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INTRODUCCION 

Las comunicaciones son el fluido que satura a las moder· 

nas sociedades del mundo. Los mensajes, la información y lo medios 

masivos de la comunicación, configuran una dimensión tan importan· 

te en la vida moderna, que tienen que analizarse y estudiarse con

detenimiento y desde todos sus ~ngulos. 

La celeridad del progreso ha hecho de este tema ·relati

vamente nuevo- que implica y concierne a todo individuo, a cada -

sociedad y al mismo destino de la humanidad. Sin embargo, los es

tudios sobre el mismo, ya sean sociales, económicos o científicos, 

llevan un rezago enorme y minan su cabal comprensión de inumera 

bles lagunas. Los estudios jurídicos no son la excepción, y cau 

san sorpresa los escasos estudios que sobre la información y la 

comunicación se han hecho desde su perspectiva. 

Nuestras sociedades se encuentran saturadas -y a veces

plagadas- de elementos que tienen que ver con la comunicaciñ: me· 

dios, información, mensajes, publicidad, ciencia y tecnología, 

prensa y desde la simple comunicación interpersonal hasta el más· 

complicado discurso político. Las consecuencias ·positiva o nega· 

tivas- son síntomas claros de nuestras sociedades: la educación -

el analfabetismo, la información, la desinformación, la ideología, 

la penetración ideológica, la culturización, la transculturiza 

ci6n, la identidad cultural, la pérdida de ésta, el nacionalismo, 

el transnacionalismo, el monopolio informativo, la corriente equi 

librada de la información, la libertad de información o los lími

tes de ésta, entre otros. Pero pese a eso, estos elementos pasan-
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frente a nosotros y se desvanecen en el anonimato del "ruido in -

forma t i v o" ( • ) 

Es sorprendente que cosas como las carreras profesiona-

les de la comunicación, sus estudios especializados, los estudios 

jurídicos sobre el derecho a la información y las propuestas y 

los análisis para la formulación de un Nuevo Orden Mundial de la-

información, se sigan viendo como cuestiones del futuro, siendo -

que su importancia y trascendencia nos afecta ya desde hoce ticm· 

po y en varios ámbitos: sociales, económicos, culturales, etc. 

Sin embargo, las cosas así se han visto y esto explica también el 

re:ago de su normación. Como todas las cosas, las comunicaciones 

-y la información- también necesitan de un largo proceso de asiml 

lación para que la sociedad las pueda entender como eleme~tos su~ 

ceptibles de regulación jurídica. De la misma forma que el traba

jo subordinado tuvo que pasar por siglos -llenos de explotación y 

sufrimientos- para que el hombre comprendiera la necesidad de so

meterlo a códigos de conducta jurídica y social. 

Desde este punto de vista, la comunicación sí es un el~ 

mento nuevo para el derecho, pues el lento ritmo del cambio en la 

mayoría de las sociedades -incluso las de altos logros culturales 

-se relacionó directamente con la lentitud del desarrollo de la -

comunicación: Así, aunque las imágenes y la escritura se reprodu

jeron por primera vez hace cerca de 25000 aflos, se considera quc

la edad de las comunicaciones modernas data del siglo VII con la

invención de la imprenta en China, técnica que no se desarrolló -

en Europa sino hasta el sigl0 XV. 
(')Cfr. Klapp, Orrin e., "Información y Moral" Cap. I. 
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La invención de la imprenta replantea el problema de

la "libertad de pensamiento" ya que la posibilidad de que circ~ 

laran ampliamente, en los libros, ideas o pensamientos "peligro

sos", generó acciones de retaguardia tales como la destrucción, 

prohibición o la permisión de las imprentas restringida a la ob-

tención de una licencia. A veces se castigaba también a los aut~ 

res de las ideas mediante la prohibición de publicar, o mediante 

la expulsion de las univcsidades o grupos que pertenecían. Tam 

bién se les obligó a renunciar públicamente a sus ideas bajo la

amenaza de duras condenas de prisión o muerte.(•) Sin embargo, 

ni las condenas ni los edictos pudieron contener la inercia de 

las transformaciones que condujeron al Renacimiento y la Reforma. 

De la invención de la imprenta surge el libro impreso-

y de ahí posteriormente, en el siglo XVII, los periódicos y la 

actividad de prensa. Los periódicos publicaban todo tipo de in 

formación: comercial, social y aún política; por ejemplo, en Am~ 

rica Latina, ciertos periódicos trataron de movilizar la opinión 

pública a favor.de la independencia contra Espa~a. Esto da naci

miento a la responsabilidad social y política de los periodistas 

que defendían el interés público; pero eso también dió nacimien 

to a la respuesta de autoridades ofendidas, que persiguieron y • 

encarcelaron a periodistas, así como también cerraron y confisc~ 

ron periódicos y editoras. 

Es pues, entonces, que tuvo que nacer tras una intensa 

batalla que aún hoy en día se libra, la "libertad de prensa"; l.!_ 

bertad que exigía, como lo decía la Declaración Francesa de los

{•)Vease Mac Bride, Sean. "Un ~oto r.nmdo, vocrs m1íltiplcs" p. 20 



IV. 

Derechos del Hombre de 1789, la facultad de expresar y difundir· 

"pensamientos y opiniones". Sin embargo, ya en el siglo XIX y 

principios del XX, la libertad de prensa todavía no llegaba a 

los países que se encontraban bajo la férula autocrática, como 

las vastas regiones de Asia y Africa. 

Ya con el progreso ·educativo y tecnológico·, surge en 

las naciones más ricas el "fenómeno conocido como "la prensa de · 

circulación masiva". Esta contribuyó a profundas transformaciones 

sociales como, por ejemplo, el hecho"de que la población en gen~ 

ral ya no podía quedar excluida de los asuntos públicos por su · 

ignorancia; por otra parte la "opinión pública" tal como ahora 

se conoce, se vuelva una realidad de peso específico. La inform~ 

ción del p~blico y su opinión sobre los asuntos públicos genera, 

poco a poco, cierto poder en la prensa, hasta volverse tan fuerte 

que los ;icri6dicos ya desafían la presión de las autoridades; pero · 

esta fuer:a que deviene de la "opinión pública" genera igualmcn· 

te para ésta, en retribüción, un derecho a la información aun · 

que todavía auy incipiente. 

Posteriormente, el descubrimiento de la electricidad · 

hizo surgir otros medios: el telégrafo, o teléfono, la ra io y 

el cine, que benficiados con la experiencia de la prensa de ci! 

culación masiva pasaron directamente y sin obstáculos al campo · 

de las comunicaciones masivas. 

Unos aílos mis tarde, a finales de los cuarenta y prin· 

cipios de los cincuenta, la televisión viene a dar celeridad a • 

lo efectos Je las nuevas comunicaciones masivas. La invención de 
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los satélites, computadoras, almacenamiento informático, videogr~ 

badoras, chips, etc., se· vuelven en segundos el ptivilegio de un

puftado de paises que disfrutan de una enorme ventaja sobre los 

paises en desarrollo. Una vez más, los cambios científicos y téc

nico-industriales superan las previsiones de justicia que las vic 

jas constituciones puedan tener. así, mientras los paises subdesa 

rrollados traten de construir instalaciones de comunicación bási

ca, los paises desarrollados se benficiarán vendiendo este nuevo

factor de progreso a cualquier precio, incluso al precio de la 

misma soberanía, a menos que antes se logre hacer algo para poner 

fin al actual sistema desigual. 

En el plano regional, algunos países ya han logrado in· 

corporar -unos mejor que otros- a su sistema legal el derecho a -

la infor~ación; pero en el plano internacional el camino aún es -

muy escabroso en las discusiones para lograr un Nuevo Orden lnfor 

mativo Internacional y las prerrogativas de la sociedad en conju~ 

to. 

La responsabilidad deberá' basarse más en el respeto por 

la verdad que en la ex~stencia ~e un derecho constitucional. 

No debe olvidarse nunca que la infomación que puede usar 

se es una fuente de poder, por eso se debe cuidar el comportamie~ 

to de quienes controlan las fuentes de información y los medios -

de comunicación, para que no puedan hacer un uso negativo de esa

fuerza. 

Sirva esta introducción también para agradecer a todos 

los que con su apoyo hicieron posible llegara este momento. Este 
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trabajo y muchos otros logras los debo a la inapreciable orienta 

ci6n y empuje de mi maestro y amigo Víctor Carlos García Moreno; 

a la educación y el carino de mis padres, Pily y Pepe; al ejem -

plo de mis amigos; a la solidaridad de mis cuatro queridos herm! 

nos y al amor y enorme confianza que siempre me ha demostrado 

Laila, a quien también agradezco infinitamente su ayuda en la me 

canografia de esta tesis. 

Dedido pues la presente a todos ellos, pero muy espe -

cialmente a Laila, mi futura esposa a quien tanto ame. 



CAPITULO 1 

CONSIDERACIO.~ES PREVIAS SO!lRE WFORNACIOS, COHUNICACION Y EXPRESID:i 

A. CONCEPTOS 

Al iniciar el presente trabajo, apenas a estas alturas, 

nos tropezamos con uno de nuestros rroblemas primordiales: la am-

plitud de definiciones y conceptos que existen de información, e~ 

municación y expresión. Ya que tantas nociones pueden confundir -

el estudio de la materia, se ~a considerado indispensable el esta 

blecer criterios Gnicos con que referirse a dichos fenómenos para 

iniciar en el análisis de los aspectos jurídicos del ~ucvo Orden

Informativo Internacional desde una base sólida en la que encua • 

dren las ideas perfectamente con las definiciones. 

Conviene aclarar que el hecho de que en los conceptos -

de informaci6n, comunicaci6n y expresión existan distintas ·y mu· 

chas veces contradictorias· acepciones, no se debe necesariamente 

a errores o a confusi6n de términos, sino muchas veces a la ampli_!! 

ci6n y difusión de su estudio que va incorporando tantas nuevas · 

definiciones como campos de aplicaci6n se van encontrando para dl 

chas conceptos y como puntos de vista distintos sur~en acerca de ' 

su empleo en ellos (l) Pero aGn situándonos en los aspectos socia· 

les de la información y comunicación para remitir las ideas a 

nuestro campo de acción (Nuevo Orden Informa ti va Internacional), 

resulta difícil precisar el sentido de cada una de ellas en forma 

aceptable pa:::a todos e igualmente, resulta ría difícil, delimitarlas 

(1) Arrieta Abdalla, Mario. "Obstilculos para un nuevo orden infor· 
mativo internacional". México, Nuevn ll'la'.:en·CEESTE.\f, 1980. 
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entre si. Es, por eso, que tan sólo se intentarán formular ideas 

únicas que con sus significados e implicaciones acerca de los dl 

ferentes términos, pero no sin antes ofrecer una visión general, 

mas no jurídica en todos los casos, de algunas corrientes signi-

ficativas que tratan de explicar estos conceptos, así como dis -

tintas definiciones que otros autores han dado, con sus coinci -

dencias y contradicciones, de las que nos serviremos para infe 

rir las definiciones que se ofrecerán. 

Antes de darnos a la tarea previamente mencionada, deb! 

mos hace destacar que los fenómenos de comuniación, información-

y expresión, son elementos inseparables de un solo proceso de r! 

!ación social, es decir, pueden tratarse por separado para su 

análsis teórico, pero no existen de este modo en la realidad s~ 

cial. Comunicación, in formación y expresión, son fenómenos que-

solo se concibenen forma conjunta dentro de la totalidad de la -

sociedad, aunque frecuentemente se les trate en forma idependie~ 

te para su estudio, (Z) 

También cabe seftalar que, por lo anteriormente dicho, -

se entiende que estos conceptos deberán estudiarse como procesos 

determinados y al mismo tiempo determinantes del conjunto social, 

razón por la cual las diversas corrientes teóricas de análisis -

sociológico así como las definiciones de diversos autores, conceptuarán 

(2)Lopez Ayllón, Sergio. "El derecho a la información". México -
UNAM., Instituto de Investigaciones Jurídicas, Miguel Angel • 
Porrúa. 1984, p. 21. 



3. 

a dichos fen6~cnos scr,ún el modo en que conciban y entiendan a la· 

estructura social.C 3 l 

"· .• los estudios sobre comunicaci6n e inforr.iaci6n y, ?Or· 

lo tanto, la formulaci6n de teor{as sobre esta materia se han vis· 

to siem,re condicionados ?Or la realidad comunicativa y social en· 

que se desarrollan; lo anterior es muy importante, pues ha hecho 

que la invcstieaci6n dependa en gran medida de los objetives que 

los centros de desici6n política y social establecen o soliciten 

para los procesos y medios de comunicación. En otras palabras, la· 

investilación en comunicación ha tenido y tiene un :ucrte carácter 

ideolócico. ,,( 4) 

:fo está ::ior dcm:'is añadir que de la forma de entender es · 

tos conceptos derivan importantes consecuencias en la determinación

y comprensión del presente análisis. 

1. La información y su importancia 

Cuando se habla de infor.naci6n es muy frecuente, como ya

se vi6, escuchar la misma palabra para definir o significar muchas 

cosas distintas. Por ejemplo, infonnaci6n en un plano biológico 

científico, se refiere a aquella que se relaciona con la transmi 

si!in genética mediante el AD:l(S); en otro contexto, la infonnaci6n 

se confunde frecuentemtne con la ciberné~ica y la informática; en

muchas ocasiones información connota un aspecto de la bibliotecon~ 

mía (el manejo de la,informaci6n, su almacenamiento y fácil recu!'e-

(3) Ib1dem, :i. 20 
(4)Jbidem, p. 32. 
(S)Cfr. Smith, Ant:1ony, "La ;;eo!'olítica de la informací6n". ~léxico 

Fondo de Cultura Económica, 19a6, ¡.. 112. 
AD:l Son las si:¡las del Acido Desoxirribonucllíico ffl.'iAJ. 
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raci6n); sin embar¡;o, en este caso es claro que se hace referencia 

a la ínfonnaci6n dentro de un contexto social, m5s amplio como un

aspecto del fen6meno humano de la comunicaci6n, por lo cual nos -

ahorraremos el tiempo tan solo refiriéndonos a a·l¡:unas definicio

nes y teorías de la infornaci6n que estén directamente relaciona

das con nuestro tema y se intentará, después de analizar dichas -

definiciones y teorías, encontrar una ~eneral que nos oriente en-

nuestro trabajo. 

Es cierto que muchas veces indagar en el ~asado remoto -

de las palabras suele arrojar ciertas luces sobre su significado, 

pero en este caso, remitirse a la etimología para explicar la to

talidad del signficado de una palabra que, como "informaci6n", va 

en una creciente polivalencia de acepciones, apenas y constituí -

ría una orientación acerca de los conceptos que la crearon en fo! 

ma originaria, respecto al contexto notablemente distinto al que

rige su aplicaci6n actual, si~los o aún milenios después. (B) 

También, dado el impacto que ha sufrido el lenguaje a 

causa de la aceleraci6n general que el avance científico y sus 

aplicaciones prácticas han impreso en nuestro tiempo, y dado que

decenas de neologismos surgen año tras año, centenares de palabras 

mutan su significaciones y cobran un sentido nuevo, o se amalgaman 

con los anti¡:uos más afines, al punto que, en poco tiempo, se con-

vierten en signos y símbolos contradictorios sobre los que resulta 

virtualmente imposible lle¡:ar a un acuerdo universal. El tratar de 

(6)Arrieta, op. cit., p. GO. 
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resolver el problema del sisnificado de "infon:iaci6n" rcnitént!ose 

a los diccionarios nada resuelve, pues arienas tendríamos una idea 

de la connotación que se daba a dichos términos en contextos muy-

distintos a aquellos en los que ahora se utilizan. (7) 

Es por cons i3uieate que so lo revisareoos breve:uente con-

Ce?tos que sobre infor1:1aci6n han desarrollado algunas de las co -

rrientes de mayor im~ortancia en el campo de la sociolo~ía conte~ 

poránea, así como el punto de vista de otros autores, sin anali 

zar las etimologías o las voces de los distintos diccionarios. 

Comenzaremos analizando la concepción funcionalista, se-

gún la cual su postulado básico es la unidad funcional de la so 

ciedad, a fin de obtener el equilibrio interno que haga posible 

la continuidad del sistema. (S) Para esta corriente "la i."1fonnaci6n-

tiende a interpretarse como un conjunto de datos que dis~imuyen -

la incertidumbre. Los datos serán una especie de informadores, y

por lo tanto, de transformadores del individuo y la sociedad. ,,( 9) 

Debe entenderse que propician una transformaci6n gradual y equill 

brada a fin de preservar el siste~a social. Aquí cabe señalar que 

para los funcionalistas el Ci'.nbio solo se puede concebir como una 

transformaci6n lenta al interior de la estructura ya existente, -

pues la transformación radical de la sociedad es, en cierto modo, 

incompatible en esta teoría. 

Para la escuela de la antropología estructural, es decir, 

para el estructuralismo, que consiste en un supuesto de transposi

(7)Loc. cit. y Ayl16n, o¡:i. cit. p. 19. 
(8)L6pez Ayll6n, op. cit. p. 21. 
(9)Ibidcm, p. 23. 
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ción de la sociedad al modelo linguistica en el que las relacio · 

nes entre los individuos son similares a las que se dan en el fe

nómeno del len&uaje; puesto que para ellos la vida social es un 

complejo sistema de ccmunicación, "respecto a la relación que 

existe entre comunic3ci6n e información puede decirse que son el~ 

mentos distintos, uno subalterno del otros, dado que las reglas • 

que los hombres asimilan en una sociedad producen normas que les· 

permiten evocar en común los si;::nificados. Estas re::¡ las infornan

los datos, los estructura, haciendo que puedan evocarse en común. 

