1erfa necesario el de co•unicarle1 coao c~ 
aentariot y nottcla1 contextualllacla1. en vei de darlH como 
noticias en la fo1111 acostuabrada. Sin eabar10, habran barr! 

· ras de l•naua que se lnterp0nclrfn; quiz4 la •ejor for11a de ri 
solverlo serla el estableclaitnto de uno o dos centros en ca· 
da re1t6n. los que 1ervlrin colllO puntos de traducci&n. aclar! 
ci6n y or4enaci6n• tanto dentro ele.la re1i6n coao internacio· 
nal•ente. 



• 7 6. 

· · Cuando todo este plan y el mercado para las ''no ti· 
cias nuevas" tonen fuerza, se verá que incluso las el"lpresas · 
transnacionales existentes, con vista a su propia convenien·· 
cia, tratarán de entrar en este nuevo campo y caMbiarán el ·· 
contenido de su material. 

-- Los centros visualizados en dos párrafos anterio-
res, podrían también servir como centros de información del · 
mundo subdesarrollado, capacitados para proporcionar las ''nu~ 

vas noticias" necesarias a los grupos interesados e incluso a 
los medios masivos del mundo desarrollado. Sería necesario · 
establecer también centros semejantes con profesionales de ·· 
los países subdesarrollados, en diversos lugares como por eje!!!_ 
plo, Nueva York (en donde se encuentra la sede de la o~;u con 
su aparato publicitario intrínseco), en Ginebra (donde se en· 
cuentran varias oficinas econ6aicas) y en un lugar como París 
en donde están llevándose a cabo muchos de los diálogos refe
rentes a la cultura internacional. 

-- Desarrollar los nuevos principios del derecho a la 
inforaaci6n internacional, a partir de las investigaciones -
conceptuales pertinentes y los eventos pol{ticos que lo dema!!. 
den. Para ello, deber& hacerse un seguimiento de reuniones, 
encuentros y conferencias internaciondes donde el tema de la 

lnfoJ'llaci6n surja, extrayendo de ellos los aportes que al de
recho de la info?'T!laci6n internacional se ha1an. De igual mo· 
do, deber'n buscarse los principios desarrollados en otras -
&reas de relaci6n internacional, donde principios tales como 
el de bien social son reconocldo1 y establecen conductas esp! 
clflcas en torno de fl, Aceler1r la for .. ci6n de an arupo r!. 
dactor que ilustre 101 contenidos alternativos ~er1entes pa
ra un nuevo derecho de la inforuci6n internacional. 

•• Desarrollar fuentes y aedlos alternativos de info! 
•aci6n. En este sentido, debe for•ularse una propuesta alte! 
nativa de i .. 1enes tanto a travfs de la radio-foto distribuf·. 
da por aeunh•os propios asl co1110 también por un sistema de 
interca•bio de video•cassettes entre los p1[1es •• la perlfe
da, . Tanto uno collO otro interc .. 1blo constituyen aport .. es'" 
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pedficos de "contrainformación", cuya irradiación no s6lame!}. 
te debe alcan~ar el interés de los países subdesarrollados, -
sino también el de los desarrollados, implementando asf el e! 
tablecimiento de centros de información colocados en sitios · 
neurálgicos para actuar como corresponsales del Tercer Mundo, 
y como fuentes infol"lllativas de los pa{ses desarrollados, 

-- Crear un sistema de producción y distribuci6n de -
caricaturas, artículos, fotografías y reportajes para la may~ 
ría de los medios informativos. Este sistema deberá manejar 
contenidos útiles para desarrollar estudios de factibilidad · 
en modelos de penetración en el mundo desarrollado y países -
de la periferia. 

-- Desarrollar y promover el proyecto, ya en marcha, 
del "pool" de las agencias de los países subdesarrollados,co· 
llO fuente alternativa a las agencias transnacionales. Para· 
cl!o, se recomienda especialmente realizar un estudio crítico 
comparativo de los conponentes informatiV?S que se difunden -
en el ''pooltt, Una ~valuaci6n de estos con vistas a perfecci! 
nar su calidad; una valoraci6n de los modelos sea4nticos e 
ideológicos imperantes peTI!litirá ubicar la información del 
pool con fuerza propia, no obstante su contenido diferente al 
transnacionll, 

-· Establecer un siste.a de asistencia tfcnica entre 
Jos interesados con referencia 1 or1anizaci6n, financiaaiento 
y medios, Ello debe per11itir perfeccionar el desarrollo de • 
tos stste•as infor11ativo1 de los paises subdesarrollados en • 
su propio seno, al taual que en su relaci6n con los si1te•1s 
de los paises desarrollados, 

-· Establecer vfnculo1 institucionales y profesionales 
con las aaencias infonaativas de 101 paf••• desarrollados que 
intentan reco¡er y difundir un complejo de noticias diferentes 
al que entregan las a1encias transnacloanles dominantes. Tal 
vinculaci6n permitira conocer sus ststeaas financieros, sus -
sistemas organizativos y los obstlculos encontrados en su dcsa 
rrollo, con vistas a perfeccionar los v(nculos que tos paises 
1ubdes1rroll1dos pueden tener en tales entidades. 
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-- Desarrollar formas y mecanismos para establecer • 
acuerdos de reciprocidad en. el establecimiento de las redes 
informa ti vas, oficinas y agendas con mi-ras a la instalación 
de fuentes informativas de los subdesarrollados en los paí-
ses desarrollados. En este sentido, será oportuno considerar 
los modelos de acuerdos de reciprocidad existentes en otras -
áreas de las relaciones internacionales; concordante con este 
esfuerzo, se desarrollarán los sistemas de ci rculaci6n y dis· 
tribución para el trabajo académico conjunto alternativo de · 
la información. 

-- Establecer una política de evaluación y califica-· 
ción de las investigaciones ya realizadas en el campo de la -
información, para hacerlas útiles a los sectores políticos y 

académicos en los países subdesarrollados que pueden reforzar 
sus resultados al aplicarlos en la realidad. 

-- Identificar redes "no comerciales" donde circulen 
los contenidos de información alternativa con fuertes influe~ 
cías en audiencias sectorizadas (organis•os internacionales, 
universidades, etc.) 

-- Definir modelos de financiamiento posibles a utill 
zar para el desarrollo de los 11edios informativos entre los · 
pafses, De i1ual unera deben estructurarse 111odelos de fina!!. 
ciamiento para 11 inserci6n de •edios infonnativos de los sub 
de$arrollados en los desarrollados, dentro de la política de 
presencia coao fuente alternativa de infor11aci6n. 

-- Definir 110delos de acc16n para prOSIDYer el ap0yo -
del crtdito internacional a proyectos tn el c.apo de la ~nfor 
aaci6n. Dicho apoyo debe ser cons11uldo 1o•re la base de ca
lificar a la infor111ci6n COllO parte del desarrollo y, en con
Hcuencia 1 los proyectos de info1'111c1'n caben en l~J pro gr a· · 
mas que tienen ese objetivo. 

•• Poner en •archa una pol{tica critica respecto de · 
la tecnolo1l1 y estructura de inforaaci6n d011inante, especial 
•ente con referencia a los bancos de datos. En e1te 1en~ido, 
deben hacerse proposicionH 1ltern.atiy11 de cateaorfas de aJ ~ 

•acenamlento y de. difusi6n de la infor111aci6n 1cuaulad1, como 

¡ 
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taabifn de valoración ideológica de las categorías actualmente 
en uso por los sistemas de informática. 

Crear modelos de asociación según los cuales toda ! 
Rencia informativa que se establezca en un país, especialmente 
si es transnacional, forme una sociedad con personalidades na
cionales integradas en un directorio consultor. Esos directo· 
rios podrían estar constituídos por aie•bros de designaci6n g~ 
bernamental, como tambíen de los medios informativos naciona-
les y sectores representativos de la comunidad local, especial 
mente de la educación. 

·· Efectuar evaluaciones comparativas en forma peri6di 
ca entre los países subdesarrollados y los desarrollados, so
bre la info111aci6n que se difunde respecto de un determinado · 
aconteci•iento o teaa. Ello per•itiri registrar las diaensio· 
nes cualitativas y cuantitativas de las infoTI11aciones recibi·· 
das por las diversas sociedades y el aporte que efectiv&J11ente 
hacer. los medios de uno y de otro esquema en sus comunidades • 
nacionales. 

-· Realizar se•inarios o reuniones de trabajo con je·· 
fes de cables de los medios de los países subdesarrollados, ·· 
donde se haga una evaluaci6n de sus conductas 'electivas, la · 
dependencia que tienen de deteninadas fuentes y· sus upi raci~ 
nes de infol'ltaci6n alternativa. Acordar ciertos criterios co· 
11unes de tratamiento de la infonaci6n internacional, con el • 
objeto de superar distorsiones del shteu infonatlvo do•in•!!. 
te y superar yac{os lnfon11tivot •~lstent•• en tal tiste ... 

- • ltali111' uaa cqpafta que Une a loa pa~ses desarr2 
liados al convenci•leato de que el Nuevo Orden Internacional • 
taabJfn es iaportante pau ·ellos, ya que ettj confiaurado por 
la particip1ci6n •• todos 101 paises y sociedade1. Al respec· 
to, deher•n crearse lnstruaentos adecuados de proaocl6n e iden 

' -
tificaci6n de .. dios, personalidades y sectores m'• abiertos a 
una accci6n •ultiplicadora en este sentido. 

No .,Utde esperarse que ca•bianclo el contexto interna
cional de la cOJJUnicaci6ri 1e resuelvan 1•• tiattacione1 de las 
CQllUnlcaciones ••1iv11 naclon1te1. Cuando 11Ucho, esto puede • 
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crear un contexto en el que sea más fácil enfrentarlas. Tam-

bién es verdad que muchos de los cambios necesarios valdría la 
pena hacerlos aún en ausencia de un cambio importante e·n el - -
contexto de la recolección, procesamiento y transmisi6n de no
ticias internacionales, pero probablemente serían más valiosos 
en ese contexto. 