De este modo 13 comunicación, en cualquier sociedad, consti -

tuirá un conjunto estructurado de significaciones. Los hombres 

evocarln el sentido de las cosas, y en la medida en que esto sea

común, se cor.iu:'licarán."{lO) (al !'rinci!'o de la cita se debe enten· 

dcr "entre sociedad e información" en lugar de "entre comunica 

ción e informaci6n"). 

Oe 3quí se :>uedc afirmar que lo importante en realidad · 

es descubrir esas n~elas que permiten evocar significados comunes 

y esos datos o significados comunes que producen, son la informa

ción; a sea, el fundamenta de la comunicación. 

A continuación se !'resentarán las ideas sobre informa 

ción que se pudieron inferir de la teoría marxista, haciendo un 

especial énfasis en ellas puesto que, en el llamada Programa rn · 
ternacional {NO!!), los países del área socialista así como la 

URSS han tomado un.:i !)Ostura importante, definida y trascendental a 

favor ,fe C$ta cnusa, muchas veces en coincidl'ncia con los países

'[ToTflíT,f;:;¡:¡, ;>. !'· ~s- 2ú. 
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no alineados, ya que asi lo dictan sus ra:ones ideol6~icas de he 

rencia marxista, aunque también sin duda al~una, su interés polí-

tico. (11) 

Se ha dicho que las ideas de información, asi como las -

de comunicaci6n, son inferidas de las ideas marxistas ya que ~ar~ 

en el ~omento de su muerte, aún estaba sin acabar el estudio de -

los temas económicos, produciendo como resultado que otros aspee-

tos de su quehacer, entre ellos su análisis de la cultura, queda

rán inconclusos y dispersos.(lZ) 

"A lo largo de toda su vida activa, :'-!arx trabajó en pe -

riodismo ... Pese a su estrecho compromiso personal, nunca encon

tró el tiempo para desarrollar una relación comprensiva del papel 

de la prensa en las sociedades capitalistas. Esta ausencia a su -

vez, no es más que un aspecto de la falta general de un análisis-

sostenido de la producción y la distribución del conocimiento so

cial. Sin embargo, toda su obra está salpicada de una serie de es 

qemas programáticos en los que identífica los temas claves que 

tal análisis debiera abordar y formula un enfoque general." (l 3l 

Un ejemplo de esto es el conocido pasaje de "La ideolo 

gía alemana", obra que escribi6 conjunto a Engels en 1845: "la el~ 

se que dispone de los medios de producción material controla al -

mismo tiempo los medios de producci6n mental, de manera que, por -

(1l)C.am.acho y.de Cirfo, Manuel, Ei llamado "Nuevo Orden Mundial de 
la lnformaci6n y ·la Comunicación", en la Revista de Investi~a
ciones ·Jurídicas, de la Escuela Libre de Derecho. 1988. p.u. -
·rr.ry 475. . 

(12)Murdock, Graham y Golding, Petcr, "Capitalismo, comunicaciones 
y relaciones de clases". E::i Curran, James y otros, "Sociedad y 
comunicación de masas". P. 25. 

(13)Loc. cit. 



8. 

lo misr.o, las ideas de Jos que carecen de los r.iedios de producci6n 

mentJJ están sujetas a ella .... Por lo tanto, r.iientras ~obicrncn· 

como clase y determinen el alcance y los límites de una época, es· 

evidente que ellas ... entre otras cosas ... regulan la producci6n 

y distribución de las ideas de su tiempo: asr, sus ideas son la 

idea rectora de su é!'JOCa."(l~) 

De este ~asajc se infieren tres ~esturas: la primera, que 

el control sobre "la producci6n y distribución de las ideas" se 

concentra en las manos de los propietarios capitalitas de los me 

dios de producción; la se~unda que, como resultado de este contra~ 

sus opiniones y sus visiones del mundo reciben insistentemente pu

blicidad y lle~an a dominar el pensamiento de los grupos subordin~ 

dos, como en la actualidad ocurre; y por último, la tercer postur~ 

que este dominio ideológico cum?le una función clave en el mantenl 

miento de las desigualdades de clases. (lS) 

Mas adelante veremos cor.10 esta forma de pensamiento, que-

ha sido retomada de ~anera muy similar por los países no alineado~ 

es uno de los motivos que han suscitado enormes dificultades entre 

éstos y los países del bloque occidental para la consecusi6n de un 

de un nuevo orden mundial de la informaci6n y la comunicación. 

A simple vista resaltan esas tres ?Osturas que se acaban

de explicar, sin embargo, hay otras posiciones importantes que se

pueden derivar de ellas para encuadrar a la información en esta co 

rriente: 

(!~)Marx, K;1rl r En~cls, Fric<lrich, "La ideología alemana". 1938,
p. 39. 

(lS)Currant, ''P· cit., ?· 2S. 
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En la concepción Jel marxismo, la información es un foro 

meno que, de acuerdo a su teoría, solo encuentra su verdad y su 

concepto si se en¡;:,ba como parte de una totalidad, ya que ésta 

predomina sobre todas sus partes que son condicionadas y condicio

nantes de la misma. Para esta ideología la información es, por lo

tanto, un fragmento que puede alcan:ar su propia justificación de-

existir si sirve al sistema social en su conjunto, es decir, a la· 

extructura juridico politica, forma parte de la superestructuraS1~ 

Cabe anadir aquí que la información, en el concepto marxista, está 

siempre sujeta a la conciencia de clases y a la ideología a que 

sirve; sin embargo, también cabe la posiblidad, teóricamente ha 

blando, de que sea ésta promotor adel cambio social si funciona 

concientizando en forma distinta a la que convenga a la superes 

true tura. 

En seguida se presentarán las ideas que de información 

tienen algunos autores que han tratado el tema con profundidad y· 

cuyos conceptos son de valiosa ayuda. 

Los miembros de la Comisión Internacional para el Est~ 

dio de los los Problemas de la Comunicación, de la que ya más ad! 

!ante se hablará con detenimiento, en su informe definitivo, que· 

en 1980 se remitió al Director General de la UNESCO, admiten que

na se han estandarizado la~ definiciones de nociones tales como -

comunicación e información, ni existe unanimidad en lo tocante a· 

su significado; sin embargo, ellos aclaran haber utilizad con· 

(16)Lopez Ayllón, op. cit. pp. 27 y ss. 
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co:15istencia en el lnforoc, los términos de "informaci6n" y "com!:!_ 

nicación" para referirse a dos fen6cenos diferentes: la comunica-

ción como el "nroceso" de intercambio de noticias, hechos, opini2_ 

nes, y mensajes, entre individuos y pueblos; y la informaci6n C2, 

mo el "nroducto", es decir, las noticias, los datos, y varios 

otros contenidos de los medios masivos, las actividades o las in-

dustrias culturales. En otras :ialabras, la información se consid~ 

ra a menuco, básicamente, como los mensajes codificados o las se-

ñales que se transmiten en u.,a dirección, de una fuente a un re -

ceptor, mientras que la conu.,icación corresponde, Más bien, a la-

com:ilejidad del fenómeno de diversos intercambios, a través de 

signos y símbolos, entre individuos o comunidades. ( 17) 

Arrieta Abdalla, sicue el nismo criterio a que se refiere 

la Comisión de la L:IESCO antes mencionado y menciona a la "informa

ción" como el contenido de toda ·•comunicación"(lB); es decir, que -

ado!Jta ese "sentido amplio" en el que la inforc:aci6n;::; todo aquel 

producto o sustancia del com:ilejo fenóceno d~ la comunicaci6n. 

Para Arrieta, "la cuestión de la creación de un :-.luevo Or

den Informativo Internacional, se debe tratar no sólo en el limit! 

do cam~o de la información noticiosa sino en cuanto tiene que ver

con la totalidad de conocimientos científicos, tecnoló~icos, cult~ 

rales y sociales que la humanidad toda ha desarrollado hasta el 

presente y que sólo podemos abarcar en su conjunto con una sola pa 

(17)Mac lír'ide, Sean y otros, "Un solo mundo, voces múltiplels", Mé
xico, W<ESCO-FCE, 1930. P!'· 259 y 260. 

(l!l)Arrieta, op. cit., p. S·I. 
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labra: información. ,.(l 9 J Es por esto que 5e ha dicho que ado!'ta 

un "sentido amplio" :iara entender la infornación y la comunica 

ció¡¡; .sin embargo, Arrieta no solo se limita a entender y expli 

car la amplitud del fenómeno sino que distinp,ue, desde el surgí 

miento de la escritura, el nacimiento de la información como algo 

diferenciable de la coounicación: "De la :ialabra y su em!Jleo es • 

trictamentc inter~ersonal, comunicativo y comunicacional por exce 

lencia, se !'asó a l~ escritura, inicio de la información como al

go diferenciado y diferenciable de la comunicación strictu sensu"(ZO) 

Es decir, que con el invento de la escritura "información codifi

cada por medio de simbo los grlificos", se separa realmente, a la · 

vista de todos, la información del sister.a ~enerali:ado de la co-

mun icación. 

El conce~to que de información tiene Lópe: Ayll6n, en si 

militud con el de los anteriores autores, coincide en ver a ésta 

" ... como el contenido de la comunicación; en este sentido, las 

noticias, datos, hechos, opiniones e ideas necesarias para enten· 

der de un modo inteli3cnte las situaciones individuales, colecti· 

vas, nacionales, e internacionales, y estar en condiciones de 

orientar la acción."(Zl) 

Por lo tanto, la información es el conjunto de signific! 

dos comunes que permite a los hombres comunicarse. 

(19)Ib1dem, S4 y 85. 
( ZO)Ibidem, 86. 
(Zl)López Ayllón, Op. Cit. p. 159. 
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~ovoa Monreal, aunque si bien es cierto, en su libro "De-

recho a la Vida Privada y libertad de lnformaci6n", no da precisa

mente un concepto de información, si se puede deducir de éste, que 

la idea que tiene acerca de tal noción es cuy seoejante a la que 

tienen los autores antes estudiados en el sentido de ver a la in 

frmación co~o contenido de la comunicación. Por ejem:>lo, en la o 

bra antes citada afir.:ia: "El car.i:>o de la comunicación humana es 

muy basto; abarca desde la recíproca cor.iprensi6n entre dos seres, -

aún sin ::ialabras, el diálogo, la divulgación de ideas y opiniones,-

la educación, las ex¿rcsiones artísticas y la información ?ropia -

mente dicha."(ZZ) Es decir, que :\ovoa ~lonreal comprende a la info!. 

mación cor.io parte de la co~plejidad del fenómeno de la comunica 

ción. 

A continuación se intentará presentar una sinopsis que 

confon:te una sola idea de inforr.iación, y de esa noción final se 

tratarán de des:>rendcr sus im?licaciones para su utilidad e im¡tor-

tancia. 

Antes de continuar con lo ::irevianente citado, quisiera 

aclarar que la definición que se trata de construir es producto 

del análisis y síntesis de las similitudes y diferencias de diver

sas nociones e ideas de los autores y corrientes estudiados. 

En principio, diremos que se está de acuerdo con las defi 

niciones estudi~das en un punto en que todas coinciden; éste es el 

"(22),,ov0n ~lonreal, Eduardo, "Derecho a la vida privada y libertad
clc información". ~léxico, Siglo XXI, 193i, p. 138. 
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de considerar a al información como contenido de toda comunicación: 

para Jos funcionalistas la información son los datos que dismin~ 

yen la incertidumbre y dichos datos pertenecen a Ja estructura co

municacional en que se comparten. Para los estructuralistas la in

formación es subalterna de la comunicación, pues la primera equi -

vale a los datos o significaciones comunes que hacen posible la se 

gunda. Para el marxismo la información es solo un fragmento del 

sistema que se justifica de existir si sirve a él. El sistema equl 

vale a la estructura comunicacional pues a partir de ella ·conjunto 

de instituciones y valores· es que los mensajes cobran sentido. 

Para la Comisión de la USESCO la información es el " producto" ·me!'_ 

sajes codificados~ :w- la comunícac 1ón es el "proceso" de interc<:.:"':bio 

de mensajes o la total complejidad del fenómeno; tanto para Lópe:

Ayllón como para Arrieta y Novoa Monrcal, interpretando sus respeE 

tivas obras, Ja información es también el contenido de toda comuni 

cacíón. 

Es entonces que se coincide en definir diciendo que la

información es el contenido o suejto de la comunicación; es aquel· 

mensaje o cúmulo de mensajes inteligibles que se transmiten y se -

captan en toda comunicación, ya sea en forma de símbolos gráficos

º sonoros: visuales o auditivos o en cualquier otra forma posible. 

Cabe aquí mencionar que nosotros creemos, con base a lo 

anterior, que tan solo la información (y la expresión pero en otro 

sentido que ya más adelante veremos) es susceptible d" protecció11 

jurídica y no la comunicación, pues tan sol<' la información es P.2. 

sible de acumular, susceptible de r.ionopol i:ar o ti:rgiversar,ya que 
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l.'.i CO:lunicaci6n es una i<!ea, :ttis bien abstracta, que se refiere a~ 

la comrlejidad de un fenómeno social que debe darse sea cual sea -

la realidad. En otras ralabras, se ~uede decir que la información-

es el conten~do ·•con~reto'' C:el fen6meno "abstracto" de la comunic!! 

ción. 

En otro orden Je ideas y ya una ve~ habiendo dado un con

Ce?to único de infcrmación se hablará de su importancia para que -

?OS~eriormentc, en o~r: pu~t~, se ¿ue<la hablar de la relación que~ 

tiene ésta con la sociedoG. 

En ;:rimer lugar se ?Uede dccirque casi resulta obvia la 

fuerza y el ;ooder ~ue tiene la infamación como un instrumento del 

hocbre, ra~ón por la cual solo debe ser empleado a su servicio y -

:>ara beneficio; es decir, :oara el servicio y beneficio de la so-

ciedad 1 ya que el hombre, ,ar3 su realización como tal, tiene que-

estar debidamente informndo. 

Es tacbiln de im?orcancia el hecho de que cada día canfor 

me la civili:aci6n avanza y las sociedades se hacen mis com?lejas 1 

el ;1ombrc am?líü su ca:>acidad de informar y de ser informado, "de

hecho, el mundo ~a tenido varias revoluciones tecnol gicas relaci~ 

nadas con la información 1ue, de al~ún modo han transformado a la

sociedad. La ~rimera fui la invención de la escritura. La segunda, 

muchas siglos ¿cspu6s, la i~~rcnta y su desarrollo técnico poste -

rior. la tercera, que inici6 hace un sir.lo, creó los modernos me -

dios de comunicación, .,¡z:;) !'s así :mes ~ue la información tiene y 

(2o) Lo:ie: ,\yllón, o:.. cit., ;i. 11. 
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ha tenido una influencia directa de gran importancia con las modi· 

ficaciones de la sociedad, au.,que es im;>ortante apuntar tacibién 

que estos cambios crean nuevos patrones de información y muchas 

ideas, antes evocadas en común con un sentido deterr.iinado, cambian 

al transfornarse' la sociedad. Por lo tanto, se ~uede ver que amba~ 

información y sociedad, se convierten en un circulo de influencia· 

mutua. 

a) Sociedad e lnformaci6n 

Como anteriormente se vió, la influencia de la sociedad • 

en la información y de la informaci6n en la sociedad, es enorme y 

de gran evidencia. Así desde un principio, como el hombre necesitó 

como parte de su naturale~a. comunicarse y comunicar la informa -

ci6n que obtenía y generaba, la sociedad sigui6 ese mismo proceso 

de desarrollo convirtiéndose en síntesis de todos los mensajes ~ 

que el hombre ha generado. La inforr.taci6n es así no s6lo ordenad~ 

ra, sino creadora ,de la realidad social. 

De todo lo anteriormente dicho, se deduce que tanto la -

información para la sociedad como la sociedad para la información, 

se convierten en elementos, no solo inseparables, sino necesarios· 

el uno del otro. De hecho "coraunicación e información son procesos 

sociales, variables de?endientes de la sociedad, en la cual reali-. 

zan importantes funciones como elementos conservadores, esta~iliz~ 

<lores, o dinami~adorcs de 6sta. De hecho, cada época y sociedad d~ 

sarrollan distintos sistemas sociales de comunicación e infonnaci6n'I. CZ4J 
(Zq) lb1dem, p. 25. 
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Es ¿ecir, en la =cdi¿a en que la información se adapta a la é?oca

Y 3 la sociedad en cuesti6~. la estabili:a y la conserva; pero en-

caso de que exista un choque entre la sociedad y/o la época con la 

informaci6~ ~uc se ,roduce y se genera, habri necesari3~ente una -

dir.á~ica de canbio social. So sucede lo mismo en la transformaci6n 

¿e los medios de infornació~, pues afortunadamente, la estructura

social es susce?tible de cambiar gradualmente la mayoría de las V! 

ces, cada ve: que al3Dn n~cvo medio de comunicación aparece, y asi 

de esta forma hay una ada?taci6n a ese nuevo medio que cubre cier

tas necesidades de la sociedad. Esto no ocurre tan fácilmente cua~ 

do lo que cambia es el sentido de la información generada. 

De lo anterior~ente dicho, se ?Uedc concluir que la info! 

maci6n se convierte, ¿ara la estabilidad y la dinámica social, en· 

elemento trascendental y determinante. C
25 l 

Por otro lado, resulta importante reflexionar acerca de • 

otros papeles im;iortantísimos que la información cubre para la soci.!:_ 

dad y no solo el de ser un estabilizador o dinamizador de ésta. 

Hay que seftalar ademls, que dado al vertiginoso crecimiento de la-

actividad humana en los Dltimos si~los, la comunicación y la info! 

mación se convierten tanbién en presupuestos blsicos !'ara el desa-

rrollo y·normaci6n de la conducta individual y social. Es decir, 

que la infornación se convierte en un aspecto elemental para una 

de las funciones más vitales de la sociedad: la educación. 