Sin embargo, se necesitan más canales alternativos. 
Los existentes están lejos de constituir una red articulada de 
agencias nacionales, bilaterales, subregionales, regionales y 

de los países subdesarrollados. Si los No Alineados y/o el 
grupo de los 77 crean fuertes secretariados técnicos, éstos de 
berán ser abordados por las agencias nacionales y los comunic~ 
dores masivos para que asuman un papel activo y ayuden al des! 
rrollo de una red articulada. Ciertamente tanto el grupo de · 
los 77 coMo la Conferencia de los No Alineados han declarado -
estar a favor de estas iniciativas, pero en ausencia de secre
tariados y de una red de agencias, medios de comunicación y p~ 
riodistas interesados, las resoluciones han tenido un impacto 
relativamente reducido hasta la fecha. 

Una agencia nacional podr{a incluir coao aiembros a -
los principales •edios de comunicaci6n (peri6dicos, revistas, 
radio, televisi6n, etc.), las coMpanfas nacionales de cine, el 
•inisterio de infonaaci6n y otros cuerpos auberna•entales con 
funciones de coaunicaci6n ••siva importantes. La propiedad y 

el ••nejo estarían en aanos de sus miembros. Los probleaas de 
una eapresa aixta p6blica-privada surgirian en algunos pafses, 
pero fsta es uraa consecuencia R•neral de una econoafa •ixta, · 

no· p•r.tlcuJar d• una aaencia. de ·coaunicaci6n •siva. 

A nivel internacional, la fona de la a1encia nonaal -
supuesta•ente serh una uni6n de agencias nacionales o, quizh 
al nivel del Tercer Mundo, una un16n de a1enttas re¡ionales. -
Los at .. bros serfan copropietarios y adainistradores, A nivel 
nacional, l•s a1enci11 buscarfan ser 1utofinanciads1, ya sea - . 
por venta de sul productos o por suscripciones acordadas por -
los •ieabros. En sus primeros aftos, las agencia~ subre¡ion1·
le1, re1ion1les y del Tercer Mundo, podrían necesitaT un subs! 
dio para cubrir 101 costos iniciales. Los 1obiernos de la• a· 
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gencias nacionales miembros o, quizás de preferencia, los cue! 
pos regionales guberna~entales paralelos (como el Grupo Andi· 
no o el SELA) o las organi:aciones del Tercer Mundo (como el 
Grupo de los -7 o los No Alineados) serían fuentes apropiadas 
para proporcionar ese financiamiento. El financiamiento de · 
instituciones globales (como la U\ESCO) y de las agencias no 
comerciales existentes, inevitablemente tendrían impactos pe
netrativos adversos sobre los objetivos y pro~ramas de las a
gencias del Tercer Mundo, los cuales su!)erarían con creces -
cualquier ganancia pecuniaria. 

l. ELEMENTOS ORGA~IZATIVOS 

a) Sugerir a la UNESCO que fomente la toma de una d! 

cisi6n final en nuestros países para que constituyan servicios 
o agencias estatales, privadas o mixtas, por considerar que • 
constituyen una necesidad iJIPerativa en el •omento actual de 
evolución de nuestros pueblos, Estos seryicios y agencias -
son instrW:lentos que acelerarfn los procesos integracionistas 
}' de igualdad social que procuran nuestras naciones • 

b) La naturaleza nacional de la agencia debe involu-
crar los siguientes requisitos: 

i) Una pol{tica orientada a loarar una cobertura 
nacional. Que la a1encia cuente con 101 equ! 
pos, personal y recursos, que le peraltan ob
tener y llevar info1111ci6n a todo el territo· 
rlo, 

11) Que su contenido tnfor••tiYo, su quantua not! 
cioso, ha de refleju 101 hechos y las decili2, 
nes de todos 101 sectores y de todas las ins· 
tituclones del pals, No ha de ser s6lo para 
dlfundh infor11aci6n del sector pdbllco. 
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iii) La información que produzcan las agencias naci~ 
nales de noticias ha de estar a disposici6n de 
todos los mediQs de comunicación social, así c~ 
mo de instituciones y entidades que la solicit! 
ren, sin que ello constituya una obligación su 
publicación. Es decir, no debe haber discri•i· 
nación en la entrega de este material a escala 
nacional y ha de cuidarse que haya libertad en 
el aprovechamiento del mismo. 

El objetivo de la Agencia Nacional de Noticias 
debe estar orientado hacia la difusión y prom~ 

ci6n. a todos los niveles, de una identidad n~ 
cional y al logro de una mayor cooperación re· 
gional. 

iY) Que se considere como la política m4s con'Yellie~ 

te y acertada, aquella que contempla la crea~
ción de la Agencia ~acional de Noticias como -
un asunto de co•petencia del sector p6blico, • 
sin que ello excluya l• participaci6n de eapr_! 
sas privadas o aixtas. A1encia1 de esta natu· 
raleza son se¡uros instruaentos de desarrollo, 
de integraci6n nacional y regional, que sirven 
al pueblo, evitando que esth u4lathadas por 
intereses o coaproaisos de sectores, de car4c· 
ter econ6alco o de aercado. 

e:) Las Aaenctas Nacionales 'de Notici~s con1Utuldas -
con la ft1ura jurldica y la or1aniiacida aclalnlstrattva que, 
dentl'o de cacla una 4e lai. reallcladea lnsttt~cionales de nües,;. 
tros patses. per.ita el loero ele una 1dmini1tracl6n aut6no ... 
La Aaencta·debe estar capacitada para loarar recursos finan~~ 
cleros aediante la prestac16n •• Hrvlcios especial•• de ·la·· 
fo1111ac;i6n, el •anejo 4e 11unto1 publici t1rto1, la etáboract6n 
y publicaci6n de trabajos periodfsticos varios, etc. . 

(NOTA: En la asa•blea plenaria, una oplni6n alno~ita•ia es·· 
pres6 que no habh necesidad de entrar en ••taH•~ · 1'! 
tati vos al ftnanchalento ele una A1encta Maclonat). 
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d) Solicitar a la U~ESCO la elaboraci6n de un docu-· 
mento que presente un modelo general, con alternativas y es·· 
trategias varias, que permita conocer los objetivos, las ca-· 
racteristicas, las variables y los instruMentos necesarios P! 
ra la planificación, la estructuración y el desarrollo de una 
Agencia ~acional de Soticias en los países de A~érica Latina 
y el Caribe. Dicho docwnentos deberá enunciar los posibles 
beneficios que puedan obtener los países de la región con la 
constitución de estas Agencias. El docuMento deberá tener en 
cuenta que los objetivos de una Agencia de Noticias deben co· 
rresponder a los propósitos )" metas generales que orientan la 
estrategia global de desarrollo de sus respectivos países. -
En vista de lo anterior, se solicita a la U~ESCO que este tr! 
bajo sea realizado con la participaci6n de instituciones o e! 
pertas latinoa•ericanos. 

e) Solicitar a la U~ESCO que recomiende a todos los 
gobiernos de la región la conveniencia de que, en sus planes 
de desarrollo, conte•plen la existencia de una Agencia Sacio
nal de Soticias. La infoTmaci6n sobre la existencia de una -
Agencia ~acional de Noticias. La infoTmaci6n sobre el proce
so de aplicaci6n, .e1aboraci6n y evaluaci6n de los planes, pr.2. 
¡ra .. 1 y proyectos de desarrollo, difundida a todos los nive
les de la poblacl6n, peralte aseaurar un conoci•lento real y 
positivo de esos planes y facilita, ader.a•s. su realizaci6n y 
la participaci6n de la poblaci6n en ellos. ParalelaMnte a -
la operacl6n de las A1encla1 de Noticias, •• ·recoalenda el •!. 
tableclaieato .. centros Ae producci6a a~dio·vl1ual, comq P•! 
te de e1to1 servicios. 

f) Se considera conveniente y ........ nte oportuno que 
tos Hspectho1 1oblemo1 proauevan el ••Hrrollo de una tic· 
noto1fa propia en .. teria clt co11Unic1cione1; as[ podrfa evl·· 
tarse que 101 estados de la re1i6n continGen dependiendo de • · 
101 pal••• alt..,nte ladu1trlall11do1, para la lnstalaci6n y 
4"1U.pal!li•nto de 1u1 propias redes de co111Unicaci6n. En este • 
desarrollo H ha de procurar nor•ali&al' y unificar los tiste· 
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mas de comunicaciones, para facilitar la inte~ración de servi
cios a la escala regional. 

g) Proponer, fomentar y apoyar la política que contem
ple en aras del logro y mantenimiento de las Agencias Naciona
les de Noticias, la protección, la asistencia tfcnica y finan
ciera para los medios de comunicación del interior de los paí
ses. Esta pol{tica deber' ser clara y definida en planes, pr~ 
gramas y proyectos concretos. 

h) Las Agencias Nacionales de Noticias no han de redu
cir su acci6n a proporcionar informaci6n política y econ6mica, 
sino que habrán de informar sobre las expresiones de una nación 
como la educación, la ciencia y la cultura, con el propósito 
de obtener una más amplia y completa difusión de todo cuanto -
constituye expresión de los •4s altos objetivos nacionales. 

i) La creación de Agencias Nacionales de Noticias dará 
el marco adecuado para la posterior foraaci6n de una gran Age~ 
cia Latinoamericana y del Caribt. Por ello se hace imprescin· 
dible propender a la foniaci6n profesional intensiva, en cada 
uno de los pabes mediante planes de estudio y especialhaci6n 
adecuados a las necesidades de la regi6n. Para el efecto, de· 
ber4n aprovecharse las ventajas que ofrecen los centros univ~r 
1it.arios y otros institutos espedaliudos existentes en la rt 
1l6n. Ello peraittr• contar con periodistas y tfcnicos alta·· 
•ente especializados en el proces .. tento de la info1'91ac16n y • 

en el .. nejo de los JM>dernos sistemas de comunicaci6n. eli•1· 
nando ast todo tipo •• ••p•n4encia extra-reaional. 

J) lu1•rlr u .. decisi6n coajunta de los Gobiernos de · 
. . 

ta re1ldn, -.ue recono1ca ta c.onnnlenc:ia de establecer y .. 11t~ 
ner un inteYea•bio continuo 4e especialistas, de asi~tencia ·
t•cnica yUnanciera entre nueatros pahes, para aseaurar una 
11&1 rAplda puesta en ••re•• •• las a1encias nacionales de noti 
ciH, 

k) Se recoalenda que los respectivos aobiernos adopten 
las 11edidas necesaria• para que sean las a1enci11 nacional•~ -
le noticias las que difundan, con cardcter de escluslvldad, ·· 



las noticias provenientes del exterior que se refieran a asu~ 
tos internos de cada país, con el propósito de evitar la dis
torsión de las noticias tan generalizada, por parte de las a
gencias internacionales. 

(~OTA: Durante la asamblea plenaria, una corriente -
mayoritaria se pronunció en contra de estar~ 
comendación por considerar que traba la libre 
circulación de las noticias). 

1) Recomendar que la U~ESCO promueva, con la partici
pación de profesionales latinoamericanos y del Caribe, la el~ 
boración de m~nuales que contengan normas de ética y de esti
lo, encaminadas a la mayor objetividad del flujo informativo 
de las Agencias Xacionales de noticias y al mejoramiento de -
las relaciones entre los estados de la región evitando, en t~ 
do caso, la difusión de expresiones y comentarios que atenten 
contra las buenas relacione3 entre los países. 

m) Solicitar a la UXESCO una edición actualizada de -
la publicaci6n titulada "Las Agencias de ~oticias, su Estruc
tura y Funcionamiento", con el prop6sito de proveer un mayor 
conocimiento sobre las diversas Agencias Xacionales e Intern! 
cionales de ~oticias. 

n) Que los Organis•os InteTnacionales que estln trab! 
jando en el campo de la comunicaci6n, ofrezcan su apoyo para 
el foTtaleciniento de los proaramas que ejecuta el Centro In
ternacional de Estudios Superiores de Comunicaci6n para AaEri 
ca Latina (CIESPAL), lo •isao que otras entidades universita· 
rias e institutos de la re1i6n dedicados a la investi1aci6n • 
cientffica, co•o el Instituto de· Investigaciones de la Comuni 
caci6n (INISCO, Venezuela), pra que auspicien y esti•ulen 
otros proyectos que deseen ejecutar en el futuro. 



SOBRE ACUERDOS SUB-REGIO~ALES DE I~TERCAMBIO DE IN
FORMACJON 

Destacar la necesidad de lograr acuerdos subregionales 
que concilien intereses comunes y faciliten el establecimiento 
de estructuras y mecanismos de intercambio y circulación de la 
informaci6n al nivel sub-regional o de grupos de países. En -
este sentido, hacer constar que existen ya algunas iniciativas 
de países de la región para unificar esfuerzos, hacia la crea
ción de estructuras de este tipo tales como la creación de una 
Agencia común de un grupo de países, u otras tendientes a la -
formaci6n de acuerdos tipo "pool", que coordinen las noticias 
de las agencias nacionales y se encarguen de su distribuci6n -
regional y hacia el exterior. 

SOBRE UNA AGE~CIA '.\OTICIOSA LATI~OAMERICANA Y DEL CARIBE 

a) Reiterar la necesidad de crear, sobre la base de -
los esfuerzos anteriormente seftalados, una a1encia noticiosa 1! 
tinoamericana y del Caribe. Por ello se sugiere que la próxima 
Conferencia Interguberna•ental sobre Políticas de Comunicaci6n 
proceda a la constituci6n de una Coaisión Preparatoria Multina
cional, que tome en consideraci6n lo que se expone en el prese! 
te documento 

b) Seftalar que la vinculaci6n de la mencionada Agen-
cia Regional con esfuerzos siailares en otras lreas del Tercer 
Jklrnio y en el seno de los paises No·Aliaeados, constituye una • 
1arant{a apreciable frente al peli1ro real de que las info!'lla·
ciones difundidas por dicha Agencia puedan ser bloqueadas por • 
aquellos medios de coaunicaci6n, insertos en el ~arco de inter! 
ses internacionales, ajenos a los nuestros, que podrían obstac~ 
1i zar, interesadaMnte, el Uabajo de la 111encionada A1encia y '." 
la difusi6n de sus infor .. ciones. 

(NOTA: Durante la asaablea plenaria, tres de los ex-
pertot participantes •anife1taron su totil de· 
11cuerdo con el contenido de este parrafo). 
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c) Destacar la necesidad de que los gobiernos de la -
regi6n que participen en la constituci6n de la agencia, estable! 
can dispositivos legales de protección y apoyo eficaz para el -
funcionamiento de la misma y, así, sirvan de mecanismos de de-
fensa contra la competencia de las agencias extra-regionales. -
Entre ellos, cabe mencionar la fijaci6n de tarifas preferencia
les, la fijación de porcentajes mínimos de difusión en los me-
dios, los cuales podrían asegurar una base mínima de viabilidad 
para el funcionamiento de la Agencia Regional (*). 

2. PROTECCION JURIDICA 

Para la construcción de una estructura jurídica que g! 
rantice la comunicación y el mensaje informativo, es necesario 
partir de la realidad que se ha intentado describir, esquem4ti
ca•ente, en la primera parte, y de estos conceptos sobre la li· 
bre, justa, equilibrada y aut~ntica intercirculaci6n de la in-
formaci6n. 

¿A qu~ nor.atividad jurldica debe sujetarse el derecho 
a la informaci6n y comunicaci6n, basada, por supuesto, en la 1! 
bertad de expresi6n? La normatividad debe partir de las normas 
aprobadas a nivel internacional, derivadas del Pacto Internaci~ 
nal de Derechos Civiles y Políticos, incorporado ya a la le1is
laci6n de nu•erosos Estados por las ratificaciones de l6 aobi•!. 
nos, y reco1e en segundo 1u1ar, 111 c1te1orfas vinculadas a la 
libe~tad de expresi6n, que han penetrado en la •ayor{a de las -
cartas fundaaentales, Esto, que es obvio, conviene sin embargo 
advertirlo por cuanto los medios de co•unicaci6n se organizan -
en la actualidad, principalaente, dentro de las categorías jur1 
dicas del derecho co•ercial. Todo ello ha permitido la absor·· 
cl6n del d011inio y control de e101 aedios. 
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En cambio, si el punto de partida se sitúa en las ca
tegorías jurídicas del mayor nivel, o sea del derecho interna
cional y del derecho constitucional, la problemática de la in
formaci6n y la comunicación se ubicará, sin la menor duda, en 
el derecho público, Por estos canales tienen pues que desarr~ 
llarse la nueva rama jurídica del derecho de la informaci6n -
(8 7). 

Varias legislaciones europeas involucran la informa-
ci6n al servicio público; y la noción de servicio público ha -
penetrado, para el derecho de informaci6n y comunicaci6n, en -
el grupo de los no-alineados, según se desprende de los docu-
mentos de la reuni6n celebrada en marzo de 1976. Así también 
ocurri6 en la mencionada Conferencia Intergubernamental sobre 
Pol{ticas de Comunicaciones en América Latina y el Caribe. En 
efecto, en la declaración final de dicha conferencia se define 
la necesidad vi tal para el hanbre de expresarse y comunicarse ~ 

como actitud hwnana que se manifiesta en todo tiempo y lugar y 

en toda clase de organización social. Esa necesidad impone d~ 
terainadas características a los medio' o instrumentos de acer 
ca•iento y comunicaci6n, que se definen como recursos de la s~ 
ci•dad, coao patri•onio científico de la humanidad y como com
ponentes funda•entales de la cultura universal, En lo jurídi
co, ello supone extraer a tales medios del campo privado y ubi 
carios como propiedad social y como elemento material del ser
vicio público que responde a las necesidades humanas vitales, 
ya descritas, 

En el proceso informativo y en la coJ1Unicaci6n hay, -
por otro lado, caracteres principales del servicio público de 
la •ayor categorla, en cuanto tiende a realizar valores de la 
sociedad, de varias sociedades y aún del concierto universal. 
Por eso es tambifn una forma de educaci6n, aunque falte la co
hesi6n y el m•todo. 

Ade11'• responde a necesidades 1enerales, ya sea de •• 

(17) Jean-Narie Auby y Robert Ducos. ttDroi t de l' Jpfotlftation" 
· P• 2Z 



una pobiaci6n nacional. de varias o, a veces, de casi todas. -
Los sujetos pasivos son mOltiples, sobre todo los llamados pa
sivos que, dentro de los nuevos conceptos, deben convertirse -
en dinámicos, esto es pasivos-activos. En consecuencia, los -
actos relativos a la comunicaci6n e informaci6n tienen que es
tar re¡ulados, por lo •enos preponderantemente, por el derecho 

público, subordin•ndose el inter6s particular al interés general, 
como en el derecho adainistrativo. 

Dentro de tal normatividad, la ley debe tender a que 
el derecho pueda ejercitarse por todos los sectores de opini6n, 
en lugar de quedar en pocas manos como ahora. 

La noción del servicio público y del derecho público 
en general contribuyen a que la ley y el sistema garanticen y -
protejan, pero que de ninguna manera absorban, repriman o limi
ten. F. Terrou coincide en hacer hincapi~ en que la ley no re
prime, sino, más bien, garantiza (88). 