(ZS)Cfr. Treja flelabre, R3tíl (coord.) "Televisa, el c¡uinto poder•: 
Méxko, Claves La~inoamcri.:;;nas, 19~5, ;iara a!'oyar y profund.!_ 
zar el tcm. 



"La comunicaci6n es la base de la educación, la cie:lcia, 

el arte y la cultura. Sin ella no ,uede haber tampoco coopera~i5n 

ni entre individuos ni entre grupos ni entre naciones."(Z 6 l Aquí

es importante recordar que la infonnaci6n es el contenido de toda 

comunicación; de ello se desprende la cnor.ne vinculaci6n ent=e e: 

derecho a la información y el derecho a la educación consa;rado -

en nuestra Constitución. 

Finalmente, hay que anotar, que del mismo modo en que la 

información es necesaria para la educación, la educación se con 

vierte igualmente en elemento que interviene y afecta el !'roceso

de la comunicaicón, ya que los niveles de conocimiento del ccis~r 

y el receptor, el sistema sociocultural, etc., son elementos q~e-

según su nivel facilitan o dificultan el entendimiento de la 1~ -

formación, para la co~unicación. 

Z. La comunicación y su importancia 

Antes de exponer las distintas definiciones y conce!'tos

de "comunicación", creo que ::iodrán ahorrarse palabras tan solo al

decir que an este caso, como en el caso de la información, tampo

co serán de mucha ayuda los diccionarios o las etimologías ?ara -

encontrar o !'recisar un co:lcepto útil de lo ciuc se ciuiere decir 

con "comunicación", ya que igualmente las raíces de la ¡ialabra y-

las acepciones dadas en los diccionarios son limitadas y de nada

pueden servir en este trabajo. 

(Zo))lovoa Honreal, o¡i. cit., !'· 133. 

F. 



A continuación se expondrán l~s ideas y teorías de las 

corrier.:es soci~lógicas y a:.itores previamente estudiados, para 

comprender y sustraer una definición de lo que se debe entender 

por "co!?1unicaci6n." 

De igual forma se comenzará :ior la corriente funcionali~ 

ta que, como ya se ex?lic6, :iarte de una concepción según la cual 

la estructura social responde a un modelo organicista: En esta e~ 

rriente, la comunicaci6r. es definida, ?ºr algunos autores (Schrar.rn) 

como "el hec!io de com::iartir una orientación con respecto a un CO!!, 

junto informal de signos", ya que "el hecho de comnartir" implica 

necesariamente la existencia de un orden o estructura en la que 

estos signos cobran significado. ci 7J Estos signos deben ser en -

tendidos co~o la informacl0n pues, para esta corriente, comunica-

ci6n e inforoaci6n serán dos funciones armónicas y com:ilementa 

rías. 

Para la concepción estructuralista, en la que como ya Vi 

mos se toma un modelo lin~uístico para analizar la realidad so 

cial, la comunicación es, de alguna manera, lo mismo que la reali 

dad social; los fenómenos sociales no.son otra cosa sino procesos 

de conunicación definidos por sistemas de re~las. Para esta co 

rriente, el sistema social no es m5s que un sistema de comunica

ción en una estructura de mayor escala que da cabida a todo un 

conjunto estructurado de si~;iificaciones. <28) 

(27)LopC': Ayllón, op. cit., p. ~2. 
(28)IbiJem, p. 25. 
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De la concepción marxista inferimos que "comunicaci6n" -

es simplemente la palabra que implica la realidad de un fenómeno

que necesaria e inevitablemente se presenta en cualquier sistema

de .la real id ad social; sin et1bargo este fen6meno se ve afectado 

constantemente !JOr las estructuras significativas que surgen en 

tre las distintas clases sociales, dificultando o facilitando más 

el entendimiento en la medida en que éstas se separan o se accr -

que cada día más entre st.1 29 l 

Siguiendo el misco orden de los apartados anteriores, se 

presentan las definiciones que de comunicaci6n han dado los auto

res estudiados o los conceptos que se puedan inferir de sus ideas, 

Los miembros de la Comisi6n Internacional para el Estudio 

de los Problemas de la Comunicación (comisión ~ac Bride), parar! 

ferirse al "proceso" de intercambio de noticias, hechos, opiniones, 

mensajes entre individuos y pueblos. 

El hecho de hablar de un "proceso" significa englobar 

dentro de un mismo aspecto todo el complejo fenómeno social de la 

comunicación. 

Arrieta abdalla, en su obra citada, se refiere a la "co

municación" como toda "interacción humana por medio de signos y 

símbolos", siguiendo así el mismo criterio amplio que adopta la -

comisi6n de la UNESCO ante.s referida. Es decir, comprende también 

a la comunicación como tada la complejidad del fenómeno social y

humano por medio del cual se transmite la información.CJO) 

(29)L. Ayllón, op. cit., pp. 27 a 32. "Las estructuras significa
tivas del lenguaje y la comunicación están determinadas direc 
tamente con el grado de conciencia posible al que puedan aceE 
carse las diferentes clases sociales." 

(30)Arrieta, op. cit., !'· S4, 

19. 
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Para Lópe: .~·llón la comunicación es el fundamento de 13 

sociedad; "sociedad y comunicación son términos que se implican -
11utuacente."C 3ll. Para él, "la comunicación es un fenómeno unive.!: 

sal, base de toda sociabilidad, ligado a las necesidades materia

les e inmateriales del hombre y que contempla todas las relacio -
nes que establece el ser humano con su entorno, sus semejantes y

consigo mismo." C3Zl 

De aqui salta a la vista el hecho de que este autor tam· 
bién ve a la comunicación "con un sentido amplio" en el que todas 
las relaciones sociales que establece el ser humano para transmi· 
tir información, se engloban dentro de este concepto. 

Por último terminando con la noción de Novoa Monreal,. se 
dirá que este autor, también "en un sentido amplio", entiende a 
la comunicación como el complejo fenómeno social que abarca en g! 
neral todos los tipos de intercambios de expresión humana, inclu· 
yendo la propia información.< 33) 

Con base a lo explorado, un concepto único de comunica · 
ción debe ser entendido necesariamente en coincidencia con las n~ 
ciones estudiadas, en el sentido de ver a esta como una idea abs· 
tracta respecto a la noción concreta de "información", es decir,· 
en ver a la "comunicación" como un término genérico que engloba a 
la misma información. 

La comunicación es el fenómeno social de la interrelación 
entre uno o más sujetos o comunidades, para hacerse llegar entre · 
sí ideas o mensajes mediante símbolos escrtos, gráficos, sonoros, 

(3l)Lope: Ayllón, op. cit. p. 84. 
(3Z)Ibidem, p. p. 17. 
(33)Esta noción es inferida de su obra "Derecho a la vida privada· 

y libertad de información." opc. cit. 



o cualquier otra sena! inteligible y dccifrablc que puede ir, 

desde las formas más utiles, col'lo las expresiones artísticas, a

las for~as m~s complejas, como los nuevos desarrollos tecnol6gi

cos. 

Igualmente se entiende que "comunicaci6n" es un concep

to que denota la com~lcjidad de un fenómeno que se da en las so 

ciedades, cualquiera que estas sean, para poder ser tales. Es de 

ci r, que "comunicaci6n"y "sociedad" son concc:itos in te rdcrendie!:_ 

tes el ~•o del otro. 

También, por eso mismo, pensamos que no cs. correcto de

cir que la comunicación es susceptible de normarse o regularse -

juridicamentc, puesto que, en realidad, lo que se norma o recula 

es mis bien su contenido (la infornaci6n) o su forma (la cx:irc -

sión) ya que la comunicaci6n es un término genérico de necesaria 

manifestación en cualquier sociedad o grupo humano. Por esa razón 

creemos que es más correcto hablar de un "derecho a la informa -

ción" que de un "derecho comunicacional." 

Para hablar de la importancia de la comunicaci6n, tan -

solo hemos considerado pertinente remarcar lo si~uiente: la com~ 

nicación es el fundamento de las sociedades; sociedad y comunic~ 

ción son términos interde::c>endientcs y mutuamente necesarios. 

a) La cor.mnicaci6n masiva y sus medios 

Existen instituciones que cubren ciertas necesidades de 

la estructura social; necesidades tales como la trans,ortaci6n o 

traslación; abastecimiento de bienes; educación o bien la comuni 

21. 



caci6n masiva las instituciones que cubre esas necesidades de 

mantener informado o i:ltercomunicado al conglomerado social. Sin 

embargo, vale aquí hacer una aclaración. En este trabajo se hará 

referencia a los medios de comu:1icaci6n cuyo objetivo sea infor

mar a la sociedad (ya sea en un sentido científico, cultural, n~ 

ticioso, etc.) y no a las instituciones cuyo· objetivo es interco 

munic:1rla. 

Es decir, qile centraremos nuestra atención principal en 

los medios informativos de comunicaci6n masiva. Sin embargo, a -

pesar de que estos medios son cada vez más refinados y complica

dos y de que los .países de todo el mundo se han beneficiado de es

te desarrollo sin precedentes, la mayor parte de la población del 

mundo est5 todavía lejos de compartir plenamente este auge de la 

comunicación, y es así que las anti3uas formas de la comunicación 

interpesonal continGan muy activas, razón por la cual valdría !a

pena también hacer referencia a al~unas de las formas y los pro -

blemas que plantea esta intercomunicaci6n, aunque no ocupe un lu

gar central en este a~artado. Todo esto, porque no es posible de~ 

conocer que aún una enorme proporción de los seres humanos se ma~ 

tiene informada y transmite sus ideas por medio de estas anti3uas

formas de la comunicación interpersonal; formas tales como los m~ 

dios folkl6ricos tradicionales o bien los sistemas postales y te

lefónicos. 

"L'1S ;ioblaciones ru1·alcs <le los !'aÍSes en desarrollo, que 

re,resentan del oO~ al 70~ del total mundial, continúan transmi -

tiendo, recibicnJo y -lo que es más importante- aceptando mensajes 

2 ~. 



con mayor facilidad a través de estos canales de coD1unicaci6n." 

"Estas formas de la comunicaci6n son omitidas a veces por los 

investigadores, quienes se concentran casi por entero en los me -

dios masivos."< 35J 

Scrfa dificil hacer mención de todas las formas existen-

tes que auxilian a la comunicaci6n interpersonal; sin embargo, 

creemos que las ~rlncipales y las que rrimordialmente benefician· 

a la transmisión de la informaci6n, son los sistemas postales y -

telefónicos. 

"El más nrande de los sistemas organi:ados :>ara la tran~ 

misión de mensajes de punto a punto es el correo·• .•. "Las redes-

telef6nicas también se han expandido considerablemente desde 1945: 

hay ahora 400 millones de teléfonos en el mundo, lo que implica -

un aumento del 1000\."(361 Sin embargo, tanto la comunicación in

terpersonal como estas formas auxiliares, plantean distintos y di 

versos problemas. 

Algunas de las dificultades que plantea la comunicación -

interpersonal son causadas por fen6menos tales como la diversidad 

de idiomas, lo cual a su vez propicia un problema sociocultural 

por la incomprensi6n entre las diferentes comunidades linguisti -

cas. 

Otro problema, que en cierto modo tiene relación con lo

anterior, es que en la comunidad internacional se utilizan pocos

idiornas, lo cual significa unalejamiento entre los países no des!!_ 

(.>S)Loc. cit. 
(3ó)Ibidem, p. 74. 
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rrollados y que la mayor parte de la población del mundo no pueda 

aprovechar la investigación y la tecnolo3!a moderna; por ejemplo, 

el 60\ del total de la comu.oicación científica se realiza en in -

gles. A todo esto, también hay que agrep,ar que existen un gran nQ 

mero de idiomas que no se han podido adaptar a las técnicas moder 

nas de impresión, procesamiento y transmisión.C 37 l 

El analfabetismo es otro obstáculo para la intercomunica 

ci6n en General. Las causas de este problema son varias. Por eje~ 

plo, muchas ~ersonas hablan idiomas no transcritos, otras por la

falta de práctica durante sus vidas vuelven al semi-analfabetismo, 

pero en la mayoría de los casos, iior causa de una ausencia de vo-

luntad política ?ara erradicar este mal en algunos países hay mi

llones de personas que no han tenido jamás la oportunidad de apren

der. Claro que la probreza es otra y quizá la más grande raz6n de 

todas; sin embargo, sea cual sea la causa, el caso es ~uc centen~ 

res de hombres y mujeres carecen de los conocimientos básicos de-

la comunicaci6n, invalidando asi su derecho a informar o a ser i~ 

formados. ( 33 ) 

Los problemas que pantean las mencionadas formas auxili~ 

res de la intercomunicaci6n personal, son obvios y se rueden inf~ 

rir de los obstáculos anteriormente señalados. Por ejemplo, es fá 

cil suponer que el servicio de correos en países desarrollados es 

de inigualable eficiencia respecto a los inadecua¿os servicios 

postales de países en desarrollo, lo mismo que el mnncionado des~ 

(>7)Ib1dem, p. il. 
(38)Ibidem, p. 73. 
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rrollo que las redes telefónicas ha sido sUl!lamente desequilibra

do en favor de'los parses desarrollados de ~orteamérica y de Eur~ 

pa Occidental que de hecho concentran el 30\ del total de teléfo

nos. C39J 

Hay que agregar que el analfabetismo hace imposible la 

utilización de los correos y que las comunicaciones telefónicas 

entre personas de conocimientos idiomáticos distintos tampoco pu~ 

de darse. 

Por Oltimo y para terminar con este enfoque a los medios 

de comunicaci6n interpersonal, se debe a!'untar lo siguiente: "Los 

sociólogos han observado que si bien los medios masivos pueden 

cambiar las percepciones de la ~ente, la comunicaci6n interperso

nal ... tenderá a ser mas efica: cuando la meta es el cambio de ac 

titudes. Los tecnócratas deber~n combinar las formas tradicionales 

y modernas de comunicación en la !'remoción de nuevas metas socia

les, políticas o culturales." C40J Es decir, en metas educativas

que tengan por objeto inteerar a la vida social y económica a qui~ 

nes no lo estln aOn, así cono erradicar el analfabetismo. 

Los medios informativos de comunicaci6n masiva son, como 

ya vimos, las instituciones que tienen por objeto cubrir las nece 

sidades de mantener informado al conglomerado social, :>ero también, 

·.visto de otro modo, ·soh vehículo de la ir.formaci6n. Es decir, son

la forma técnica (hablada, escrita, ideográfica, etc.) en que la

información se transmite por instituciones o grupos. 

l191IliíJem, ? • 7 4 , 
(40) Ibidem, p. 73. 



Los medios de comunicación masiva, aparte de informar, 

también realizan funciones importantes ,ara el mantenimiento de 

Z6. 

la estabilidad social en su proceso paulatino de transformación y

adaptación: cuando algOn medio aparee:, toda la organización so -

cial se transforma de al~una manera y el medio c~bre ciertas nece 

sidades. C4l)Por otra parte, conforme avanza la sociedad y las ti~ 

nicas mejoran, se crean nuevos medios de comunicación coadyuvando 

al desarrollo cultural, pues se produce un aument~ en· la densidad 

y cantidad de informaci6n. C4ZJ 

Para algunas corrientes sociológicas como el estructura-

1 is~o. los medios de comunicación masiva son considerados como 

"modalidades de transmisión", a través de los cuales los hechos, -

ya cargados de significación, se reestructuran en formas que pue

den enriquecer más o menos su fuerza de ex?resi6n. Los medios son 

una nueva alternativa de codificación o reforzamiento para la i~ 

formación que ya anteriormente tenía sentido C43l, Interpretando· 

esto con nuestras palabras, diremos que para esta corriente, los· 

medios de comunicación .son únicamente la forma técnica de difun -

dir la informaci6n preexistente, independientemente de que la fo~ 

ma de expresi6n refuerce el fondo de el mensaje o, por lo contra

rio, lo debilite. 

En el concepto marxista, ya que el todo predomina sobre

sus partes, los medios de comunicaci6n serán estudiados en vincu

laci6n al sistema social del que forman parte y en el cual actúan, 

(41JL6pe: Ayll6n, o~. cit. p. Zl. Cuando habla de la concepción • 
funcionalist:i. 

(42)Ibidem, pp. 23 y 18, 
(43) Ibidem, p. 26. 
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siendo, al mismo tiempo, condicionados y condicionantes de éste. 

"Deben ubicarse como partes de la sociedad y, en consecuencia, 

condicionantes de y condicionados por ésta, son además, aparatos

ideol6~icos que tienden a presentar un conjunto de oensajes no 

neutrales, por cuanto est5n dentro de las estructuras significatl 

vas acordes con el interés de la clase dorninante."C 44 l 

Sin embargo, esto no es nada nuevo, "híst6ricamcnte, en

cada época y para cada sociedad concreta, se desarrollaron disti~ 

tos sistemas sociales para 13 comunicaci6n. Estos sistemas o "mo

dos de comunicación" estuvieron determinados por las caracter1stl 

cas particulares de la propia existencia social, las nccesidades

específicas y las condiciones dadas del medio en el que debían 

desenvolverse los distintos grupos humanos. Pero todos ellos par

tieron de un primer sistema común: la palabra."(~S) Del mismo mo

do que todos lo medios de cornunicaci6n masiva parten de la comuni 

cación interpersonal. 

Terminando con éste apartado, es importante advertir que 

el número de personas alcanzadas por los medios masivos dado su • 

tasa de crecimiento actual, se ha incrementado enormemente, de m~ 

nera que en los proximos afios casi toda la poblaci6n del mundo 

tendrá alguna forma de contacto con ellos. Para dar un ejemplo de 

ésta expansi6n colosal de los medios masivos, sirve el siguiente

ejemplo: "entre 1950 y 1975, aument6 en 60\ el número de los li . 

bros impresos, la circulación de pcri6dicos aurnent6 45\, el núme-

~o de televisores.255\ y el de radios 265\. 
(44}Ibidem, P.P.27 y 32. 
(4S)Arrieta, OP.Cit. ,P. 86. 



Dado que el mismo periodo creció 33\ la población, el · 

número de las personas alcanzadas por los medios masivos se in· 

crementó extraordinariamente,"(46)Es decir, que en todos los c! 

sos,el crecimiento porcentual de los medios masivos fue mayor · 

al crecimiento poblacional. 

3. La Expresión 

A diferencia de los conceptos de informaicón y comuni· 

cación que anteriormente se analizaron, para hablar de la expr! 

sión,si podrán ser de ayuda las difiniciones que el Diccionario 

de la Lengua Espanola nos presenta.En éste la expresión est6 d! 

finida como la manifestación de un pensamiento sentimiento o d! 

seo // ... Manera de expresarse verbalmente // ... Palabra, fra~e // 

111 Capacidad de manifestar intensamente sus scntimientos."(47): 

sin embargo, se omite el hecho de que es la manifestación "dire.s_ 

ta y exterior" de los pensamientos, sentimientos o deseos, pues 

eso hace la diferencia con los conceptos de pensamiento y de co~ 

ciencia,y no necesariamente de manera verbal, pues puede ser es· 

ZB 

crita, gráfica, simbólica o artística; de lo contrario no habria 

ninguna diferencia con el concepto de opinión(48) Pero a pesar · 

de todo, salvo por esas omisiones, la definición es útil para ·• 

nuestro propósito. El concepto de expresión debe entenderse apr~ 

piadamentc para que posteriormente podamos disti~ir en las normaciones 

jurídicas que estudiaremos ,las confusiones que se hacen entre"libertad de -

(46) Mac Bride, po. cit., p.7~. 
(47) Diccionario Larrousse de la Lengua espanola, 1983. pág. 
(48) Novoa Monreal, op. cit. p. 142. 
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pensamiento", "libertad Je º!'ini6n", "libertad de expresión" y • 

"libertad de informaci6n", ya que es frecuente encontrarnos que

en algunas disposiciones, pactos, convenciones o declaraciones · 

internacionales, o ya sea en constituciones locales, se utilicen

con confusión y en desorden los conceptos mencionados; por ejen· 

plo: "El art. 18 de la Declaración Universal de Derechos !!ur.ianos 

de 1934, reconoce la libertad de pensamie~to, de conciencia y de 

religión. "El art. 19, que le si3ue, dice: "todo individuo tiene 

derecho incluye el do no ser molestado a causa de sus opiniones, 

y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier· 

medio de expresión."C 49 l En el caso de esta Declaración se come· 

te el error de mencionar ''opinión'' y "cx!lresión" _!1or se:iarado 1 -

ya que la primera es !'arte de la segunda; se confunde el derecho 

a la información con el de la expresión, únicamente :>arque, como 

adelante veremos, en la aparición de derechos, el de expresión 

es anterior, hist6ricamente hablando, al de información, y por 

último se habla equívocamente de "cualquier medio de expresión"· 

en lugar de hablar de "medios de comunicación" o en su caso de · 

"forma de expresión". "Los :>rimeros incisos del art. 19 del Pac-

to Internacional de Derechos Civiles y Politicos, de 1966, dice~ 

1. Nadie ~odrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de ex~resión; este · 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir info_!: 

maciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 

(49) lbidem, p. 141. 
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ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o

por cualquier otro procedimiento de su elección ... C50l Aquí inn!:. 

cesariamente, se sigue separando la opini6n de la expresión, au~ 

que ya se hace en diferentes numerales: se confunden aún los co~ 

ceptos de expresión e información, sin embargo, ya se contempla· 

correctamente la amplitud de formas de exprfrsar. 

"El acái te jlrimero del art. 13 de la Convención Americ!!_ 

na de Derechos Humailos, de 1969, reproduce el ac5i~e segundo del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin otra m~ 

dificación que la de hablar conjuntal'lente de "derecho a la l ibe_r 

tad de pensamicn~o y de expresión" ... el art. 10 de la Convcnci6n

Euro!'ea de Derechos Humanos, de 1950, consacra la libertad de ex 

presión y expresa que ésta com?rendc 12 libertad de O!'ini6n y la 

libertad de recibir o de coraunicar infornacioncs o ideas, sin i~ 

jerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronte · 

ras."(Sl) Otra vez aquí, en estos textos referidos, se re)?ite la 

misma confusión entre expresión e información. Es fácil darse 

cuenta que en todas las dis::iosiciones estudiadas predomina una am· 

bi~ucdad y confusión en las nociones que ocupa nuestro estudio,· 

es por tal razón que se ha considerado importante a~untar una d!:. 

finición de expresión que de alguna manera dcs~cje las entrccru· 

zadas nociones que de ésta se tienen .. 

La expresión, es entonces, la manifestación directa y • 

exteriorizada de un !'ensamicnto, sentimiento o deseo: de manera· 

(SO)!b1dcm, ~P· 141-142. 
( 5 1) Loe. ci t • 



verbal escrita, gráfica, si:nb6lica o artística. 

También se puede reducir este concepto diciendo que la· 

expresi6n es la manifestaci6n externa del sentir humano de cual· 

quier forma inteli~ible. 

Ya una vez dada un:i definición de cx;>resióa, y antes de 

señalar su relación con el derecho a la informaci6n, con el obj~ 

to de disipar la ambi~ucdad res?CC~O a las otras nociones e in · 

troducirnos así al siguiente apartado, se diri que la confusión· 

de térr.tínos ;>arte en gran medida !lOT una ra;ón de ti::io histórico; 

misma que además de confundir nociones tales como rensamiento, o 

pini6n, expresión e información, hace aparecer en varios precep· 

tos -como los estudiados· al derecho a la información como care~ 

te de autonomía. Esta raz6n de tipo histórico se señala en el i~ 

forme UNESCO, 19 c/93, del 16 de a~osto de 1976, en la conclusi6n 

que a::iarecc bajo el número S: "~lientras la comunicaci6n interper· 

sonal fue la única forma de comunicación humana, el derecho a la 

libertad de opinión era el único derecho a la comunicación. Más· 

adelante, con la invcnci6n de la imprenta, se añadió el derecho · 

de expresión. Y más tarde a~~. a medida que se desarrollaban los 

grandes medios de comunicación , el derecho a buscar, recibir e· 

impartir información pas6 a ser la ¡lrcocupación principal. Desde 

este punto de vista, el orden de los derechos especificas enume· 

radas en el art. 9 (de la Declaración Universal), traza una !'ro

gresión histórica: O!'.'ini6n, expresi6n, información."(Sl) 

trni:oc.cit. 

31. 



Analizada la cita anterior, se pueden entender con más

claridad los ob)etivos de protección de cada derecho y el por 

qué de la confusión de conceptos. 

3 z. 

a) La libertad de expresión y su rnlación con el derecho 

a la información. 

En este apartado se estudiará como la expresi6n no es, -

tan solo, para el derecho a la información, un concepto de protec-

ci6n previa, históricamente hablando; sino que la libertad de ex

presión es tambi6n un presupuesto del derecho a ln información. 

"Conceptos tales cor.io "la libertad de información_", "la 

corriente libre y equilibrada de la información" v "el libre ac

ceso a los medios masivos", son el resultado natural del derecho 

básico del individuo a la libertad de expresión y opinión cante" 

nido en la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948: 

"~oda individ:io tiene derecho a la libertad de oninión ~ -

presión; este derecho incluve el de no ser molestado a causa de

oniniones, el investigar y recibir informaciones y ooiniones y el 

de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 

de expresión." Todo el perfodo de la posguerra ha sido un11 lucha 

constante por la implantación de este de~echo ... C53 J (De esta De -

claración ya se había criticado el hecho de separar opinión de e~ 

presión ya que la primera es una forma de la segunda; también el· 

que se confunda el derecho a la información con la libertad de e! 

(53)Mac Bridc, op. cit., pp.114 )' 115. 



presi6n y el que se fiable de "medio de ex'lresi6n"; sin embargo, -

es muy cierto que el derecho de información supone una completa

libertad de expresi6n, pues para informar o informarse, se re 

quiere de una absoluta y libre expresión en los medios y aspee 

tos técnicos, sean prensa, radio, cine o televisi6n. 

B. Información y Derecho. 

En principio, se puede afirmar que la información nunca 

ha sido ajena al derecho. Desde hace muchos años, aspectos muy -

diversos relacionados con la infornaci6n han sido objeto de nor-

maciones jurídicas. Sin embargo, estas regulaciones se han pre -

sentado, generalmente, en forma inadecuada y de manera dispersa. 

En muchas ocasiones en forma incoherente respecto a los medios -

de comunicación y no acordes a las necesidades reales de nuestra 

~t'lciedad. El desarrollo econ6mico ha impreso una enorme celerid.'.ld 

al.progreso tecnoló¡¡ico de los medios informativos desbordando t~ 

talmente las previsiones de la legislación así como la utiliza -
( 54) 

ci6n de vocablos. 

Es, por consigueinte, que se tratará de ubicar el derecho 

a la información dentro de su naturaleza y se estudiarán a los s~ 

jetos titulares del mismo, pasando después a un breve análisis 

del derecho a la informaci6n en México, para así poder entrar al

estudio internacional, habiendo ub{cado las caracteristicas de e~ 

te derecho y la posici6n de nuestro país. 

'[54)Sm1th; op. cit. ¡ip. 112-148. 
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1. El derecho a la informaci6n 

La primera vez que aparece el concepto de derecho a la

informaci6n, es en el afio de 1948, con la ya antes citada Decla

raci6n Universal de los Derechos del Hor.ibre(SS), ya que las es -

tructuras de la informaci6n, debido al desarrollo tecnológico y

social de la época (~rimera mitad del sielo XX), sufren una im

presionante alteración en sus formas. Por ejemplo, los conceptos 

de libertad de expresión, lle~an a ser lioitados e insuficientes 

para la nueva actividad inforoativa: El concepto de libre oriini6n 

tan solo cubre la exteriorización verbal de un riensamiento, idea 

o deseo (norma la intercomunicación personal); el de libertad de 

imprenta, tan solo abarca la exteriorización escrita o impresa -

en símbolos gráficas inteligibles, y la expresión, aunque cubre

todas las formas de exteriorización de las ideas, pensamientos a 

deseas, no la hace más que en un sentido unilateral; es decir, a 

diferencia de que también la información comprende todas las li-

bertades, "pera aporta alga mis, pues, en un intento de respues-

ta global al procesa informativo, plantea el acceso y participa

ción de las individuas y los grurios sociales en una corriente bi

lateral". ( 56 ) O sea, en una corriente que va de un emisor a un -

receptor y viceversa. 

Por lo anterior, la visión jurídica del fen6meno inform!!_ 

tivo toma en cuenta esa interrelaci6n de los dos derechohabientes 

que complementa al unilateral derecho a la expresi6n, pues en é~ 

(55)L6pez Ayll6n, op. cit., p. 159. 
(56)Ibidem, p. lbO, 
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te tan solo se regula el derecho del emisor, siendo que en el de

recho a la información se norina al emisor y al receptor, es decir, 

se contem;ila un derecho a i:iformar y otro derecho a ser informado. 

En esto altimo, ha que ,rofundizar aun más. Para algunos 

autores como L6pez Ayll6n, estas dos vertientes agrupan un conj~ 

to de tres facultades interrelacionadas -difusi6n, investigaci6n

y recepción de información -y este autor las a3rupa de la si~uie~ 

te forma: las facultades de difundir e investigar, en la vertien

te del derecho a informar: derecho que cataloea como la fórmula -

moderna de la libertad de expresión; y la facultad de recibir in

formaci6n, en la vertiente del derecho a ser informado; derecho -

qe no se entiende sin el anterior. C57 l Este se~undo aspecto es el 

más novedoso y quizá el elemento que hace de este derecho un der~ 

cho distinto a muchos otros derechos humanos( 5SJ, pues se refiere 

a los sujetos acreedores del derecho y del "deber de informar", es 

decir, al derecho del individuo o erupo de individuos a estar in

formados. 

Para Desantes-Guanter también es !.losible diferenciar el

derecho a la informaci6n por su contenido. A diferencia de otros d~ 

rechos que constan de una sola facultad para su com;>leta satisfa.<:, 

ción, " ... el derecho a la infornaci6n se integra por tres (facul

tades) como se sabe, son la de investigar, la de recibir y la de -

fundir."C 59 lrncluso, también considera dos vertientes, la del de

WJT!)iTeiii, !.l· 160 y 161. 
(SS)Vid Infra. Capítulo I, inciso B, subinciso 1-a. 
(59)Dcsantes Guontcr, José /.'.a., "El derecho a la informaci6n en -

el contexto de los Derechos Hun1anos", en la Revista de Inves
tigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho. -¡¡¡;:--cif. 
p. 529. -
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recho a informar y la del derecho a ser informado, en la que se -

agrupan igualmente estas facultades; sin embargo, no se aclara en 

que fonun se deben agrupar, pero a decir por el orden en que-las

enumera, 5e podría pensar que, a diferencia dc·L6pcz Ayll6n; agru

pa a la facultad de investigar en la vertiente del derecho a ser

infonuado, o sea, junto con la facultad de recibir y no con la de 

difundir. Lo cierto es que para nosotros, sería tan válido enten-

der la facultad deinvesti~aci6n dentro del derecho a informar, -

tanto coax> dentro del derecho a ser informado, puesto que, en el -

primer caso, para difundir información es preciso tener acceso a

ella, " ... supone, en mucho, el replanteamiento de la regulación-

de los medios de comunicaci6n en tanto las condiciones actuales -

hacen que el acceso a éstos, por partede los- grupos sociales sig

nificativos, sea limitado, cuando no inexistente. Supone también -

el establecimiento de fuentes de información abiertas al público, 

así como el acceso a los documentos administrativos y bancos de -

datos de carácter público."(60) En el caso de ser dentro del dere 

cho a ser informado, puesto que creemos que este derecho se ejer

cita no tan solo abandonando la pasividad para tener la posibili

dad jur1dica de exigir información al sujeto obligado,(6l)sino 

también al investigar libremente la información a que tiene derecho. 

TóU)IOpCZ-Ayllón, op. cit., !lP· 160 y 161. Cuando habla del dere
cho a informar. 

(61)Cfr. L6pez Ayll6n, op. cit. punto 4,4,3 del inciso b), p. 161. 



a) Su naturaleza (bZ) 

Hablar de la naturaleza del derecho a la información 

implica situar a ~ste dentro del marco jurídico y social en donde 

se desarrolla, las conductas que permite o reeula, los instrunen-

tos que le dan una eficacia procesal y, por último, de los ínter~ 

ses que protege. 

Aplicando lo anterior, el ~rimer problema que se nos pr~ 

senta es la ubicación del derecho a la información dentro de un 

marco jurídico en una norma que lo im;ion¡:a; es decir, para que 

realmente sea un derecho, el "derecho a la información", tiene 

que existir en una fuente jurídica que lo establezca. Solo asi p~ 

demos hablar de éste como de un derecho subjetivo. Así, cntendicn 

do a este principio, esta norma sera en nuestro derecho el artíc~ 

lo sexto constitucional ~ue fue reformado en 1976 para añadirle -

las palabras que dicen: "el derecho a la información será garanti 

zado por el estado." LOs artículos trece de la Convención America 

na de Derechos Humanos y diecinueve del Pacto de Derechos Civiles 

y Políticos de la ONU que l~xico ratificó en el afto de 1980 y pr~ 

mul36 su decreto corres,ondiente en el Diario Oficial en 1981. 

Por lo tanto, podemos afirmar que en ~léxico y en la Com~ 

nidad Internacional, el derecho a la información está establecido

en una fuente jurídica, de manera que podeMos deducir que es un de 

recho existente en la realidad leeal y social, aunque lamentable-

mente no existe en nuestro país una ley re3lamentaria sobre as -

T62)La siguiente cxposici6n de la naturaleza del derecho a la in
formación, cstll basada·en'el ¡:iunto 4.5.3. dol libro ''El dere
cho a la información" de Ser~io Ló:;ez Ayllón, op. cit. p. 171. 

37. 



te derecho y en la comunidad internacional las cosas tampoco es

tan bien definidas. ( 63) 

Las conductas que rige o permite la norma que lo estable

ce son el derecho de difundir, investigar y recibir informaci6n,

en favor de cualquier persona -sobre los sujetos del derecho se -

hablará en el siguiente inciso- y para hacer efectivo el derecho-

en caso de violación, el instru~cnto procesal con que se cuenta, 

en nuestro derecho, es el juicio de amparo. Esto último es lamen

table pues por la complejidad de esta instituci6n nuestro derecho 

pierde en parte, su eficacia protectora. Sin embargo, a pesar de 

esto, la condici6n de existir en la realidad jurídica y de tener 

38. 

un instrumento procesal para su eficacia, nos perr.iiten hablar de-

un derecho subjetivo. ~o obstante, hay autores como Castellanos -

L6pez que afirma que este derecho a la informaci6n, en México, no 

es mas que una simple declaración, pues ... "naci6 ligado a la p~ 

l~tica y ha sufrido los abatares de la raisma. Ligado al proyecto 

de un partido y vinculado con él, ha carecido de claridad y doc 

trina solida por lo que no ha pasado de ser una declaraci6n, en -

el texto parchado del artículo sexto de la Constitución ..... C64l 

Siguiendo con el orden establecido, el problema que se p~ 

sará a resolver es el de los intereses que protege este derecho, 

pero antes, puesto que los derechos subjetivos se dividen por la 

doctrina en públicos y privados, se tendrá que mencionar previame~ 

te que el derecho a la informaci6n es un derecho subjetivo pllblico, 

(63)V1d infra, Cap. II 
(64) Castel-lanas L6pez, José de Jesús, "Evoluci6n jurídica del der!:_ 

cho a la información en ~lóxico .. , en la Revista de Investigacio 
nes Juridicas de la Escuela Libre de Derecho, op. cit., p.489. 
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ya que se refiere en gran medida a una relaci6n Estado-individuo

en que resaltan las facultades de los particulares frente al po 

der público que se impone asimismo limitaciones para no interve -

nir COQO protector del derecho en cuesti6n en caso de violaci6n y 

a petici6n de parte. 