Por eso, el derecho administrativo no deberá regir en 
cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria y sancionadora, 
ya que puede resultar, en ese aspecto, represivo o discriminat~ 
rio. En ese ca•po el criterio cl,sico dejaba la soluci6n puni
tiva al jue1 privado. Entre la justicia administrativa del de· 
recho anlnhtrattvo y el juez comt1n, sed necesario buscar - - -
otra 110dali4ad que incluya recursos ante 6rganos internacionales 
de prot•cti6n de 101 derechos hWllanos, cuando fstos estfn en -· 
jue10. 

Hay que recordar ta•blfn, por la compleja problea4ti
ca del te•a, la dt1tlnct6n entre derecho administrativo interno 
y derecho internacional adllint1trativo. En ciertos casos puede 
·•Hd01tlnar el .terecho interno -por ejeaplo, en la organizacidn 
de .. pre1a1 y en el respeto 1 ta soberanh interna• sometUndo· 
se a la ley y al fuero del Estado en el cual se realizan opera
cton11 y acUvldadH npresariale1. Pero en otros casos puede 
aplleat1e et dtrtcllo lnttrnaclonal. Por esta nz6n habrSn de • 

(ti) F. Ttrrou, ttDroU tt todolo1ie juridique de l'inlonnation11
, 

en: 5$u4&g in Cpanl$fU9n, p. 36 
¡ -~, .. t·--.~,_,.,,..,,,, ,·~ . . ,\- '" .... ,..•, rl 
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presentarse relaciones y hasta conflictos en los cuales opere, 
predominantemente, el derecho interno y no corresponda invocar 
fuentes jurídicas o principios del derecho internacional. En 
otras situaciones, en cambio, la urgencia primaria en la defe~ 
sa de los derechos humanos, exigirá la supremacía de la norma 
internacional (89). 

En resumen, la normatividad jurídica que regule la e~ 
municaci6n y su mensaje debe ser de derecho público, de derecho 
int•rnacional pdbli~o, de derecho constitucional y luego de de
recho administrativo en cuatno a la noción del servicio público, 
con las características y alcances que se han precisado. 

El problema de la propiedad de los medios e instrume~ 
tos de comunicación queda resuelto por su condición de recursos 
de la sociedad y de patrimonio científico de la humanidad; emp~ 

ro, extraídos así por elemental lógica jurídica del derecho pri 
vado y mercantil, pasan a constituir el elemento material del -
servicio público del que forman parte. 

Finalmente es necesario referirse al control jurisdi~ 
cional. Ya sea para garantizar la protección jurídica al dere
cho a la libertad de expresi5n COD\Q~Os medios e instrumentos 
de la infor•aci6n y de la comunicaci6n, se requiere una justi-
cia de la infor•aci6n, 

En lo que atafte directa•ente a nuestra materia, no es 
extrafto tampoco pensar en la creaci6n de un 6rgano jurisdiccio
nal aut6nomo y democr4tico para administrar justicia en el der! 
cho de infor•aci6n. 

La legislaci6n bel¡a, lo aismo que la ley francesa -
del 29 de julio de 1881, exigía la intervención del jurado en -
aateria de prensa; y que el ministerio Pierre Bourdan present6 
un proyecto a la Asamblea Nacional Francesa, el 30 de junio de 
1947, constituyendo una Corte coapuesta en su aayoría de aagis· 
trados y completada por cuatro jurados ordinarios, Para la 
agencia de noticias France Presse, el rfaiaen jurídico francfs 

(89) Derecho Internacional Público, To•o 11, Caracas 1934, ·
P• g y ss. 
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constituy6 un consejo ad~inistrativo de 15 mie~bros, ocho de los 
cuales son directores de empresas francesas de publicación de p~ 
ri6dicos designados por los organismos profesionales más repre·
sentativos, dos nombrados por el ~inisterio de Informaci6n y por 
el presidente del Consejo de Administraci6n, tres nombrados por 
el servicio público de la agencia (uno ~or el primer ministro, -
otro por el de Relaciones Exteriores y otro por el ministro de -
Finan:as), y dos por el personal de la agencia. En carnbio, un· 
Consejo Superi0r, al que ya hemos hecho referencia -integrado ·
por ocho miembros y presidido por el delegado del Consejo de Es
tad0- vigila el cumplimiento de la misión de la agencia y de sus 
obligaciones. Aubr y Ducos ..\der consideran al Consejo Superior 
como una jurisdicción adninistrativa propia. 

Ahora bien, es cierto que este régimen existe en Fran
cia para la misi6n y obligaciones de la agencia oficial France -
Press , pero nada impide que pueda extenderse al control juris-
<liccional de todas las a~encias que operen en el territorio del 
Estado. Solamente habría que preguntarse si la jurisdicci6n es
pecial constituye una mayor garant{a para un autEntico ejercicio 
de la libertad de expresi6n que un tribunal ordinario. Pienso -
que en gran parte depende la conformación e integración del 6rg!_ 
no. Según el sistema francés hay una representaci6n democrática 
con mie•bros de los "oraanis110s profesionales lllis representativos" 
y con representantes del periodismo. Esto resulta •'s convenie~ 
te para evitar la cornpulsi6n o represi6n y el abuso del derecho 
represivo y penal, que lamentable•ente se opera en la actualidad 
ante al~nos tribunales, sobre todo en perjuicio de los sectores 
4• poblaci6n dlscriainados. Empero, habrfa que .. pliar la base 
democrática y la prticipaci6n en el 6r.ano jurisdiccional. De -
nin~una manera deben quedar en el poder final de la administra·
ci6n pGblica las decisiones que i11pidan ejercit•r los derechos -
de expresi6n, inforaaci~n y comunicacidn, ni mucho menos las san 
ciones o medidas represivas. Esto harta confundir la adrninistr! 
ci6n activa con la adninistraci6n contenciosa. 

Es conveniente examinar tambl~n las actitudes que, en 

1eneral, co-.o parte de su polftica, puede asUJ1ir el Estado res· 
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pecto de los medios de información. Auby y Duces-Arden las -
resumen de la siguiente manera (los comentarios son nuestros): 

a) El Estado puede tomar una actitud de abstención y 

de neutralidad, de no intervención, dejando la fuente de infor 
mación a la iniciativa privada. · Fue la actitud del pasado, -
del liberalismo basado en el Estado gendarme del "laissez faire, 
laissez passer". La coacción sólo servía, según el criterio -
individualista, cuando era dafiado un inter~s individual. 

b) El Estado puede intervenir, respetando el derecho -
privado de los duefios de los medios de información, para regu
lar sus actividades. 

c) El Estado puede administrar todo o parte de los m! 
dios de información, lo que da lugar a una información dirigí· 
da. 

d) El Estado puede dictar algunas regulaciones, sin -
que renuncie a organizar directamente servicios de información. 

Este resumen de actitudes no hacen sino reflejar la im 
portancia que tiene la ideologfa asUJ11ida en un Estado concreto. 
De esa ideología a la cual se apegue e111anarf la política a se
guir. Ser4 ultraliberal, reglamentarista, intervencionista o 
asumirá los servicios en foraa directa y propia, 

En cualquieu de estos casos se plantea el problema del 
control jurisdiccional. Excluimos la fo1111a de justicia adllini! 
trativa, porque el derecho adMinistrativo no debe penetrar, en 
cuanto a la inforaaci6n, en la esfera de la justicia, a fin de 
no sujetar el derecho de expresi6n al posible exceso, abuso o 
desviaci~n del poder adftinistrador. 

El poder jurisdiccional taapoco debe quedar en la jus
ticia común, ya que fsta se vincula a un estado de cosas Yi&•!!. 
te, a lo establecido como un orden que "debe" aantenerse. Na
da mas inconveniente para la ~sicologla del jurista conserva-
dor que una ley i111buf da de nuevo derecho. GeorRe RipHt die•:· 

Los juristas estudian las leyes civiles COllD si ellas 
establecieran las GnlcH reatas que la rai6n pueda concebir .• -
Co•o expresi6n de la voluntad del le~lslador, la ley les pare· 
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ce siempre respetable. Todo jurista es sucesor de un pontí·
fice. Cuando menos los juristas son los defensores del orden 
establecido, no s6la•ente por deber, sino tambifn por convic-
ci6n de la belleza de este orden, Por la clase social a la -
que pertenecen, por su educación, por su lugar en una jerarquía, 
son, en su •ayorfa, cualesquiera que sean sus opiniones políti 
cas. conservadores y adn adairadores de lo que existe. Tienen 
la tradici6n de los legistas encar~ados de fortificar las 6rd~ 
nes de la autoridad real con una arguoontaci6n doctrinal. La -
ley es para ellos la expresi6n de la soberanía nacional y no -
puede admirarse de lo que COllplace al pueblo llegue a ser ley, 
puesto que sus antecesores declaraban que toda voluntad del -
principe tiene fuerza de ley. La idea de la sot>eranfa nacio- -
nal es, -despu6s de todo- un plagio de la idea de soberanía ·· 
real (90). 

Sobre el juez común lta&rta que aaregar otras consider! 
ciones relacionadas con el origen de los nombramientos, con el 
rf1i•en disciplinarlo y, en 1eneTal, con el ordenaalento sobre 
sus deberes y obtt1aciones, dert~hQs y 1arantfaa, que en el • • 

Ca.-po del Tercer --.ndo no tienden a foTtalecerlo, salvo excep
ciones, . Estas contin1encias se a~re1an a un espíritu su•aaen· 
te conservador. Por eso, en todo proceso de despe1ue et subd! 
sarrollo· han sido necesaria .. nte .. di••• que, en 11011ento1 de • 
revoluctda profunda coao la francesa o las 1ociali1ta1 de dis· 
tintos •atices, han deter.lnado aedidas, incluso severas, o H 

han creado instituciones tan i11Portantes coao las que hicieron 
nacer el cleredo adalniltratlvo. 