Continuando con el problema, se tiene que decir que la -

expresión "derecho subjetivo público" es limitada para abarcar la 

naturaleza y todos los intereses que protege este derecho, ~ues,

si la funci6n de Estado, como sucede en el contexto de la doctri

na Estado Liberal, fuese tan solo el de abstenerse, los grupos so 

cialmente desprotegidos o con menores posibilidades no podrían h~ 

cer efectivo el ejercicio de este derecho. Por el contrario, este 

derecho reclama, puesto que debe de proteger ?rimordialmente los 

intereses públicos y sociales, la intervención estatal, ";>0rque -

el derecho a la informaci6n faculta a realizar las conductas perml_ 

tidas, en primera instancia, a todos los ~iembros de los ~rupos -

mayoritarios no ~uedan ejercitarlo y para que disfruten de el en

ferma efectiva puede declararse de interés social, para ciertas -

modalidades de su ejercicio~C65 l 
Así, se dirá que una definici6n que satisface la natura-

leza de este derecho, es la que lo considera un derecho subjetivo 

público de interés público y social. 

"('OSTJ:"~Ayllón, op. cit, p. 172. 
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b) Los sujetos 

Una de las caracteristicas más especiales del derecho a

la infonnaci6n es la de tener, por sus elementos personales, un -

titular universal. Desantes-Guanter al respecto afirma: "Los ele

mentos personales del derecho a la información presentan asi dos

peculiaridades: la titularidad universal y la existencia de uno o 
(66) 

varios sujetos deudores o sujetos titulares del deber de informar 

El hecho de que exista un titular universal significa 

que el sujeto del derecho a la información, es, en principio, 

cualquier persona, tanto nacional como extranjera, ya sea persona 

física o moral. Todo esto fundado en que el articulo primero de -

la Constitución Política de México otorga las garantlas a todo i! 

dividul )' ;¡or otro lado, el articulo ;¡rimero de la Convención Ame

ricana de Derechos Humanos oblica a Mlxico, como Estado parte, a-

respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos ¡ liber

tades a toda persona sujeta a su jurisdicción. Es importante el -

hecho de que mediante una ficción jurídica se les reconozca pers~ 

nalidad a las personas morales, ya sean corporaciones de caracter 

público, privado, sociedades civiles, mcrcantile<, sindicato, as~ 

elaciones, municipios, estados, etc. puesto que en el ámbito in · 

ternacional los sujetos más importantes son los Es!ados y los org~ 

nismos internacionales. 

Por otro lado, cabe señalar que aunque en el apartado ª! 

terior se dijo que la naturaleza del derecho a la informaci6n era 

"[OóJ1)e'Siíñtcs-Guanter, o~. cit. ~· SZ7, 
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la de un derecho subjetivo público de interés público y social, -

seria un error afirmar, que el titular de liste es la sociedad. 

"No es válido hablar de "derechos de la sociedad", pues resulta -

una enorme imprecisión en el momento de determinar quien est~ le

gitimado para hacerlo valer. La idea de que la sociedad sea titu

titular del derecho a la información puede ser incluso peligrosa, 

pues habría quien podría deducir el ejercicio del derecho exclusi 

vamente a través del Estado, cuando en muchas ocasiones hay que -

hacerlo contra liste . .,( 67 )En todo caso, el Estado tan solo puede i!J! 

poner modalidades a su ejercicio con el fin de que toda la socie

dad pueda ejercitar el derecho sin excepción de los ~rupos dcspr~ 

tegidos. 

Otra característica de los titulares del derecho a la in 

formación es la de tener una situación dual que los hace a su vez 

sujetos activos y pasivos, emisores y receptores, facultados y o

bligados. Por lo ta~to, no se debe de entender el derecho a la i~ 

formación tan solo corno un estatuto de los profesionales de la c~ 

rnunicaci6n, de empresas informativas o de los medios de inforna. -

ci6n. El derecho se establece a favor de cualquier persona, sin -

menoscabo de que haya quienes lo ejerzan con mayor frecuencia. La 

legitimidad para ejercerlo se dcterminarl, tan solo, de acuerdo a 

la situación particular que haga nacer la relación jurldica, en -

un sentido o en otro -as! sea, de un medio de comunicación a cual 

quier persona del pQblico o viceversa-.(6 S) 

(071Lapez-Ayllón, op. cit. p. 174. 
(6S)Ibicic111, p. 175. 
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2. El Derecho a la Informaci6n en México 

Una de las más fuertes polémicas de los altimos veinte -

aftos, fue desatada a partir de que en el ano de 1973 se reform6·-

el artículo sexto de nuestra Constituci6n Política para a~regarle 

la frase que indica: "el derecho a la infonnaci6n será garantiza

do por el Estado." (el artí;;'ulo constitucional completo dice" "La 

manifestación de las ideas no será objeto de nin3una inquisición

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la mo

ral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe -

el orden pablico; el derecho a la informaci6n será garantizado 

por el Estado.") 

Este debate provocado por la reforma, además sac6 a la -

luz uno de los problemas primordiales de nuestros días: el probl~ 

ma de la regulación jurídica de las estructuras, medios y técni -

cas de la infonnación y la comunicación. (69 ) Desde este punto de 

vista, México ya comien~a a vivir en carne pro:>ia el problema que 

en términos 3enerales ya aquejaba a1·mundo y ócupaba, desde hácía 

un año -diciembre de 1977' ~ a la Comisión Internac.ional para el -

Estudio de los Problemas de la Comunicación: sin embargo, por el-

mismo debate, se provocó que no exista mi.a ley rcglnmentaria so -

bre esta reforma tan importante. 

Siguiendo esta polémica trayectoria, en el ano de 1980 -

México ratificó el decreto correspondiente a varios instrumentos

internacionales, como el ya mencionado Pacto de Derechos Civiles-

y Politicos de 1:1 0:1:.; y la Convenci6n Anlericana de Derechos Huma-

(69)!61dem, p. 11. 



nos, docU11entos en que se consa3ra el derecho a la infonaaci6n, 

precisandose varios de sus aspectos. Paralelamente, en el mismo 

a.'\o ·febrero de 1980- es presentado el infonne ~fac Bride por el 

presidente de la comisi6n al director general de la UNESCO. 
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En 1981, en México, se ¡iromulg6 el documento correspon -

diente al decreto antes mencionado en el Diario Oficial y por lo-

tanto, dichas normas internacionales se convierten, de acuerdo al 

articulo 133 de la Constituci6n, en parte del orden jurídico in -

terno. Pero a pesar de éste y otros esfuerzos, mientras no exista 

una ley reglamentaria, del ahora derecho constitucional a la in -

formaci6n -derecho que ha venido a ampliar la Declaracl6n de Dere 

chas Humanos en nuestro país-, su ejercicio procesal se convierte 

en un dificil problema técnico, mientras tanto, el derecho a la -

informaci6n tendrá que irse delimitando a través <le la inter::>ret~ 

ci6n judicial y de la Joctrina. "En México, afortunadamente, se -

está integrando un conjunto de inter~retaciones judiciales al re~ 

pecto: se está caminando hacia la precisi6n de qué es y como se -

proteae el derecho a la informaci6n."( 70)Sin embargo, aún estamos 

lejos de ver resultados concretos en nuestro sistema jurídico pr~ 

cesa l. 

{10)-fbii:fem. p. lo. Introducción por Jorge Carpizo 



CAPITULO II 

"EL DERECHO A LA INFORMACION EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL" 

A.· EL PROBLEMA 

En el mundo contemporáneo existe una enorme tendencia a 

la internacionalizaci6n; los adelantos de la ciencia y la tecnolo· 

gía, así como el desarrolloecon6mico y social, dan a la comunica

ci6n y la infonnaci6n un carácter masivo y mundial. 

Hemos llegado al extremo de que ningún hombre o naci6n -

puede desarrollarse al margen del mundo y de éstos medios que son, 

de alguna manera, su vía de acceso. Todo esto, por la creciente -

importancia econ6mica, política y cultural del desarrollo de me-

dios, técnicas y estructuras de la informaci6n que han hecho de éE 

ta un presupuesto básico nara el desarrollo y normaci6n de la con· 

ducta humana tanto en lo individual como en lo social (71); sin e~ 

bargo, en la comunidad internacional, igual que en México, la efi

cacia del derecho a la informaci6n es un enorme problema técnico y 

político. La complejidad de la realidad informativa dentro del 

mundo actual, incorpora problemas económicos, científicos, estrat! 

gicos, políticos, hist6ricos y sociales, que deben tomarse en cueE 

ta si no se quiere caer en una concepción simplista, y esto, desde 

luego, obstaculiza cualquier soluci6n desde un punto de vista es

trictamente jurídico. 

(71) Supra, Cap. [, inciso A, Subinciso l. 
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Es por esto que a continuaci6n, antes de entrar el análl 

sis del Nuevo Orden Informativo Internacional, es necesario seña-

lar los problemas que obstaculizan y limitan el derecho a la info~ 

aaci6n y que asimismo, propiciaron el imnulso creador de este nue

vo orden. Porque a pesar de la enorme trascendencia que tiene la 

informaci6n en nuestros días, muchas de sus prácticas hacen de 

ella un elemento nocivo y perjudicial para miles de sociedades. 

Por ejemplo, la tendencia a la monooolizaci6n la transculturaci6n 

o penetraci6n ideol6gica, las limitaciones al desarrollo, el pred~ 

minio de técnicas publicitarias disolventes, las presiones políti

cas y econ6micas de quienes controlan los medios, el manejo a pla

cer de la opini6n pública, la mercantilizaci6n de la informaci6n 

en contra del interés público y social, etc. (72) 

1.- El control de los medios y sus efectos 

Todas lns prácticas de la informaci6n que hacen de la 

misma un elemento novico para las sociedades y que fueron ~encion! 

das a manera de ejemplo en el subinciso anterior, son simple y se~ 

cillamente la consecuencia negativa del control que existe de unos 

cuantos sobre los medios masivos de la comunicaci6n. Pero cabe 

aclarar que no todos los controles que existen sobre los medios 

son de consecuenciasnegativas; incluso el derecho a la informa- -

ci6n presupone un cierto control, - aqunque medido y equilibrado 

sobre los medios informativos y de comunicaci6n. Claro que el con 

trol jurídico nunca debe excederse, de manera tal que tan solo ga-

(72) L6pez Ayll6n. OP. Cit., P. 18. 
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rantice el interés público y social sin limitar las libertades de 

expresi6n e infonnaci6n. Sin embarso, aquí hablaremos de los con

troles que afectan a la comunicaci611 haciendo de ésta un elemento 

nocivo de la cultura y la sociedad en vez de ser un factor de pro

greso y desarrollo en la comunidad internacional. 

a.- El Monopolio de la lnfor.naci6n. 

Un ejemplo de estos controles nocivos a través de los me 

dios que afectan a la comunicaci6n es precisamente, la monopoliza

ci6n de la informaci6n. Esta monopolizaci6n informativa no es en 

realidad un fen6meno nuevo o reciente, sino que, como veremos, es 

un problema de miles de años. 

Como ya habíamos visto, con la escritura aparece la ori

mera separaci6n tangible entre comunicaci6n, en su sentido más am

plio, e informaci6n, como partes del conocimiento social, y es así, 

de éste mismo modo, como ciertas 6litcs -en un orincipio de origen 

religioso- "se especial izan en su manejo, lo preservan celosamente, 

muchas veces como misterios accesibles s6lo a unos pocos iniciados, 

y del cual derivan poder y prestigios suficientes como para coady~ 

var poderosamente en la creaci6n de castas y clases dominantes, 

que monooolizan el conocimiento científico disponible tanto como 

el acceso al sistema que lo encierra: el aprendizaje lectura escrl 

tura. Si bien es cierto que tal sistema acrecienta el saber total 

de sus sociedades, este saber ya no es el patrimonio común, ya no 

es comunicado a los demás." (73) Es decir, el hecho de que surgí~ 

(73) Arrieta, OP. Cit. P.P. 86 y 87. 
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ra una nueva forma de la comunicaci6n de menor accesibilidad y de 

mayor dificultad de aprendizaje, propici6 que el oportunismo egoi~ 

ta de algunos hombres controlara negativamente su técnica, monooo

lizando la informaci6n escrita y haciendo así, de un avance, una · 

desventaja. 

Por otro lado, es importante subrayar que esta tendencia 

a la monopolización de la informaci6n que desde entonces ha lleg~ 

do a nuestros días, propicia actualmente una pérdida de "soberanía 

informativa" en los países en desarrollo; es decir, la falta de 

producci6n y los límites en el almacenamiento y distribución de i~ 

formaci6n en un país, tanto a nivel nacional como internacional, -

ocasiona que su capacidad para tomar decisiones disminuya afectan· 

do su soberanía. Asimismo el uso indiscriminado de la tecnología 

moderna de información, así como la oérdida de control sobre esta 

Gltima, constituyen factores que incrementan la vulnerabilidad de 

los países en desarrollo, pues grandes cantidades de datos son al· 

macenados o procesados en computadoras ubicadas fuera de esas na-

cienes. (74) 

Haciendo un breve análisis de todo lo anterior en este -

subinciso, es fácil darse cuenta de dos cosas: la primera, que de~ 

de que la informaci6n, tanto como sus formas y medios de comunicar 

la, se convirtieron en un factor de progreso y en un distintivo de 

élites, esta fue adquiriendo un valor material y comercial que - -

asimismo ha venido propiciando su especulaci6n, control y dominio, 

V4T"m;--¡¡INANCIERO", diario del 7 de sep. de 1989, Pág. 46. 
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o lo que es traducido en una palabra, su monopolio. La segunda, -

que a continuaci6n de esto en el mundo, los avances tccnol6gicos -

en los medios de comunicaci6n y la infonnaci6n resultan antidcmo-

cráticos, se manejan como una élite, sirven como instrumento en la 

lucha política y, aunque ayuden a la informaci6n masiva, afectan 

a la soberanía. Esto Último es de gran importancia puesto que és

ta ha sido una de las orincipales banderas de lucha de los naíses 

no alineados para la concertaci6n de un nuevo orden mundial de la 

informaci6n. 

b.- La Transculturizaci6n 

La transculturizaci6n o de la dependencia cultural, es -

un fen6meno que se deriv6 del problema antes estudiado de la mono-

polizaci6n. Este fenómeno, sin embargo, llegó a ser tema de con-

versaci6n durante los años veinte con el nacimiento del cine habl~ 

do. Es entonces como podemos apreciar, una noción relativamente -

nueva que surge a partir de esta nueva era tendiente a la interna-

1 ización. Según algunos autores, como Smith, es lóp,ico que el fe

nómeno se iniciara en el cine, pues Hollywood creó el filme de lar 

go metraje, en un principio corno un entretenimiento para el públi

co inmigrante de Estados Unidos y el cual no necesitaba leer inglés 

para explotar sus emociones sencillas y que pronto se convirtió en 

un vasto mercado cautivo para la industria del drama. (75) Nace -

así el cine comercial, paralelamente en Europa, la tendencia de 

los cineastas se encaminó al cine de arte, excepto Gran Bretaña -

(75) Smitfi, OP. cit. P. 40. 
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que influy6 tremendamente por el cine americano, consecuencia de • 

lo cual nunca ha logrado crear una viable industria fílmica nacio· 

nal, aún hoy en día, pues su mercado qued6 monopolizado por los E~ 

tados Unidos hace más de medio siglo. 

El monopolio del cine americano se extendi6 y hoy en 

día hay capital de Estados Unidos invertido en el cine nacional de 

muchos países de Europa: "La Asociaci6n Fílmica Italiana (ANICA) 

está en manos de estadounidenses y también ha sido estadounidense 

hasta el 90 por ciento del dinero invertido, en algunos años, en · 

filmes ingleses." (76) 

El fen6meno ocurrido en la industria del cine es exolic~ 

ble si tomamos en cuenta que desde los primeros años de su existe~ 

cia un pequeño número de compañías estadounidenses construy6 una -

compleja alianza en torno al cine, comenzado desde el ámbito de su 

estudio, extendiéndose por medio de las oficinas de los producto-

res, hasta el negocio de la distribuci6n y exibici6n en salas esp~ 

cializadas. Pero esta cadena de control lleg6 aún más lejos oues 

Hollywood cre6 el "sistema de estrellas" que en realidad deri·;ó 

del negocio de relaciones públicas; "al sistema de estrellas perm.!_ 

ti6 que vastos públicos fueran cautivados y que se les exprimieran 

su tiempo y sus d6lares, y estableci6 más firmemente de lo que de 

otro modo hubiese sido posible los nexos entre los estudios de rr~ 

ducci6n, las casas exhibidoras y la mentalidad del público." (77) 

(76) Loe. cit. 
(77} Ibidem, P. 41. 
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En Estados Unidos la industria del cine se protegió y es

tá protegida como un medio legal de expresi6n por la Primera F.nmien 

da de la Constituci6n que garantiza la libertad de cualquier obs

táculo o freno en todo lo que se relacione con la información y opl 

nión. Los industriales cinematográficos se han protegido asegurán

dose de no sacar nada que escandalice, asombre o atraiga de alguna 

forma indebida la atención del mundo político, pero los otros 

países del mundo que sin poder deseaban su propia industria cinema

tográfica, han caído en la dependencin casi completa de los oroduc

tos estadounidenses sin tener formas efectivas de evitarlo o de pr2 

tegerse, y para la naciones que están unidas a Estados Unidos oor -

el nexo complementario de un idioma común no ha habido menor esca-

pe. 