Todavfa hay .as razones. 'La Jueticia, en el caso que 

nos ocupa, debe entablar una "lucha contn los fuertes" coaio • 
clirla Ripert~ Y ¿quienes son esos f~ert••T Nada aenos que 111 

..,1"esa1 transnacionales, 101 E1taclo1, 101 10blerno1, •1 poder 
del dinero y el poder polftico; y poneaos en priaer luaar a -
las •11Jtresas transnacionales porque ya es~tn rebasando a 101 • 
propios Estados ele oriaen iftelu1trlali1ado, por lo aeno1, con·-

(90) Ceor1H llpert, El rffi•n dnocrt!tso x el derecho el· 
vil 110derno, Cajfca, 151, 
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trariando algunos de sus objetivos, }'de todas maneras vulne
rando principios ético-jurídicos. 

¿Y quiénes son los débiles que recla•an la certeza y 

la seguridad de la justicia? Pues la mayor{a de los Estados 
subdesarrollados, las poblaciones, las instituciones, es de-· 
cir, los sujetos pasivos de la actual yelaci6n. 

Frente a estas realidades, ¿qué podría hacer o qué -
puede hacer el juez ordinario? En muchos países se ha visto 
que su actitud consiste en una abstención "prudente", en una 
vinculación mezquina con los intereses creados, o en el sacri 
ficio digno, pero excepcional. 

Si no se debe recurrir a la justicia ad~inistrativa, 
ni a la común -excepto en caso de ilícito penal- quiere decir 
que la certeza y la seguridad deben e•anar de un tribunal es· 
pecial, con la debida autonomía e independencia y democrati~~ 

ci6n en su consti tuci6n y funcionamiento que sirva al "prop2_ 
sito de certeza y seguridad y a la vez a las necesidades r.us
ci tadas por el caMbio social y por los deseos de progre so". 

Pero el proble•a no se agota en el espacio de cada Es 
tado. La problemitica que nos preocupa excede los l{mites de 
territorios, •obiernos y poblaciones. 

Ademls, en lo que atafte al derecho funda•ental de la 
libertad dt expresi6n ·que involucra la opini6nt la informa·
ci6n y la coaunicaci6n· este derecho tiene la protecci6n jur! 
die~ internacional prevista en el artfculo 19 del Pacto Inter 
nacional de Derechos Civiles 'y PoUticos •. Esto es nic!ente -
porque dicho tnitruento otor1a a toda persona un Hcurso - ~· -
efectivo dentro de su propia jurhdicci6n (parte lt, ar~fculo · 
2, inciso 3) y, adem4s, intituye el Co•ite de Derechos Huaanos 
(parte IY, articulo 21), con lH. facultades y atdbucloa•s ~~. 

que seftalan los artfculos 41 a 44. 

Con als vl«iort el Protocolo Facultativo del Pacto tn· · 
ternacional de Derechos Civiles y Poltticos, dispone: 

Todo Estado parte en el Pacto que lle1ue a ser parte -



·95-

en el Protocolo reconoce la competencia del Comité para reci
bir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen -
bajo la jurisdicci6n de ese Estado y que aleguen ser víctiaas 
de una violación, por ese Estado parte, de cualquiera de los 
hechos dinunciados en el Pacto (artículo 1). 

Estas denuncias dan lugar a las •edidas previstas en 
los artículos 4 a 6. Sin eabar10, la aplicaci6n del Protoco
lo Facultativo presenta varias dificultades: 

a) exige la aceptación del Estado parte, lo que ob\~a 

.. nte dificulta su aplicación; 

b) obliga el agotamiento previo de los recursos in·-
ternos; 

e) tel'llina con un informe y excluye otras medidas. -
Debe pensarse en un autfntico recurso al agraviado, a juicio 
del tribunal, estfn iwpedidos de ejercitarse. Sobre todo, a 
los discriminados de la infol'l!lación que, socialmente, son los • 
que con aayor urgencia necesitan acceder a la expresi6n. 

· La existencia de un tribunal •undial de derechos hulla~ 
nos es una necesidad urgente, No bastan las co•isione1. Rene 
~arele dice. en el estudio que ya he•os citado: 

Los der,cho1 y libertades contenido• en la Declaraci6n 
Universal y fortalecidos por los dos pactos de reciente adop:i&t 
.1610 loaran su plena aplicacl6n cuando el individuo que aduce -
vlolaci6n de sus derechos tenia la posibilidad de recurrir, co
llO 1ujeto directo de derecho internacional, ante un tribunal -· 
mua4ia1 de ... recho1 tu...nos, que.le conceda protecci6n efectiva 
contra la accl8n •• tai autoridades, 11 esta•teclaleato de di· 
cho slst .. a serla un aran avance hacia el 101ro de la paz •un-
dial, 4ue no 1610 consi•t• en la ausencia de la auerra, sino, -
.as adn, en el i9Perio del derecho, 

El Cot1itf Jurfdico Internacional, es un dictamen de --
1tS9 sobre derechos t.u .. nos, afirma que para avanzar efectiva-· 
.. nte •• ••• .. terla •• r941uiere et reconocl•lento lnternacio-
••1. que no ••• exclu1iv• COllpeteac:la del derecho interno y e,.. 
6r••no• "cuya al1l6n ••• 11 •• 1arantizar internaclonat .. nte el 
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respeto de los derechos" (humanos) (91), 

En el campo del derecho internacional privado la inmu
nidad de jurisdicci6n no es absoluta, en el sentido que la vo-· 
Juntad del Estado pueda dar su aceptaci6n a f6r-.ulas que conci
lian derechos. En este terreno la inmunidad relativa está pre
vista en la Convenci6n de Brasilia (1972) y en el C6digo de 8u! 
ta11ante (1928). 

Por lo que se refiere a los derechos humanos. es mucho 
más explicable que el poder soberano de los Estados convenga a 
dar protección jurídica cabal, por lo mismo que esa es la polí
tica internacional de los propios Estados, seg6n se desprende -
de la Declaraci6n Universal de los Derechos Huaanos, de los Pas 
tos Internacionales y del Protocolo Facultativo, que han avanz~ 
do en la protección, y de la propia Carta de las Naciones Uní-
das. 

La "cooperaci6n hoTizontal". rec011endada en la Reunión 
de San José de Costa Rica (recomendación 19), contTibuirá al -· 
proareso de estas nociones y a la iaplantación efecthra Je los 
nuevos conceptos. En la ais .. reuni6n se defini6 la necesidad 
de ·crear una agencia latino .. ericana y caribefta de noticias -o 
"consorcio de a1encias dentro de la regi6n" (rece>11endaci6n 16) -
y se deterain6 una polftica concertada sobre el. uso de satélites, 
a1f COllO la •r•paraci6n.de .. ter~alfs iafo.raati~os para .1• ju-
ventud y la nlftez, la or,anhaci6n de una red terrestre de mi - -
croondas y cables submarinos que enlacen a Allfrlca Latina, y -

hasta una potltica de agencias nacionales de noticias y un fon· 
do internacional para la pr0110ci&• de la culture. 

· Lot paftes lo•All••!Mi~9 .... aco~4a~ 1i cr•ad&n de un 
pool de 11enei11 de prensa porque, c0110 acaba •• reiterar Aaado 
Mahtar M' low, Director de la UNESCO, "las noticias de los paf-· 
••• en desarrollo no ton 1ufieientt11ente difulhllda1 en et aun·· 
do". 

Todo esto indica que existe ya un1 acci6n consciente y 

(91) Co•itf Juddlco lntenaclon11. · l•coaendaclptf • lafoms 
Vol. VJ, Rlo dt Janelro, 1t61. 
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una toma de posici6n decidida de los países del Tercer ~undo. -
Les toca ahora tomar conciencia de su propio poder para que sus 
derechos sean respetados. 

Desde otro punto de vista, nada de lo ocurrido en es-
tos años en Alll~rica Latina o en el ámbito de los países No-ali
neados ni lo dicho en este estudio, debe entenderse como una a~ 
titud negativa o destructora de los aspectos positivos de los -
medios de la informaci6n y de las agencias en marcha. Por el -
contrario, el ansia de liberación los alcanza a ellos. Así de
be entenderse otra reciente declaración de Amadou Mahtar ~'Bow: 
"Cualquiera que sea el país, es necesario crear las condiciones 
para que las agencias de información funcionen libremente"; y, 
a la vez y principalmente, dar lugar al acceso y a la particip! 
ción de los hasta ahora postergados (población, Estados, perso
nas). 

El poder sin prepotencia, la cooperación horizontal y • 

los valores e ideales puros del Tercer ~undo, pueden lograr que 
la utopía sea la verdad de hoy. 

3. OISTACULOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL 
ORDE~ INFORMATIVO INTERNACIOSAL 

Hasta este 110aento, el estudio del NOll ha tratado de 
ir acompaftado de diyer1a1 interpretaciones que, por un lado, -
aletar11n su discusi6n y, por el otro, contribuyen •'s al obs
cureci•iento de 1u real concepci6n que a su i•pulso. Bien po· 
dfa con1fderar1e que las alternativas 111encionadas en el pre1e! 
te capitulo, son neta•ente te6ricas o ideales para conforaar -
lo que especialistas de todo nivel y de toda la orbe han quer! 
do establecer. Sin e•bargo, y de acuerdo con las investigaci~ 
nes realizadas hasta este mo .. nto por oraaniiaciones 1uberna-
••nt1le1, or1ani1aos internacionales, particulares en aeneral, 
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etc., hemos llegado a considerar las razones fundamentales por 
las que este intento está siendo ya obstaculizado para impedir 
su creaci6n; entre las más notorias consideraré: 

-· Que la controversia sobre el Nuevo Orden f,con6mico, 
Informativo Internacional no puede ser reducida a un enfrenta-· 
miento Sortc/Sur, manipulado por el Este o el Oeste. Se trata 
en realidad de la liquidaci6n definitiva y total de las estruc
turas implantadas, heredadas y remozadas hasta hoy por el colo· 
nialismo y que demuestran su inoperancia cada vez mayor tanto -
para colonizados como para colonizadores. 