"No es difícil imaginar las implicaciones de los mismos 

procesos de "imperin.lismo de los medios de información" tal como se 

le practica en otras ramas del entretenimiento de las redes de co

municaciones, por Gran Bretafia, Francia, Estados Unidos y otras so

ciedades industrializadc.s sobre las naciones del Tercer Mundo. Ha

blamos de enfrentarnos aquí no sólo con un medio popular, sino con 

toda la gama de los medios de información de prensa y el&ctrónica 

que son de extrema importancia para las naciones que tratan de de

finir sus propios símbolos políticos y culturales y su identidad y 

cuyos medios de informaci6n, en muchos ejemplos, están pesadamente 

sometidos a la propiedad de naciones extranjeras." (78) Entonces, 

(78) Loe. cit. 



el libre flujo del que goznn las naciones emLsoras se convierte en 

un incontenible bombardeo cultural sobre los países receotores, 

más aún, hoy en día existen medios tan intensivos y absorbentes co 

mo la radio y la televisi6n. 
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La transculturizaci6n tiene por si sola muchos efectos y -

consecuencias negativas que se suman al de la dependencia cultural, 

por ejemplo, el efecto de limitar el desarrollo científico y tecn~ 

16gico propios de algunos países para perpetuar una dependencia 

econ6mica o el de mantener una dominaci6n política mediante la ju~ 

tificaci6n de ciertos comporta~ientos a través de aublicitaci6n 

ideol6gica; un buen ejemplo de estos es el predominio que han man

tenido los Estados Unidos tanto en las agencias noticiosas como en 

los medios de entretenimiento de todo el mundo de occidente y los 

países en vías de desarrollo. Las consecuencias son muy diversas 

lo mismo que las reacciones de los diferentes países. "Lo oue mu

chos temen es que las relaciones existentes en el campo de la poli 

tica y la economía entre los varios sectores del mundo se cerne- -

túen por las exportaciones culturales, y que el material de entre

tenimiento continúe creando una conciencia de la cultura estadouni 

dense que contribuya a la continuada dependencia econ6mica de la -

sociedad receptora, de los artículos y estilos de vida de la impo~ 

tante sociedad donadora. En otras palabras, el flujo de exporta-

ci6n de medios de informaci6n actúa como un tipo de requisito ide~ 

16gico para el flujo de otras exportaciones materiales." (79) 

(79) Ibidem, P. 42. 
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En resumen, podemos concluir diciendo que el control de 

los medios informativos y sus efectos de monopolio y transculturi· 

zaci6n, son un obstáculo para el desarrollo de los países del Ter· 

cer Mundo así como un elemento de dominaci6n de occidente. Habl~ 

mos en concreto de occidente puesto que los productos de los medios 

de informaci6n capitalistas, en general son mucho más poderosos que 

los comunistas en los países del mundo en desarrollo, aún en los -

países en que existen vínculos políticos y militares con los países 

del bloque oriental; todo esto puesto que la simple existencia de 

cierta cantidad de material no es tan importante si no es en si 

misma admirada, confiada o necesitada, (80) cosa que no sucede con 

los productos informativos del bloque comunista ya que gozan, en -

su mayoría, de una gran fama de incredulidad por el mismo totalit! 

rismo de sus gobiernos. 

B.· El ~uevo Orden Informativo Internacional (NOII) en el marco 

del Nuevo Orden Econ6mico Internacional (NOEI) 

La estructura y la naturaleza de la sociedad internacio-

na! ha sufrido enormes transformaciones en los Últimos cuarenta 

anos; transformaciones fundamentales que han modificado produnda--

mente los diversos aspectos de un orden internacional cuyas bases 

más importantes se fincaron en conceptos que datan del siglo XVII. 

(81) "el éxito de la OPEP, la amplia inflaci6n mundial, el hambre 

en las zonas más pobres y la recesi6n en los países industrializa· 

(80) Loe. cit. 
(81) Gren, Rosario, "El Nuevo Orden Econ6mico Internacional". 

México, Siglo XXI 1979. P. 493. 
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dos sonalgunos de los factores que originaron enormes presiones 

sobre el sistema econ6mico internacional, intacto desde la Segunda 

Guerra Mundial". (82) El alcance de los cambios ocurridos en las 

relaciones internacionales a partir de entonces, y muy especialme~ 

te en los 6ltimos veinte a~os, han precisado una redefinici6n de • 

las concepciones jurídicas, políticas, sociales y econ6micas en 

las que hasta entonces se ha fundamentado el sistema, y el establ!?_ 

cimiento de un nuevo orden internacional que incorpore esos cam- -

bias. 

La Comunidad Internacional ha reaccionado ante esto de -

diversas formas: multilateralmente, en el seno de las Naciones Uni 

das; parcialmente, a través de la acci6n de países, o grunos de -

países susce~tibles de ejercer cierta oresi6n, e individualmente, 

a través de propuestas provenientes de un estado en ~articular nue 

son posteriormente incorporadas en un amplio esquema de acci6n (83) 

y es así como se ha intentado cambiar, entre otras, las estructu-

ras ccon6micas de manera que las naciones lleguen a interactuar, a! 

gún día, de tal forma en que las relaciones econ6micas se den en un 

pie de igualdad sobre la base del derecho que les otorga el princi

pio de igualdad jurídica entre los Estados y entonces poder hablar 

de la llegada de un NOEI: sin embargo, la realidad es que nese a -

los esfuerzos individuales y colectivos, las relaciones de suhordl 

naci6n de unos por otros continúa siendo la regla, indenendiente--

(82) Aelleiner, Gerald., "¿Hacia un nuevo orden económico interna
cional?." P.9 

(83) Green, Op. cit. P. 9. 
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mente de que los primeros uasos estén dados y de que la tendencia 

de la Comunidad Internacional, pero sobre todo de los países en 

v[as de desarrollo, contin6e en pos de alcanzar este nuevo orden. 

Ahora por otra parte, es válido preguntarse: oor que ha 

fallado la consecusi6n de este nuevo orden, siendo que ya todos 

los países de la Comunidad Internacional habían reaccionado al 

aceptar, cuando menos, en principio de que s6lo a través de la co2 

peraci6n internacional, complemento indispensable ~el esfuerzo na

cional, los graves problemas econ6micos del Tercer Mundo podrían · 

ser resueltos (84); la raz6n no es fácil de exolicar e incluso pu~ 

den ser varias. Quizá desde que el Tercer Mundo y un grupo de go

bernantes de países desarrollados, apoyados por los intelectuales 

de casi todo el orbe, buscaron consilidar un NOE1 encuadrado en 

las normas jurídicas y morales que se incluyeron en la Carta de De 

rechos y Deberes Econ6micos de los Estados, las transformaciones 

que propiciaron lograron confundir y atemorizar a ciertos sectores 

en los países industriales que, por falta de informaci6n, creyeron 

amenazadas sus condiciones de vida. También sucedi6 que los dcfe~ 

sores del viejo orden fomentaron tales temores, pues este orden 

les ha venido significando dinero y poder, lo cual han protegido 

militarmente o con el apoyo de grandes empresas transnacionales. -

Estos sectores se han opuesto a que se den soluciones globales a -

los problemas y han obstaculizado la narticipaci6n democrática ñc 

los países del mundo en la discusi6n y en las decisiones sobre 

(84) Ib1dem P. 533 
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ellas , debilitando así a las organizaciones multilaterales; (SS) 

la organízaci6n de las Naciones Unidas ha fracasado en la mayoría 

de los intentos realizados y el principio de cooperaci6n ínterna-

cional para el desarrollo ha sido seriamente cuestionado- "tanto -

en los países ricos como en los pobres, "la ayuda para el desarro

l!E." recibi6 siempre más atenci6n de la que intrínsecamente mere-

cía. Los políticos y comentaristas de los países desarrollados, -

nunca tomaron realmente en cuenta los análisis que describían los 

efectos sobre los paises menos desarrollados de las políticas de 

intercambio, de financiamiento y de transferencia de tecnología 

"del norte" ... La ayuda para el desarrollo ha originado mayores i!! 

comprensiones pGblicas que cualquier otro aspecto de las relacio-· 

nes políticas y econ6micas entre naciones ricas y pobres" (86) i!! 

cluso sus propósitos y funciones se confundieron al grado de conc~ 

bir la ayuda, err6neamente, como algo an~logo a la ayuda ~restada 

por el Plan Marshall a una Europa devastada nor la guerra. (87) 

A todo esto se cree poder dar una sola respuesta: a fal

tado la voluntad política necesaria. Los oaíses desarrollados de 

occidente pasaron del nivel de las palabras al de la confrontaci6n 

y a pesar de los esfuerzos de la ONU la cooperaci6n internacional 

para el desarrollo ha disminuído constantemente. (88) 

(85) 

(86) 
(87) 
(88) 

Centro Internacional para el Desarrollo, "Las relaciones eco
nómicas Norte- Sur y los medios masivos de comunicaci6n". -
México, editorial Libros de México, 1976. P.P. 15 - 23. 
Helleiner, OP. cit. P. 11. 
Loe. cit. 
Véase el cu~dro l. 
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En resumen, podemos decir que, como explica Arrieta, el-

concepto mismo de un nuevo orden todavía está por ser definido. 

"Es, ante todo, un cocepto en formación. En este sentido es mucho 

aás una negación que una afirmación. Es el reconocimiento y el 

convencimiento de que el actual estado de cosas no cuaple con la

que se espera de un orden, cualquiera que éste sea."C 99 l Es decir, 

que hablar de un Nuevo Orden Económico, Jurídico, Político, Social 

o Informativo, es más bien dar por supuesto que no existe un or 

en internacional o que si existe alguno, ya no es compatible con -

las necesidades de la época ni con los nuevos factores del mundo 

contemporáneo, y para decirlo en las palabras del mis~o Arrieta," 

se sabe mucho más acerca de como no debe ser este nuevo orden, que 

de como deberla 3er." C90l 

Asimismo, los obstáculos que se presentan para el estable 

cimiento de un NOII, están íntimamente relacionados con el contex-

to de la problemática que impide el avance funcional hacia un NOEI. 

El establecimiento del NOII depende del establecimiento -

del NOEI, pero de igual forma influye en la consecusi6n de éste, o 

sea que se influyen mutuamente, y puesto que derivan de circunsta~ 

cias similares, son interdependientes. La conceptualización, norm! 

tividad y operatividad de los recursos y medios de infor.ación, 

son diversa y opuestamente interpretados por los interesados o di

rectamente involucrados en la implantación del NOII por la razón -

de que existen profundas diferencias económicas, políticas y soci! 

(89)Arr1eta, op. cit. p. 29. 
(90)Ibidem, pp. 29 y 30. 



les que pretenden ser resueltas en el marco de un NOEI; y por o-

tra parte, para la consecusión de un nuevo orden económico, es -

necesario, entre otras cosas, el cambio radical en las estructu-

ras de la información que hasta ahora limitan, para los paises -

del Tercer Mundo, el desarrollo integral de sus naciones, puesto 

que el acceso a la información científica y tecnológica es difí-

cil cuando no limitado o inaccesible. O bien, puesto que estas -

estructuras informativas se convierten en instrumentos de domin~ 

ción política. 

Se puede apreciar una gran interrelación en estos dos -

nuevos ordenes; por ejemplo, Arrieta la encuentra en los móviles 

que han intentado establecerlos. " ... en la raiz de los intentos 

por establecer un nuevo orden informativo y comunicacional menos 

injusto e irracional, se encuentran los mismos móviles que llev~ 

ron a los paises del Tercer Mundo a iniciar los largos debates -

sobre el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), finalmente-

reconocido como necesario por el resto del mundo. Y si el colo -

nialismo y sus secuelas fueron una de las causas primordiales de 

la subordinación económica de los paises del Tercer Mundo, la sl 

tuación de dependencia en que se encuentran -en cuanto se refie

re a información y comunicación- es consecuencia directa de esa

subordinación económica, política y cultural. ( 9l) 

Finalmente, cabe se~alar que para algunos autores como

Camacho y de Ciria, la declaración que hizo la Asamblea General-

(91)161dem, pp. 16 y 17. 

58. 



de las Naciones Unidas en 1974 sobre la instauración de un NOEI, 

causó que éste se considerara, desde el primer momento, como es

trecha•ente vinculado al sector concreto de la información, in -

terpretAndose asi, a ambos te•as, en el amplio marco de una "es

trategia global". (92) 

(92)Camacfio y de Ciria, op. cit. p. 472. 
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CAPITULO I 11 

LAS DISCUSIONES SOBRE EL NUEVO ORDEN INFORMATIVO INTERNACIO~AL 

A. LA COMISION INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS 

DE LA COMUNICACION. 

Podemos remontarnos más de tres dér.adas atrás para seña

lar como un punto de partida común a todo este movimiento la pre-

sentaci6n del informe en las Naciones Unidas sobre "el hambre de -

infonnaci6n en el mundo", mismo que sirvi6 de base para que la - -

Asamblea General de la Organízaci6n ordenara al Consejo Econ6mico 

y Social la realizaci6n de un programa encaminado a pro~over el -

desarrollo de los medíos de informaci6n y comunicaci6n en los 

países del Tercer Mundo. 

Desde entonces la UNESCO ha enfocado su atenci6n a los -

oroblemas mundiales de la informaci6n y las intercomunicaciones a 

nivel internacional. Panorama que ha sido matizado ~or los olan-

teamientos reivindicativos de los Países no Alineados que han lu-

chado por la d~scolonizaci6n. (93) 

Así, en los sesentas comienzan las discusiones y activid! 

des en torno a este problemática: "En 1960 y 1961 se celebran las 

primeras reuniones de expertos de la UNESCO sobre ~edios de comuni

caci6n en Bangkok, Santiago de Chile y París, que pronto se consa

gran a cuestiones más concretas, como el desarrollo de las Agencias 

(93) Ib1dem. p. 471. 
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de Informaci6n en Asia, Africa e lberoamérica." (94) Mas, conti·· 

nuando toda la década, con las reuniones y trabajos que se suceden, 

llegamos al ano de 1968 en que la XV Conferencia General de la · · 

UNESCO encomienda a su Director General, poner en marcha el progr~ 

ma de la investigaci6n sobre los papeles y las consecuencias que • 

tienen los medios masivos de comunicaci6n en el mundo contemporá·· 

neo, y así, en este plano se va configurando la elaboraci6n doctri 

nal de los supuestos para un Nuevo Orden Informativo Internacional. 

Ya para las XVI y XVII reuniones de la Conferencia General de la · 

UNESCO (1970 y 1972) se fueron implementando nuevas ideas a la dis 

cusi6n, como las del desequilibrio informativo existente entre los 

países desarrollados y subdesarrollados; el impacto consecuente de 

esto en la "dependencia y la identidad cultural"; el progreso de la 

tecnología en comunicaciones, como en la nueva comunicación sateli· 

taria, etc., que fueron poco a poco ocasionando los primeros rece· 

los y críticas de occidente, como sucedi6, por ejemplo, con la De· 

claraci6n de Principios sobre el uso de los satélites de radiodi· 

fusi6n, que se hizo en la XVII reunión. 

Posteriormente, en la cuarta Conferencia de Jefes de Es· 

tado y de Gobierno de los Países no Alineados, celebrada en Argel, 

(1973) se prefigura el esquema del "Nuevo Orden", que posteriorme!!_ 

te es apoyado e impulsado en la XVIII Conferencia General de la •• 

UNESCO, en 1974, " en la que se aprueba una nueva Resoluci6n invi· 

tanda a" facilitar la libre, múltiple y equilibrada circulaci6n de 

(94) Loe. Cit. 
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la información", y se o,era el tránsito· <¡ue va a ser básico en 

todo el proceso posterior del concepto de libertad de circula 

ci6n de la infor.:iación al de sl!f.!!_:\.Jl.ción J_i_brQ_ y ~~lib~·''(9Sl 

Es decir que, pese a la insatisfacción de los ,arses 

áccidentales, el concepto que hablaba de 3arantizar una absoluta· 

libertad de la circulaci6n informativa, se convierte en un conccE 

to limitado que no basta ·para los países no alineados· en lo que 

se espera deba ser un nuevo orden, sino que además debe garantí 

zar el equilibrio de esa información que circula libremente. Es 

así corno este concepto se ,recisó aún más en la Conferencia de 

Asuntos Exteriores de Lima en ¡g75 en la que también se reclamó 

ya la pues ta en marcha de un NOII, con el apoyo de la 01/U. 

Se entra así a los meses de octubre y noviembre de 1976, 

en Nairobi, a la XIX reunión de la Conferencia General de la ~IESC:O 

en la que las reivindicaciones de los países del Tercer ~fundo y llo 

Alineados alcanzan su punto culminante: 

En la Conferencia se aprueba un plan de acción a mediano 

plazo y es así corno se crea la Comisión Internacional para el 2st~ 

dio de los Problemas de la Comunicación, con especial atención .a 

los relativos a una "circulación libre y equilibrada" con el fin de 

facilitar la instauración de una ~OII, con arreglo a las ,erspect! 

vas de una NDEI, pero también con la tarea de "definir el papel 

que ,odria desempe~ar la comunicación para 103rar que la opinión -

pública llegue a percibir con claridad los problemas que se plan -

tean al mundo }' su solución r.iediante una acción aunada en lo nacie_ 

~fOTilem, p. 472. 
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nal e internacional. .,(96 ) 

La ComisiOn estuvo inte~rada por diversas ,ersonalida · 

des internacionales que fueron: Elic Abel (Estados Unidos),lilbért 

Beauve-Méry (Francia), Elebe Ma EJ.:onzo (Zairc), Gabriel Garcia 

Mlirqucz (Colombia), Scrr,ei Loscv (t;RSS), Mochtar L:.ibis (Indonc 

sia), 1.fustapha Masmoudi (Tune:), l.fichio Na~ai (Ja!J6n), Fred Isaac 

Akporuaro Omy (Nigeria), Bogdan Osolnik (Yugoslavia), Gana! El 

Otcifi (Egipto), Johannes Pietcr Pronk (llolanda), Juan Somavia 

(Chile), Boobli Geor~c Verghese {India), Betty Zimnerman (Canadá), 

y estuvo encabezada por el irlandés Sean ~!cBride, ¡iresidente de la 

Oficina Internacional de la Paz, niembro fundado de Amnistía In · 

ternacional, premio Stalin de la Pa: y Premio :lobel de la Paz. C97 l 

La Comisi6n comenzó sus trabajos .a finales da 1977, en· 

el mes de diciembre, y en el año de 1970 rrcscnt6 a la XX Confe -

renda Generlll de la rnmsco celebrada en Paris un infome ¿rovi 

sional sobre el cual no se lle3ó a tomar una posici6n definida l'.!!. 

ro sirvió sobre los Principios Fundamentales relativos a la con · 

tribuci6n de los medios de comunicación <le masas al fortalecimie~ 

to de la paz y la com?rensión internacional, a la proooci6n de 

los derechos humanos y a la lucha contra el racismo, el aprtheid

y la incitaci6n a la ~ucrra."C93 l, así mismo, se aprobaron dife • 

rentes resoluciones sobre la necesidad de poner fin a la depende~ 

cia informativa de los ,aíses en desarrollo y relativas a la con

tribución de la U!IESCO para la instauración de un :10El, Por otra· 

(%) Ibidem. n. 473. 
(97)Mac Bride, op. cit. p. 17, 
(98)Camacho y de Ciria, op. cit. p. 474, 
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parte el Director General de la Or~anizaci6n, orden6 la elabora -

ci6n de un prgrama orientado a la instauración del NOII, para el

período 19J9-l9ü0. 

Este informe rrovisional de la Comisión ~s. en gran me

dida, el reflejo del marco en que se cre6 esta misma, es decir, -

el reflejo del marco crucial de los problemas que en los anos se

tentas se debatían y debían ~studiarse. Los debates internaciona

les sobre estos ~roblemas de la comunicaci6n habían alcanzado ~u~ 

tos de confrontaci6n estridente en muchas zonas. "Las protestas -

del Tercer Mundo contra el movimiento dominante de las noticias 

provenientes de los ~aíses industrializados se veían a menudo co-

mo ataques a la libre corriente de la información. Se afirmaba 

que los defensores de la libertad de prensa violaban la soberanía 

internacional." C99) 

De la misma forma fueron obstlculos que se reflejaron -

en este informe ~rovisional, los diferentes conceptos que surgían 

acerca d~l tema cuya desigualdad en su defini~i6n provoc6 una lar 

ga discusi6n, asi como las valoraciones distintas que se tenían -

sobre la im~ortancia del papel que jueian los noticieros, perío -

distas y noticias, junto con sus derechos y res~onsabílidades ta~ 

to jurldico como morales, así corno sobre la importancia que se 

pensó estos factores de los medios informativos podrían tener en-

la comunidad internacional y la soluci6n de sus ~roblemas. 

Por otra parte, ~ero también relacionado en la proble~á 

tica que afront6 la Comisi6n, se present6 la dificult~d primor 

~Triuc, op. cit. p. 17. 



dial derivada de la amplitud del mandato q~c tenía la Comisión: 

.. estudiar la totalidad de los problemas de la comunicación en 

las sociedades modernas."(IOO) Por consiguiente, el resultado del 

informe definitivo (Informe Hac Bride) que siguió sobre la base -

del informe provisional y que fue presentado en 1930, no es sim -

plemente un informe sobre la recopilaci6n y difusi6n de noticias

º sobre medios informativos, aunque la problem5tica principal dc

estas áreas fuera su punto de partida, sino que al contrario, es

te informe se arlicó también al estudio de una ~roblemática más -

amplia: histórica, politica y sociolóeica, así como fueron toma -

dos en cuenta todos los as;.ectos de la comunicación, considerada

en un contexto socioecon6mico, cultural y ~olítico. 

1. Las funciones nrinordiales de la comunicación su nro . , . -
blemática y el ~anora~a mundial ~revio al informe 

MacBride. 

Es una 3ran necesidad ~lantear, 9rcviamcnte a las ~ro -

puestas de un inforr.ie, el estado en que la comunicación mundial -

se encontraba (estado que no ha cambiado del todo hoy en día), la 

significación que a esta se le ha venido dando como un importanti 

simo elemento de poder y la creciente dimensión que ha tomado en

nuestra sociedad contem?oránea, ~ues solo así se ?Uede entender -

el porqué de la enorme y a veces contradictoria ~reocupaci6n nun

dial por controlarla o liberarla; equilibrarla o monopolizarla; -

normarla o simplc:ncntc regirla al margen del derecho. 

TrrrOTTiiTOem, p. 18, 
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Anteriorcente se habló de la importancia de la co~unic~ 

ci6n y la infol1'1aci6n (IOl)como sicples fenómenos aislados; tam -

bién se vieron algunos de los problemas que presentan (l0 2l; sin

embarflo, aquí se intentará plantear, en primer lu~ar, lo que el-

mundo reconoce de manera general, como las funciones principales 

de la comunicación, ,ara posteriormente entender la problemática

y el ,anorama mundial previos al llamado infore Mac Bride. Es de

cir, que se tratará de ubicar la problemltica en que se lleg6_a 

las discuciones en la Comisi6n Internacional para el Estudio de -

los Problemas de la Cumunicaci6n (CIEPC) a partir de ld valora ·

ci6n de los papeles· que ésta jueza en nuestra sociedad. 

Las funciones primordiales de la Cor.1unicaci6n sip,uiendo 

el criterio de la CIEPC, son las si~uientes: 

"lriformaci6n: recopilar, almacenar, procesar y difundir 

noticias, hechos y opiniones que se requieren para 11~ 

gar a un entendir!licnto de las situaciones individuales, 

comunitarias, nacionales e internacionales, a fin de -

tomar en consecuencia decisiones apropiadas. 

Sociali:aci6n: constuir un fondo común de conocimientos 

e ideas que favore:can la cohesión y la conciencia sociales, de -

modo que los individuos puedan mezclarse activamente en la vida -

pública. 

Motivaci6n: promover las metas de la sociedad a corto y 

lar~o pla:os, así cono las aspiraciones individuales; estimular -

TlOlTV~supra, Cap. !, inciso A, subincisos, 1 y 2. 
(102)Vid. supra, Cap. !!, inciso A. 
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las actividades individuales 'l colectivas ?ara las metas comunes. 

Oiscusi6n: ?resentar la información disponible de acla

rar los problemas ~ablicos y facilitar el consenso, así como ale~ 

tar el interés del pablico por los problemas locales, nacionales

e internacionales. 

Educaci6n: transmitir conocimientos a fin de promover -

el desarrollo intelectual, la infonnaci6n del carácter y la adqul 

sici6n de habilidades toda la vida, 

Avance Cultural: diseminar las obras culturales y arti! 

ticas; preservar la herencia cultural y am¿liar los hori:ontes 

del individuo despertando la imaginación y estimulando la creati· 

vidad y las necesidades estéticas. 

Entretenimiento: dif~~dir el drama, la dan~a, la liter~ 

tura, los deportes y actividades semejantes para la recreación 

personal y colectiva. 

Integración: dar acceso a individuos, grupos y nacione~ 

a una diversidad de mensajes que les ayudan a conocer y entender

los puntos de vista y las aspiraciones de los demás."(lOl). 

Es pues, que haciendo una breve reflexi6n nos podemos -

dar cuenta de que estas funciones son, asimismo, motivo de difi ~ 

cultades y problemas si la comunicación es utilizada por quienes

la detentan sin· objetividad. La raz6n es simple: el manejo de la

comunicaci6n en lo que respecta a sus funciones de Información, -

Oiscusi6n e Integración, equivale al manejo de la opinión pública; 

tnl'3n-Tiie"lrride, op. cit., p. 36. 



elemento que puede ser fundamental para arribar a la obtenci6n 

del poder politico, pues utilizandose de manera arbitraria e ino~ 

jetiva puede 103rar la justificaci6n de todo tipo de actuaciones, 

aún ilícitas o incluso violaciones directas al derecho individual 

o colectivo. (l0 4l 

Así mismo, el manejo de la comunicaci6n en la correspo~ 

diente a sus funciones de socializaci6n, Motivaci6n, Educaci6n, -

Avance Cultural y Entretenimiento, equivale al manejo de la form~ 

ci6n de una identidad cultural, que i~ualmente, mal empleada, es

el arma fundaoental parala penetraci6n ideol6gica, la transcult~ 

rizaci6n y la dominación. 

Todo esto, desde lue30, es posible ya sea llevado a ca

bo tanto a nivel individual como colectivo o nacional (lOS), es 

por esta raz6n que varios países del conjunto hemisférico se han

pronunciado en pos de un Nuevo Orden de la Comunicaci6n. 

Una vez habiendo conce~tualizado los valores de la comu 

nicaci6n y sus repcrcuciones, tanto en un plano positivo como ne

gativo, se señalará en un panorama ~eneral,la problemática del f~ 

n6meno mundial previa a la formulación del informe: Hada ya más

de dos décadas, anteriores al año de 1976 en que se formó la CIEPC, 

que el mundo había comenzado a sentir la deficiencia, sobre todo

en los países en desarrollo, de los inadecuados sistemas de infor 

maci6n y de los escasos o inexistentes datos que se requerían pa-

TT1f<f)Tüí"es el caso de la invasión norteamericana a Panamá, en el 
que ~ún siendo violadas nor~as de derecho•internacional -au
tod~•erminaci6n, no intervención, solución pacfica de contr~ 
vcrsias- debido al manejo y control de los medios de comyni
caci6n masiva, tal ncci6n apareci6 ante la opini6n pública -
estadounidense, como un hecho necesario y justificable, inv~ 
cando la restauración de la democracia. la muerte de un in -
fante de m~rina v ra:oncs de narcotráfico. 

(105)Hac Bride, o:i. cit., ¡15~. 37. 
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ra satisfacer las necesidades privadas o pGblicas. Esa situaci6n

deb1a ser correeida ~or las graves consecuencias que ocasionaba y 

los fatales resultados que podrían ocurrir en un futuro no muy l~ 

jano. "Deberá recordarse que la comunicación ayuda a satisfacer • 

necesidades materiales y de otra índole. El crecimiento de la pr~ 

ductividad, el mejoramiento de las cosechas y de la salud depen -

den en parte de la comunicación, pero lo mismo ocurre con el aut~ 

desarrollo, la identidad cultural, la libertad, el respeto ~or la 

identidad cultural, la libertad, el respeto por la dignidad huma

na y la ayuda mutua,"(106) 

Por otra parte, en las negociaciones internacionales 

así como en los acuerdos interaubernamentales, los empresarios 

tanto como las autoridades ~Gblicas se encontraban en una franca

desventaja al no conocer lo suficientemente bien (por carecer de

la informaci6n necesaria) las circunstancias precisas, los merca

dos internacionales y/o la fluctuaci6n de precios :tanto en produs_ 

tos como en valores financieros. 

Ya en el afio de 1975, en el Encuentro Internacional so

bre la Información PGblica Nundial y la Carta de Derechos y Debe

res Econ6rnicos de los Estados que se llev6 a cabo en Niza, Fran -

cia, salió a la luz ~ublica que el grado de inestabilidad y de i~ 

seguridad socioeconómica del mundo había llegado a ocu~ar dimen • 

siones nunca antes alcanzadas, funda~entalmente a causa del tipo· 

de orden econ6mico que normaba las relaciones internacionales de-



los países industrializados y los del Tercer Mu.~do. El antiguo or 

den debía -y aún hoy, en dia debe ser sustituidoccon urgencia, ya 

que a causa de este se habían venido causando graves problemas de 

inestabilidad económica y ,olitica a la mayoría de los países del 

mundo y las economías de los países industrializados habían veni

do"dislocando. (J07) 

Dicho encuentro había sido convocado y organizado por -

el Centro Internacional para el Desarrollo (CID), con la colabor! 

ci6n.dc otros ins~itutos europeos, como parte del marco de acción 

que había venido efectuando ¡>ara colaborar con los esfuerzos_, que 

desde hacía 15 años, realizaban los países en desarrollo par~ 

recmpla:ar al Viejo Orden Económico Internacional sur~ido en la -

posguerra. Ya en otras reuniones, como en la de Argel, se había 

discutido como hacer operativo el NOEI y la Carta de Derechos y -

Deberes Económicos de los Estados en los distintos niveles de es-

pecializaci6n tanto en países industrializados como desarrollados, 

así como en distintas disciplinas; sin embargo, la finalidad en , 

el encuentro de 1975 en Nl:za, fue la de "perfeccionar uno de los

instrumentos mas esenciales de cambio en las sociedades, en las -

relaciones humanas y eiltre los paises: el de la infor:naci6n plíbli 

ca."(103) 

Como vemos, aquí ya se vinculaba perfectamente el éxito 

del NOEI, a la formación de un NOII, el cual también, a su vez, -

necesitaba de la volunta& internacional en pos de la consecución-

'[fó/TC'éñfi'o Internacional para el Desarrollo, op, cit., p. 12. 
(10o)Ibidem, pp. 9 y 10. 
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del primero formando asf una relaci6n de i~terdcpcndencia. (l09) 

La crisis económica que afectaba al mundo en aquel en 

tonces es la misma que inicia el derrumbamiento del viejo orden. 

Se trataba -y aún se trata- de una crisis de fndole estructural, 

para cuya resolución se requerían medidas radicales y no simples 

remedios parciales o de emergencia. 

Las estructuras nóliticas sociales y económicas de las 

sociedades no respondían a las necesidades de la época, causando 

grandes injusticias tanto en le panorama inter~o como en el inteL 

nacional. Desde entonces ha sido aberrante y desproporciona! la-

relación de gastos militares contra los menores gastos de prime-

ras necesidades del Tercer Mundo· la deuda pública de los países 

subdesarrollados, comenzaba a ser imraGable y su mayoría se de -

bfa a intereses 3enerados por los préstamos; "la trnasferencia -

inversa de tecnolopía desde los 9aíses del Tercer Mu~do hacia 

los Estados Unidos de América en 1970, por ejemplo, llegó a la -

cifra estimada de 3 mil 700 millones de dólares, en tanto que la 

ayuda oficial nortemericana para el desarrollo de países pobres

ascendi6 tan solo a 3 mil 100 millones de d6lares, situación que 

se ha agravado en los Oltimos aftos.·•(llO) Por otro lado, la pro

blemática tomó una mayor dimensión ya que se habían desetimado -

los principios esenciales de la Carta de las Naciones Unidas; los 

(109)V1d, supra. Cap. II inciso B. 
(llO)Centro Internacional para el Desarrollo, op. cit., p. 12. 
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que regulan las relaciones políticas y económicas, y aquellos

que fundamentan el respeto a la autodeterminación, a la igual

dad jurídica de los estados y una cooperación internacional ac 

tiva que mejore las condiciones de vida en todo el mundo; así

como a todos los principios que prohiben la ingerencia de un -

Estado en los asuntos internos de otro. puesto que las difere~ 

cias económicas daban pie a presiones políticas y de otra índ~ 

le de un estado (acreedor) sobre otro (deudor). (111) 

Los conceptos de desarrollo y de cooperación interna

cional tenían que ser reedefinidos. Los intentos por introdu-

cir economías industriales en los paises en desarrollo habían 

fracasado pues tan solo lograron aumentar la dependencia y •• 

por lo tanto, tan solo se aclamaba por la sola vinculación se

lectiva a esas economías en desarrollo, pero sin poner en pe-

ligro la soberanía; sin embargo, el cambio por un nuevo orden

tan solo encontraba resistencia o la indiferencia de los pai-

ses industrializados. Sería muy simplista decir que la única 

causa del rechazo era debido a la resistencia directa de los 

intereses económicos partidarios del viejo orden, pues la ma-· 

yor parte de la población, de los paises desarrollados, no ca~ 

partía los beneficios de esos intereses. Era esa tan solo una

razón poderosa, pero otra razón, tambien muy importante (aun-

que consecuencia de la anterior) por la que no habían apoyado· 

(lll) Loe. Cit. 
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las iniciativas en pos del NOEI, era la falta de informaci6n

que pudiera demostrar cómo el viejo esquema de la economía i~ 

ternacional podía tambien seguir deteriorando el nivel de vi

da de sus habitantes y que debidamente analizada, mostrara el 

verdadero peligro que corrían, aún los países industrializa-

dos. 

Una prueba de eso, consiste en solo mirar como casi -

la mayor parte de las agencias internacionales que transmitían 

noticias a todo el mundo desarrollado y subdesarrollado eran

verdaderas empresas transnacionales cuyos compromisos estaban 

con la política de mantener el "statu quo" y defender el or-

den que a sus intereses y gobiernos convenían. Estas agencia~ 

además, coadyuvaron poderosamente a fomentar el consumo y a

exportar modelos de desarrollo que acentuaron la dependencia

económica y cultural. (112). Otra vez, esto es un ejemplo de

la interdependencia existente entre el NO!! y el NOEI-. 