La verdad es que las reuniones llevadas a cabo en los 
distintos foros internacionales, son más que suficientes para -
demostrar los pocos éxitos logrados cuya expresión hace cada -
vez más notoria la dependencia de las Agencias nacionales de n~ 

ticias hacia las transnacionales de la info111aci6n. Cuanto nás 
se trata de avanzar, menos parece ser tener alternativas a lo·
grar. 

-- Participamos del convencimiento de que los mayores 
probleaas en cuanto a infonnación se refiere, no son los de la 
prensa bajo cualquier foT111a, sino tos que tienen que ver con la 
ciencia y la tecnología, sin cuyo dominio el TeTcer Mundo no p~ 
dr4 liquidar el atraso y las inhumanas condiciones de existen·
cia a las que esta reducida la •ayoTfa de sus habitantes, Sin 
embargo, ya que el debate internacional sobre el ~Il estl fun· · 
<lamentado hasta ahora, en torno del reordenamiento del flujo n~ 
ticioso, creo en la necesidad de seauiT concentrándonos princi
palaente en fl. 

Se aprecian ta•bifn ciertas adaptaciones de brilla~ 
tes articulas constitucionales en los cuerpos legales y no1111ati 
vos respecto de la libertad de expresi&n y la libertad. de pren
sa, •iSllOS que han sido desarrollados en concordancia con los • 
requeriaentos concretos y paTticulares en las sociedades de to
do el mundo, y que aparece sobrepuesta artificialmente en la •• 
realidad social de la mayor parte de los nafses del 1erce1 "'º" 
do, en los cuales el IJ'&do real de vigencia de la libertad de • 
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prensa apenas puede ser tomado en cuenta dada la precariedad -
de libertades mucho más importantes, entre las que debe comen
zarse por conquistar la libertad y el consiguiente derecho a -
la vida. En los países del Tercer Mundo, y para lograr su ac~ 
tación universal de sus postulados, deben clarificar, en el in 
terior de sus propias sociedades, los objetivos estratégicos -
que persiguen y los medios con los cuales conquistarlos para -
modificar en su favor la correlación de fuerzas existente en -
la realidad, que no puede ser ~arcelada, y su consiguiente ex
presión en el contexto de los organisnos internacionales. 

-- Transformaciones económico-políticas y sociales que 
dan lugar al Derecho y la política, la historia, la cultura, -
la reli~ión )' las costumbres han llegado a un grado tal de com
plejidad que no sólo pueden prolongarse en el tiempo ni en el • 
espacio actual, sino que, de no mediar una mutuaci6n radical y 

significativa, pueden esperarse dos consecuencias te•ibles: una 
guerra termonuclear entre las dos super potencias y los campos 
que le son afines o una grave paralización de la expansión en · 
el crecimiento en general (92). 

-- La experiencia latinoaMericana es~ecialmente en el 
llamado cono sur y desde la dacada de 1960, la represi6n aener! 
li:ada y la aplicaci6n de m6todos fascistas contra las or1ani· 
zaciones sindicales y polfticas, aGn cuando se de•uestran efe~ 
tivas en lo inaediato para aplastar las reivindicaciones popu
lares, resultan contraproducentes para los intereses transna• 
cionales a 11h larao plaio, ya que el .control es obtenido al • 
precio de una calda vertical de la capacidad del .. rcado inte! 
no; van reducifndose los ren1tones de producc16n para 1• expo! 
taci6n, etc. 

El proble•a •ilitar es una cue1ti6n ineludible, que • 
debe llevar a una reflexi~n de fondo en la que se defina el C! 
r4cter que cabe al ~llitar latinoamericano en una sociedad P•! 
ticipati~a, al igual que se establezca el car§cter de la se1u· 

(92) Arrieta ~rio, "En pos de una ideologfa" en Obsdculos -
para un nuevo Orden InforMtivo Internacional. p. 36 
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ridad nacional como requerimientos inherente a toda sociedad, -
concebido como marco para el desarrollo nacional común y no co
mo legitimación de la opresión. De igual manera, el problema -
comunicativo-cultural es otra determinante fundamental a tomar 
en cuenta dentro del proyecto político, especialmente cuando se 
constata la frecuencia con que los medios comunicativos se han 
convertido en instrumentos ideo16gicos al servicio de la estruc 
tura transnacional, 

-- Las dos potencias contendientes que siempre parecen 
estar a punto de lograr algún acuerdo, si~uen enfrentadas. Todo 
el alucinante aparato de la ciencia y de la tecnología moderna, 
especialmente deslumbrante para los países subdesarrollados que 
siempre consiguen obscurecer el nudo de la cuestión principal: -
el nuevo orden internacional, y a fin de cuentas ¿en manos de -
qui6n estaría el nuevo poder? ¿quién controlaría en última in~ 
tancia lo que es realmente el poder económico? Queda abierto -
el como responder a las anteriores preguntas; tal vez radicaría 
en el hecho de que aquel que sea m4s capaz de suministrar los -
argumentos •ejor apoyados en datos •4s abundantes, convincentes, 
a•plios y oportunos, es d en superioridad para htponer o hacer 
aceptar su discurso, supuestas iguales condiciones de audici6n. 
Esto es iaportante para explicar la virulencia creciente en el 
debate internacional acerca de c6mo manejar, adainistrar, obte· 
ner, vender o liberar la infor.aci6n existente, 

En esta d6cada, en la que la polftica internaciona~ 
las comunicaciones, la econoara, y la ideolo~fa tienen esencia! 
•ente una enwnaadura cdtica, esttn aflora cobrando 4l•nsiones 
llUY. 1enera1es pa1'1 tocios los pueftlos clel mndo. tas anaas con 
capacidad destructiva total pueden actuar sobre cualquier lugar 
del 11undo en cuesti6n de ainutos. . La coaunicaci6n y el contac
to son reclprocos en todo el 11Undo, -'s estrecho•.•• los que lo 
eran hace cincuenta aftos entre una coaarca de una potencia eur~ 
pea de necliana .,1nitud y su propia capital, Este tipo de rel! 
dones y las 1randes amenazas. existentes en la actualidad nos • 
hacen suponer que debido a su prioritaria twportancla, es t.,o
sible perspectiva alguna para desarrollar un pro1ra .. ¡eneral • 
sobre el NOII, en .otras palabras, el 11Wndo contemporineo exis• 
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otro tipo de reformas, otros problemas a solucionar, cuestiones 
más importantes que atender la promoción de un orden casi utópl 
co para este momento. Creo que si el desarrollo que han alcan
zado las agencias transnacionales de noticias se hubiera preve! 
do desde hace 70 a~os, otra cosa sería; lamentablemente este m~ 
nopolio de la informaci6n cient{fica y tecnológica, sumado al • 
que se ejerce sobre la información básica de datos obtenidos m~ 
diante la captaci6n, almacenamiento y recuperación de los ais-· 
mos con el concurso de los más adelantados y eficientes métodos 
de procesamiento automático y telecomunicaci6n, va perfilándose 
como uno de los aspectos determinantes en la estructura de la -
sociedad futura y es también el que ha dado lugar a los peores 
yaticinios acerca de la información de la sociedad del mañana. 
Sin embargo, para conseguir la instauración del SOII, es neces! 
rio no perder de vista las condiciones en las que se originaron 
y desarrollaron los medios de comunicaci6n/informaci6n sociales, 
los muy concretos objetivos que alcanzaron en el seno de las s~ 
ciedades que primero se valieron de ellos para integrar y cohe· 
sionar sus naciones y la conciencia de una nacionalidad, Dichos 
objetivos, pese a todas las transfoT111aciones que los 111edios han 
sufrido en los a1ti111os aftos, continu4n siendo cumplidos con la 
111is•a o 111ayor eficacia (93). 

t1ual•ente, reaarcar que el debate sobre el NOIJ que • 
aparece centrado en los •edlos masivos de infor•aci6n y coauni· 
caci6n ·y muy especi•l•ente en la prensa y en las agencias de • 
noticias-, trasciende con ·11ucho este ca11po, que pasad a ocupar 
una poslc16n secundarla en las .. didas en que nuevos aspectos • 
de la lnfonnc16n, a la lar1a 11Uclao als importantes, paaen a ~

ser considerados e involucrados y en los cuales las posibllida~ 
des de influencia, control y acct6n de los patses del Tercer •• 
Mando sean aenores. La pr6xi .. Conferencia Mundial Adllinistra• 

(93) ~Infraestructura de la reco1ecci6n y difusi6n de la infor 
•aci6n en el mundo''¡ docu•ento No, 19 de la aerle prepar1 
da pór la Co•isi6n Internacional; debate y su lnfor .. en 
la 1esi6n plenaria (p. 22) e infor11e del 1rupo de Trabajo 
~. 1 (p. 25) respec:tiv111ente, 
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tiva de Radio, convocada por la Unión Internacional de Teleco
municaciones, con el objeto de proceder a un nuevo ordenamien
to del espectro radioeléctrico internacional -válido hasta el 
afio 2000 y que sustituya el de 1959, suscrito cuando gran par
te de los países del Tercer ~undo ni siquiera hablan dejado de 
ser colonias-, constituirá un importante ejemplo de cuanto a-
firmamos. 

Uno de los aspectos fundamentales a ser tomado en -
cuenta para la implantación de un Nuevo Orden Informativo In-
ternacional (NOII) es el de las implicaciones jurídicas y leg~ 
les que este entrafta, puesto que es en dicho campo donde final 
mente se expresarán y deberán concretarse los acuerdos que lo 
posibiliten y donde han surgido y sur~irán parte apreciable de 
los obstáculos que impidan su viabilidad. 

La primera observación que despierta el an4lisis de -
los fundamentos jurídicos en los que se basan los derechos y -

libertades -así como su ejercicio- que ataften a la información 
y a la comunicación y la gran mayorta de los países del mundo, 
es la de un curioso desfase entre la realidad y la nol'lla. En 
efecto, la incorporación de los nu•erosos recursos tfcnicos -
que la ciencia ofrece al hombre •oderno para ampliar su capac! 
dad de conoci•ientos aediante la infor•aci6n y la comunicación 
hasta los niveles alcanzados en el presete, no guarda relaci6n 
con los principios establecidos universalaente con el objeto -
de reRular sus capacidades naturales paTa hacerlo, 

No deja de ser sorprendente el hecho de que los •is-
aos que proclaaan la universalidad de nuestra sociedad, anun-· 
cian la ••tr6poli 1lob1l, la interrelaci6n planetaria, el li-
bre acceso al comercio •undial, a las fuentes de ener1fa o de 
••t•rias y el libre flujo de )a informaci6n, no encuentren •e
jor 1fnea de defensa que 101 viejos conceptos llbre•presistas 
cuando los paises del Tercer Mundo intentan hacer valer los d! 
rechos que les asisten para reclaJ11ar una participaci6n verdad!; 
ra y no .. ra•ente decla•atoria en el decantado flujo mundial. 

Esta lncon1ruencla, ••s aparente que real, debe ser • 
exa•inada a partir del an•1tsl1 de 101 conceptos y principios 
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jurídicos en los que reposan la casi totalidad de las constitu
ciones y cuerpos de leyes por las que se rigen los países capi
talistas más avanzados, tanto como casi todas las naciones del 
Tercer Mundo. Tal como lo hiciéramos con la prensa y sus oríg~ 
nes, debemos remontar nuevamente el curso de la historia para 
reencontrar los grandes hitos que marcan el nacimiento de nue~ 
tras ideas acerca de libertades y derechos y comprobar en que 
medida se mantienen ajustadas a la realidad de nuestros días. 

Y es justamente la estructura de propiedad y control 
la que determina los objetivos, las funciones que la prensa d~ 
be cumplir en cada caso, Se puede intentar esquematizar tanto 
estructuras como funciones, estableciendo una comparación en-
tre lo que se espera de la prensa en los países de los dos prí 
meros mundos y en el Tercero. 

En los países capitalistas desarrollados, la prensa: 

a) Es una inversión financiera y un negocio destinado 
a la obtenci6n de utilidades, y vinculado, como tal, al conju~ 
to de inversiones y negocios -a los cuales sirve en su calidad 
de veh{culo de la publicidad comercial, necesaria a todos-, y 

de los que depende econ6•ica•ente; 

b} es un poderoso medio de fiscalizaci6n y control de 
la achiinistraci6n pdblica y de las actividades del Estado, es· 
pecial•ente en cuanto se refiere a evitar su in1erencia en el 
caapo de la libre empresa o la violaci6n de los principios del 
laissez faire indispensable para la conservaci6n de la socie·
dad Ubera.l burpesa que reconoce a la prensa coJRO "cuarto po
•er" del !ltado: 

c) e1 un serYiclo de utilidad pdblica, al cumplir to· 
da1 las funciones -fnclufda la publicidad, coao informaci6n -· 
dtll de noweda•esª que se le atribuyen habitual .. nte y de las 
que ya nos heaos ocupado. 

En los pa{ses socialistas, la prensa: 

a) e1 un poderoso aedio de apoyo a los objetivos es·· 
tratt1ico1 d• 110vitizacl6n de 101 recursos lnaaano1 en auxilio 
•e las aetas econ611icH • 1oclales y poUttcas deteninadu •• 
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por el Estado (o el partido); 

b) es un servicio de utilidad pública, al cumplir to
das las funciones que se le atribuyen generalmente a la prensa; 

c) es una inversión social, que debe ser encarada por 
el Estado, al no existir la propiedad privada sobre los medios 
de producción ni la posibilidad de sustento por intereses par
ticulares mediante la publicidad, 

En los países del Tercer Mundo, la prensa: 

a) es una inversidn tanto financiera y comercial -por 
parte de propietarios particulares, del Estado y/o mixtos-, c~ 
mo social, a cargo principalmente del Estado, vista la falta -
de capitales nacionales que pudieran hacerse cargo de ella y -

la debilidad del •ercado interno; 

b) es un poderoso •edio de movilizaci6n social en tot 
no del cu•plimiento de ciertas metas nacionales, entre las cu! 
les la confoT11aci6n de una verdadera conciencia nacional, err! 
dicaci6n del analfabetis-.o, uniflcaci6n en torno de una o varias 
lensuas n•clonales, suelen ocupar 101 pri.eros lu1ares, o es • 
un,disolvente de la identidad cultural; 

e) es un servicio de utilidad pdblica, aunque en la · 
aayorf a de los c•sos s6lo '•neftcta a atnorf as con el 1uficie! 
te nivel de in1re1os co.o para accetter a la educaci6n y cultu• 
ra que requieren su disfl'Ute, 

Para 101 paf1e1 capltall1ta1 ali adelantados ~que aon, 
por otra.pas:t•, los que dula tdnica acel'C• de lo que u•a ~· 

"pr .. la untYer1al" debe o no ser• el •eto Orden Inforuttvo 1! 
ternactonat, al propu1nar el e1tableciattnto·de polfttca1 nael! 
aal11, re1tonale1 y •nditlH de 1nfonaad6n/coaunlcactdn se •• 
pre1tnta c.- •u ••naza, .e .~,e.Hr controlada y/o canaliz! 
da, 11 que afecta 4irecta••nte a la irre1tricta libertad que p~ 
slb11ita la principal functan que de ella se espera: el loaro 
de los fin•• d11crito1 •• a), Es t,ualaente inaceptable este 
control ea functan de b), ya que resulta lnadaisi,1e que sea el 
aobierfto (7 ni aGn et conjunto de estos) el que pue4a ftOl'llar el 
funcloaa•l•nto de la prensa. Ante la inne1able de•ltual4ad en 
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el flujo internacional de noticias y la creciente presión inter 
nacional por las disfunciones que acarrea, estos países sólo e~ 
cuentran viable un camino: que el "cuarto ooder" sea normado, 
regulado y fiscalizado por sí mismo. De ahí parten, en el fon
do, las propuestas de creación de códigos éticos de conducta p~ 
riodrstica, o de una deontología universal, establecida por los 
profesionales de la comunicación, 

Para el campo socialista, el NOII significa principal
mente la apertura de un espacio político que haga menos herméti 
co el ámbito internacional -dominado netamente por la prensa y 

los patrones sobre ésta provenientes del mundo capitalista de -
la información y las noticias, del que se encuentra prácticame~ 
te excluido y en el que con las consecuencias que este hecho en 
traña en la correlación internacional de fuerzas entre los dos 
"campos". 

En el Tercer ~tundo, la prensa refleja las profundas -
contradicciones que tienen lugar en sus numerosos paf ses, someti 
dos a todas las influencias y presiones internas y externas del 
111undo actual sobre sus estructuras nacionales defoJ'lladas, o.en 
proceso de formaci6n. Por lo general, aGn en los pocos países 
que pueden sostener una prensa totalmente privada en cuanto a -
la propiedad de los medios, la intervenci6n del Estado resulta 
insoslayable para pe111itirle subsistir a~n bajo las for•as atr~ 
fiadas que la caracterizan en esos casos. Por otra parte, e 1 • 
pals requiere de su concurso para loarar la identidad y la uni· 
dad nacional, incluso para despertar un gfl'9en de conciencia n! 
cional en aillones de sus habitantes, constreftidos a or1aniza·
cione1 feudales y tribales. 

El HOII para el Tercer MUndo, reviste una iaportancia 
funda .. ntal puesto que de f l espera (en conjunci6n con el Nuevo 
Orden Econ6-lco Internacional) la creaci6n.de ciertas condicio· 
nes 1enerales que le sean •is favorables para 101rar CUllPliT •
tipas hht6ricas que fueron retrasadas por la explotaci6n colo· 
nial, !n otras palabras, el NOII sianifica la superaci6n de ·
las trabas coloniales que continuan pesando sobre las posibili
dades de lo1rar un rjptdo desarrollo que per•ita, al menos, su-
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perar las condiciones de subsistencia precaria de centenas Je 
millones de sus habitantes, que deben ser incorporados a la -
vida nacional, alfabetizados, educados, capacitados en nuevas 
técnicas de producción, elevados, en suma, a la condición hu· 
mana. 

Los países del Tercer Mundo, en los debates interna
cionales y sus confrontaciones nacionales, deben tener prese~ 
te que, como lo advierte el Informe Preliminar de la Comisión 
Internacional de la UNESCO. "Hoy en día, se siente de un modo 
cada vez más general la exigencia de un nuevo orden mundial -
de la información, aunque haya quienes siguen pensando que es 
posible mejorar y transformar la situación presente sin trans 
formarla fundamentalmente". 
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V. CONCLUSIONES 

Hoy 25 de junio de 1982, día en que se escriben estas 
líneas, después de cuatro aftos de interesarnos por esta mate-
ria, de haber escuchado una infinidad de argumentaciones de a
poyo al nuevo orden mundial de la informaci6n, y después de -
una serie de entrevistas con funcionarios tanto publicos como 
privados, es hasta ahora, cuando el Gobierno mexicano apoya a 
las organizaciones que luchan por establecer un nuevo orden de 
informaci6n a nivel mundial. El Sr. Francisco Galindo Ochoa, 
Coordinador General de Comunicaci6n Social de la Presidencia -
de la República, quien al inagurar, con la representación per
sonal del Presidente José L6pez Portillo, los trabajos corres
pondientes al Foro internacional de comunicación social, orga
nizado por el peri6dico El Día como parte de los festejos de -
su XX Aniversario, explic6 que el Gobierno Mexicano desea con· 
tribuir a romper estos esquemas injustos y perturbadores de la 
convivencia internacional, apoyan decisivamente a las organi
zaciones y foros que luchan por el estableciaiento de un orden 
justo, libre de hexemonlas y encaminado a un nejor entendimie!!. 
to entre los hombres y entre los pueblos. 

Por lo que toca al peri6dico El Día, y desde su ante
rior director y fundador, Sr. Enrique Ra•trez y Raafrez, hasta 
la actual Directo.re ~neral, Sra. Socorro Dlaz, este peri6dico 
decfa•o•, 1e ha interesado en difundir una serie de artículos, 
entrevistas 1.éo110 en este caso, a or1anizar eventos interna-
cionale1 con la participact6n ~· un ealnente 1rupo de especia
listas· en la uteria, seftatando asl, la ur1encia de lo que he· 
mas tratado de exponer en el planteaaiento del presente traba
jo, toda vez q~e el t .. a en practica no ha salido de la nada, 
no se di6 por 1eneract6n e.,ontinea; H 1ener6 sobre un probl! 
aa conocido y real, sobre un proble•a con vi1encia absoluta, y 
sobre todo porque un 1obierno •4s, el de Mfxico, se ha intere
sadQ por la creciente necesidad de que exista una infor•aci6n 
suficiente, no en cantidad sino en calidad, que satisfaga las 
necesidad•• reales de la poblaci6n tanto nacional coao intern!_ 
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cionalmente. 

Desafortunadamente creemos que la posición de México -
respecto del apoyo que el ~OII está requiriendo, no será posi-
ble conseguirlo o apoyarlo de este país mientras continuen ocu
rriendo sucesos como los de "opinión pública" )' fenómenos como 
los de la "Ley mordaza", que mfis que para fortalecer la comuni
cación entre gobernantes y gobernados, la está debilitando fre~ 
te a los observadores internacionales que hasta hace todavía un 
año creían tener una muestra más clara de libertad de expresión 
y un apoyo más sólido al proyecto de creación del organismo de 
la información internacional. 

Si en este momento tuvieramos que decidir si la oca-
si6n es propicia para que se lance la convocatoria a todos los 
países subdesarrollados del mundo, y unidos formemos una agencia 
informativa mundial con todos los implementos locales necesarios, 
con el apoyo financiero suficiente para lograr nuestros objeti-
vos, con la real conciencia de los problemas políticos, económi
cos y sociales que este intento traería, nuestra respuesta inme
diata y rotunada sería !No! No es comprensible simplemente que 
en Junio de 1982 se le brinde todo el apoyo al plan y en Agosto 
del mismo afto, el mismo equipo gubernamental frustra y agrede -
i11puneaente uno de los principios elementales del hombre: "La -
libertad de expresi6n". 

"Acepteaos todas las consecuencias de la democracia y -
no teaaaos a la pr4ctica responsable de la libertad. Que todas 
las voces expresen con valor. Aprendamos a vivir ahora juntos -
en la diversidad de nuestra sociedad o aaftana deseabocaremos -
irrevhibleaente en el despotisao". 

Josf L6pez Portillo y Pacheco. 

Por Gtliao y a fin de concluir con el desarrollo del -
anllisis antes expuesto,.formulare•os las principales conclusi~ 
nes a las que razonablemente cualquier estudioso de esta probl~ 
altica podrla comprender: 
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1) El estudio de la comunicación en todo el mundo · 
pone de manifiesto la diversidad de soluciones adoptadas en los 
diferentes países, según las tradiciones, los diversos modelos 
de la vida social, económica y cultural, las necesidades y las 
posibilidades de cada uno de ellos. Esta diversidad es muy v~ 
liosa y procede conservarla; no cabe pensar en una aplicaci6n 
universal de aodelos preconcebidos. Sin embargo, ha de ser p~ 
sible definir, en sus líneas generales, los valores y objeti-
vos comune~ en materia de comunicación, basados en unos ínter~ 
ses también comunes en un mundo interdependiente. La especie · 
humana toda está amenazada por la carrera a1111entista y por la -
persistencia de desigualdades mundiales inaceptables, que enge~ 
dran una y otra tensiones y que ponen en peligro su porvenir e 
incluso su supervivencia. La aspiraci6n a un orden social me-
jor, más justo y •ás democr,tico, basado en el respeto de los -
derechos humanos fundamentales. se manifiesta por doquiera hoy 
en día. S6lamente cabe satisfacerlo mediante la c0111prensi6n y 

la tolerancia, que dependen en gran parte de una comunicación 
libre, abierta y equilibrada. 

2) El presente estudio destaca ta•bifn la i•portancia 
extrema que reviste la eli•inaci6n de los desequilibrios y las 
disparidades en la co•unicaci6n, en sus estructuras, y m4s esp! 
ciab1ente, en la chculacidn de la infonaaci6n. Los pafses en 
desarrollo que necesitan reducir su dependencia reivindican un 
nuevo orden de la co11Unicaci6n ••s justo y afs equitativo, Es· 
te teaa ha sido examinado detenida•ente en JR6ltiples tribunas; 
ha lle1ado el 11011ento de traducir los principios en refor11as y 
en una acéi6n concreta. 

3) Estas conclusiones se basan en el firme convenci
ai ento de que la co11Unicaci6n •• tanto.un derecho funda•ental 
del individuo coao un derecho eolectfvo 1 que procede 1arantizar 
a todas las coaunidades y a todas las naciones. La libertad de 
infor11aci6n ·y •is exacta.ente, el derecho a buscar, recibir y 
difu •• di r i nfor•aci6n- es uno de los derechos hU11anos funda•ent!. 

·les; y constituye incluso un requisito previo para otros auchos 
derechos. Para poder ••nifestar plena•ente, con todas 111 vir· 
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tualidades que encierra, y por su índole misma, la comunicación 
depende de las condiciones políticas, sociales y econ6micas cir 
cundan tes, las más esencial es de las cuales son la demo·cracia -
en cada país y la existencia de relaciones iguales y democráti
cas entre todos ellos. En este contexto adquiere toda su impor 
tancia la democratización de la comunicación en los planos na-
cional e internacional y crece su importancia para la democrati 
za~i6n misma de la sociedad, 

4) Con este fin, es indispensable que los países for
mulen unas políticas nacionales globales de comunicaci6n liga-
das a la totalidad de los objetivos de desarrollo social, cult~ 
ral y económico. Con este fin, debería establecerse una amplia 
consulta entre todos los sectores interesados, por medio de di~ 
positivos apropiados que den a los grupos organizados de la so
ciedad las máximas posibilidades de participar en la definición 
y la aplicación de tales poltticas, Al igual que la comunidad 
internacional, los gobiernos deberían reconocer la urgencia de 
asignar a las comunicaciones una mayor prioridad en la planifi
caci6n y en la financiaci6n, Cada país debería formular sus m~ 
delos de co111Unicación con arreglo a su situaci6n propia, sus ne 
cesidades y sus tradiciones para reforzar su integridad, su de
pendencia y su autonomla. 

S) Las consideraciones fundamentales que se han ex-
puesto detenidamente en este trabajo constituyen un marco te6r! 
co para el establecimiento de un nuevo orden de info!'llaci6n y -
de la coaunlcaci6n, cuya aplicaci6n debe concebirse como un pr~ 
ceso continuo de ca•bio de la lndole de las relaciones· en •ate
ria de coaunlcacl4n entre las niclones y en cada una de ellas. 
Los desequlllbrlos existentes en los sistemas nacionales de in
foraaci6n y comunicaci6n son tan preocupantes e inaceptables e~ 
llO l•s disparidades sociales, econ~icas, culturales y tecnol6-
1icas, nacionales e internacionales, Ni siquiera es concebible 
ell•inar de un •odo real y duradero ~stas sin enderezar aque-
llas. Es ur1ente t0'8ar decisiones cruciales sobr' el desarro-
llo de la coaunlcaci6n, en el plano nacional al iaual que en el 
internacional. Estas decisiones no incuaben s4la•ente a los --



profesionales, los investigadores o los científicos, como tam
poco pueden seguir siendo la prerrogativa exclusiva de quienes 
tienen el poder econ6mico y político, La adopción de decisio
nes debe implicar una participación social en todos los nive-
les. Esto supone nuevas actitudes que permitan eliminar las -
ideas estereotipadas y facilitar la comprensión de la diversi
dad y la pluralidad, respetando la dignidad y la igualdad de -
quienes viven en condiciones y según modos de comportamiento -
diferentes. 

Por esta raz6n, el llamamiento a la reflexión y a la 
acción reviste un alcance muy general: va dirigido a los go-
biernos y a las organizaciones internacionales, a los respons~ 
bles políticos y a los planificadores, a los medios de comuni
cación social y a los organismos profesionales, a los investi
gadores, a los profesionales de la comunicación, a los grupos 
sociales organizados y tambi~n al público en general. Pero al 
analizar los problemas que fonnan la base de este proceso de -
reflexión y de accción, nos encontramos con un nuevo problema; 
un desnivel norte-sur en el &abito de la comunicaci6n y de la 
infoT111ación. Es •enester resolver este probleaa aut6ntico; P! 
ro a la vez hay que demostrar que al intentar resolverlo están 
tratando de intercalarse tendencias que, en 61tima instancia ~ 

desei.bocarfan en un control totalitario 4e las corrientes in·· 
foraativas, 
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