En resumen, esa manifiesta diversidad y oposición en !o

que cada cual pretendía obtener del nuevo orden internacional 

se explica por y es consecuencia de las profundas diferencias 

económicas, políticas y sociales que el desarrollo hist6rico

de la humanidad en su conjunto, y el de cada país en particu

lar, habían ido configurando. No obstante. tales diferencias

habían producido todo un cuerpo de explicaciones e interpret! 

(112) Ibidem, p. 22. 

73. 



ciones de la realidad mundial actual que, pese a su profunda 

divergencia, conllevaron determinados elementos comunes, por -

los cuales se presumió la posibilidad de llegar a un acuerdo -

internacional aceptable .. (113) 

2.- Resumen y retrospectiva jurídica. 

Despues de haber planteado el panorama mundial previo 

a la formulación del informe Mac Bride, debemos resaltar lo si 

guiente: se hizo una breve conceptualización mundial de los h! 

chos y una valorización de las funciones primordiales de la C.Q 

municación; por lo tanto, de estos dos planteamientos es posi

ble destacar las violaciones al derecho internacional vigente

al año de 1979, además de que se pueden intuir ciertas anoma-

lías o imperfecciones, que se podrían calificar igualmente de

violaciones jurídicas, de existir, precisamente, un orden juri 

dice que prohibiese expresamente su ejercicio. 

Antes del ano (1980) en que se presentó el informe d! 

finitivo, se habían puntualizado varias y diversas anomalías 

en el viejo orden - mismas que hasta la fecha se han seguido 

seña!ando; sin embargo, dichas puntualizaciones no podían ser

llamadas ni entendidas, en su totalidad, como la "acusación de 

violac.i.ones" a un orden jurídico no existente. Tan solo exis

tieron una cuantas violaciones al derecho internacional vigen-

(113) Arrieta, op. cit., p. 30. 
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te, pero varias de las otras protestas que se formularon se hici~ 

ron en una base de justicia y sentido común, quizA con base a la

que podríamos llamar el "jus cogcns". "La violación de los derc 

chas, en verdad y como lo senal6 en una oportunidad el entonces 

presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, nunca necesitó de -

la promulgación previa de la reglamentación o la legislación que-

les diese cobertura, ni respetó jamAs constituciones o leyes que

prohibiesen expresamente su ejercicio." (ll 4 l 

Desde un punta de vista jurídico, del orden anterior -

"se acusaba", (ll 5l la desestimación de los principios esenciales 

de la Carta de las Naciones Unidas que regulan las relaciones p~ 

llticas y económicas, los que fundamentan el respeto a la autod~ 

terminación, a la igualdad jurídica de los Estados y una coopera-

ción internacional activa que mejore las condiciones de vida en 

todo el mundo; asi como a los principios que prohiben la ingcrcn -

cia de un Estado en los asuntos interiores de otro. (lló) 

También se "puntualizaba" que en el viejo orden, los m~ 

dios masivos de comunicación, incluyendo la educación, frecuente-

mente eran monopolizados por las estructuras de poder, manipulan

do así la opinión pública hacia sus propios fines y perpetuando -

la ignorancia, la alienación y las ideas preconcebidas. (ll 7J La-

(114)161dem, p. 330. 
(llS)Se escribió "se acusaba", puesto que la responsabilidad per

tenecía a cada uno de los Estados Defensores y beneficiados
por el antiguo orden y n.o a éste. 

(116)Vid supra p. 
(117)Centro Internacional para el Desarrollo, op. cit., p. 132. 
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comunicación es vista, no como un elemento separado o independie~ 

te del contextosocial, económico o cultural, sino como un proble-

ma de naturaleza estructural y como uno de los principales eleme~ 

tos del poder político y económico; utilizada, por lo tanto, por -

quienes tienen la capacidad política ye conómica de hacerlo, deja~ 

do así, el beneficio de la expresión, la opinión y la información

en. un plano de desigualdades, provocando entonces (visto de este -

modo) las correspondientes violaciones al derecho. 

Aparentemente las violaciones jurídicas son obvias, aún 

en los casos en que se dice haber tan solo "puntualizado" las ano 

malías no expresamente prohibidas en el panorama del viejo orden

informativo; sin embargo, ya llevando esto al plano de la pr~cti

ca, es muy difícil encontrar, probar y fincar las responsabilida-

des correspondientes. Más áun por no existir leyes reglamentarias 

internas en muchos países -como el caso de México- y mucho menos

un tratado internacional- que regule este derecho a la informa 

ción de manera apropiada. Incluso, en los derechos internos, exi~ 

te la gran limitante causada por muchas legislaciones delmundo 

que contiene imprecisiones tales como los términos "Orden Públi 

cos 11
, "Moral Pública"• "Buenas Costumbres", "Honor", "Buena Fama" 

y que han sido ya frecuentemente utilizadas por los gobiernos pa

ra amedrentar a los medios de co:mmicación. (llB) 

Muchas veces, o la mayoría de ellas, es dificil probar-

(il8)Dávalos Henriquez, Héctor. "Reflexiones sobre el derecho a -
la información en América Latina", en la Revista de Investi
gaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, op. cit., 
pág. sos. 



que un Estado está causando dano a otro con un elemento comunica· 

tivo que a este mismo no afecta, epro si al segundo por no estar· 

hecho de acuerdo a su realidad. Por ejemplo, "la radio, la televi 

sión y los diarios han sido concebidos para aplicar fórmulas de • 

información que s~ hechas por una sociedad industrializada, armó· 

nica, organizada e integrada, más no para la realidad del Tercer· 

Mundo, está basada en la fórmula norteamericana de televisión co· 

mercial que no solo transmite programas de muy bajo nivel cultu · 

ral, sino que, sobre todo, se convierte en instrumento de import! 

ción de modelos de consumo y de civilización que no tienen nada · 

que ver con la realidad local." (ll 9J Más, probar la responsabili 

dad del estado exportador de un modelo de comunicación, es uno de 

los grandes problemas del derecho. cabe remarcar que el problema· 

aquí es probatorio, pues la responsabilidad jurídica internacio · 

nal existe aquí, incluso vista desde diversos ángulos. En primer· 

lugar, puesto que la Carta de las Naciones Unidas en su preámbulo 

contiene el compromiso de sus Estados partes por promover el pro· 

greso social y elevar el nivel de vida (situación que es contra · 

ria a la exportación de este tipo de modelos comunicativos) y as! 

mismo, entre otras cosas, se reafirma la fe de los mismos en los· 

derechos humanos, entre los que se comprende el derecho al desa • 

rrollo ·mismo que es contradictorio, igualmente, por dicha situa· 

ción·. El artículo SS de dicha carta dice: 

(ll9)Centro Internacional para el desarrollo, op. cit., p. 133. 
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"Con el propósito de crear las condiciones de estabili

dad y bienestar necesarias para las relaciones pacificas y amist~ 

sas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la-

igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, 

la organización promoverá: 

a) ••. 

b) ... la cooperación internacional en el orden cultural 

y educativo; y 

c) El respeto universal a los derechos humanos ... 

El articulo dice: 

"Todos los miembros se comprometen a tomar medidas con-

junta o separadamente, en cooperación con la Organización, para -

la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55. (l20) 

Por otro lado, se encuentra también responsabilidad in

ternacional con base al instrumento de la "Declaración sobre los-

Principios Fundamentales relativos a ia contribución de los Medios 

de Co municación de Masas alfortalecimiento de la Paz y la Com 

prensión Internacional, a la promoción de los Derechos Humanos y

a la lucha contra el racismo el apartheid y la incitación a la 

guerra" adoptado el 28 de noviembre de 1978 por la UNESCO, en su

articulo sexto que afirma: 

"La instauración de un nuevo equilibrio y de una mejor

reciprocidad de la circulación de la información, condición favo

rable para ellogro de una paz justa y durable y para la indepen -

(lZO)Derechos Humanos, Recopilación de instrumetnos internaciona
les, Naciones U nidns, Prólogo P. 3. 

78. 



tsIA TESIS NO DEBE 
SALIR 9E LA lllBUOTE~A ~ 9 . 

dencia económica y política de los países en desarrollo, exige -

que se corrijan las desigualdades en la circulación de la infor

mación con destino a los paises en desarrollo, procedente de 

ellos, o entre unos y otros de esos países. Para tal fin es ese~ 

cial que losmedios de comunicación de masas de esos países dis -

pongan de las condiciones y los medios necesarios para fortalecer 

se, extenderse y cooperar entre sí y con los medios de comunica

ción de masas de los paises desarrollados."(lZl)También en este-

mismo instrumento se pueden encontrar cntradicciones al artículo 

IV que subraya la importancia de los medios en la educación, y -

el respeto por la libertad económica, así como al articulo VIJ y 

X fracción IV en lo relativo al establecimiento de un Nuevo Or -

den Económico y el respeto por la diversidad cultural, respecti

vamente. (lZZ) 

Otro enorme problema jurídico (probatorio) de la comu-

nicaciñ para determinar ciertas responsabilidades o violaciones-

al derecho, es cuando se presenta la valoración del "interés pD

blico" como un determinado limitante de la "libertad de prensa" 

o sus correlativos derechos de "expresión", "opinión" e "informa 

ción". 

Como anteriormente vimos, en la naturaleza del derecho 

a la ifnormaciñ (lZ 3), se dijo que éste se considera un derecho

subjetivo público de interés público y social, por lo que salta

ª la vista el hecho de que jamás debe sobrepasar el ejercicio de 

(121)151dem, p. 56. 
(lZZ)Ibidem, pp. 56 y 51. 
(123)Vid supra. capítulo I, inciso B. subinciso 1-a 



éste al interés público. "El derecho a la información al igual 

que los demás derechos vinculados con la actividad de pensar, ex 

presar y difundir son, prioritariamente, derechos sociales, que 

se ejercen por y ante los demás, que si bien pertenecen a la per

sona sólo puede concretarse en la relación con los demás, en el m! 

dio determinado de las relaciones sociales existentes, ya que, 

fuera de ellas, derecho y libertad no pasan de ser postulados 

ideales .•. En la práctica del derecho, aun cuando no en su teoría, 

se comprueba como toda legislación, de hecho, subordina el inte -

rés, el derecho y la libertad individual al interés común, al de

recho y la libertad individual al interés común, al derecho y la

libertad (expropiación, orden público, etc .•. ) de los demás y que 

aún los llamados derechos fundamentales del hombre, en determina

das circunstancias, y así solo sea por términos de tiempo presun-

tamente cortos y de excepción, cesan ante el mandato superior de

la sociedad amenaiada." (1Z 4) 

Sin embargo, el verdadero problema surge cuando se tra-

ta de determinar cuándo el "interés público" es verdaderamente 

amenaiado; hasta qué punto la libertad de expresión, información

u opinión debe de ser limitada por atentar contra el "interés pú-

blico." 

Generalmente, en el Tercer Mundo, ha existido un enorme 

choque entre "libertad de prensa" e ''interés público". Esto se ha 

debido, fundamentalmente, a la estructura vertical de la informa-

1T!4}Arrieta, op. cit. p.503 
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ci6n que responde al viejo sistema internacional, ya que se tra -

ta de una estructura creada en un momento en el cual habla en el-

mundo un centro organizado que tenía relaciones con la periferia, 

y esta estructura vertical favoreció la penetración de las ideas

de la clase dominante y el mantenimiento del orden existente. Sin 

embargo, precisamente por esta estructura vertical de la informa

ción es que el problema en el Tercer Mundo, del choque entre li · 

bertad de prensa e interés público, no es comprendido cabalmente

por el mundo desarrollado. Es decir, que aparentemente los países 

del Primer Mundo no alcanzan a comprender (o fingen no hacerlo) -

el hecho de que no se defienda la libertad de prensa hasta sus 

últimas consecuencias en los países donde los diarios son instru· 

mentos políticos, no de información, sino de ingerencia de deter· 

minados grupos económicos o políticos nocivos al orden público.(!~) 

Un ejemplo muy ilustrativo de dicha problemática sería· 

el golpe de estado en Chile, ''que estuvo organizado por una camp! 

fta de prensa del diario más importante de Chile ''El Mercurio". No 

cabe duda que si Allende lo hubiera expropiado durante su gobier· 

no, todos nosotros habríamos garitado por el escándalo de ahogar· 

la libertad de prensa en u npaís donde se hacia una experiencia -

de tipo socialista. Más tarde los hechos probaron que ese diario 

fue financiado por la CIA para organizar una campana que pudiera 

provocar el golpe de Estado." (lZ 6) Es decir que Allende, en un· 

(12S)Centro Internacional para el Desarrollo, op. cit. p. 134. 
(1Z6)Loc. cit. 
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momento determinado, ponderó el respeto a la libertad de prensa -

encima del peligro que ésta podía encarnar al orden público; o 

quizá por el hecho de cuidar la imágen de su gobierno, que podía-

ser empal\ada con el calificativo de "totalitario" o "antidemocr.i-

tico", precisamente en esos momentos tan críticos en la historia

chilena. Más aún en esos momentos en que el imperialismo informa-

tivo se empeñaba en comprender a la libertad de prensa como la 

existencia mútiple de diferentes órganos de información, aunque 

más de uno o todos ellos, tuvieran la función de mantener los in-

tereses creados. Ahora bien, por otra parte -y como una forma de

reafirmar y hacer notar esos intereses capitalistas- cabe pregun· 

tarse ¿que medida tomó el gobierno golpista chileno respecto a 

sus medios de comunicación e información?. "En Chile, desde 1973· 

impera un Estado de excepción que en tres o cuatro ocasiones se · 

ha reforzado con la imposición de un Estado de Emergencia y una 

Emergencia militar, para dejar sin efecto la vigencia de la Cons· 

titución y de la vida institucional. Se han clausurado públicacio 

nes, se ha llevado a juicio ante tribunales castrenses a periodi~ 

tas, se ha sometido a los medios a censura previa y rigen decre • 

tos militares que impiden que se difundan informaciones sobre ac· 

tividades de partidos políticos no autorizados o sobre hechos de

violencia política o de terrorismo. El gobie~no mantiene una ley· 

que le da derecho a otorgar o negar el permiso a nuevas publica • 

ciones o radiodifusoras y a dictar órdenes de clausura en contra· 

de otras, por violaciones a las ordenanzas militares del Estado -

de Excepción. (IZ 7) O sea, por violaciones que atentan contra lo· 
(127)Davalos H., op. cit., p'. 503. 
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que el estado considera el "Interés püblico". 

Haciendo un recuento de lo anterior vale preguntarse, -

¿hasta qué punto los límites a la libertad de prensa (libertad de 

información) por salvaguardar el intefes público son justifica 

bles? La respuesta a ésta pregunta sería, desde un punto de vista 

jurídico, casi imposible de contestar por la gran ambigüedad que-

cabe en el término "interés público". Quizá la respuesta no está-

en definir conexactitud lo que interés público significa, sino en 

regular con precisión el ejercicio al derecho a la información -y 

sus derivados derechos de opinión, libertad de prensa de expre 

sión, etc.- supeditado este derecho, como es natural, a la respon 

sabilidad que implica su ejercicio. 

Todo ejericicio de un derecho lleva, consigo, una res· 

ponsabilidad correlativa. Ninguna libertad puede ser ejercida i

rresponsablemente, sobre todo cuando se ponen en peligro a terce-

ros; esto es aplicable tanto en el derecho interno lo mismo que 

llevado al derecho internacional, pues en su comunidad conviven 

hipotéticamente, Estados con igualdad de derecho y responsabilid~ 

des. El ejercicio irrespon$able del derecho informativo de un Es

tado, puede poner en peligro la seguridad de otor. Esa fue, por -

ejemplo, la razón de la gran consternación que causó en México, 

el reciente programa que trnasmitió la cadena de televisión y no· 

ticias norteamericana N.B.C., acerca del llamado caso Camarena<128), 

~iniserie de la NBC, cadena de televisión estadounidense. 
"Según algunos politólogos ·dichos programas- se han conver· 
tido en un elemento de transmisión de diplomacia no oficial· 
pero con un peso importante." Víctor Calderón, en el Progra· 
ma de Estéreo Rey, Para Empezar, Viernes 2 de febrero de • 
1990, 7:07hs. 



en donde se dramatizó y cxar,cr6 1 ne~ativa y tcndenciosanente, la· 

labor del Estado raexicano en contra del narcotráfico así como la

corrupci6n existente. (lZ9 }La ra•6n de la consternación y el verd~ 

dero peligro que caus6 a la se~uridad de México el citado progra· 

ma -ya que en realidad fue transmitido por una cadena privad y no 

contenía la opinión oficial de su gobierno· radicaba en el incvi· 

table forjamiento de una opinión pública ne~ativa dentro de los · 

EEt;U, Héxico y la CO'llUr.i<lad internacional (ya que la transmisión

de este programa lle~d. por el sistema de televisi6n por cable y

vía satélite, a otros países del mundo y a ~!xico) que en un mo-

mento dado ;udiera crear los elementos necesarios ?ara justificar 

una posible intervenci6n polltica o ~ilitar, tal como en el (tam-

bién casualmente reciente)caso de intervencionismo e invasi6n en-

Panamá, en donde se ale3aban 1 ridículamente, entre otras, razones 

de seguridad nacional norteamericana debido al narcotráfico. 

Quizá estas conjeturas puedan parecer exageradas porque 

probablemente, aún se desconocen los verdaderos alcances del ?º -

rier que deriva dei manejo informativo y su consecuente do~inio de 

la opini6n pública. (l 3Dl 

a) Breve reca!'itulaci6n 

Se ha considerado de utiliciad hacer una recap.itulaci6n 

condensacia sobre el inciso anterior con el objeto de Tcmarcar la

situación estrictamcatc jurídica !'recxistente al infonne de la C!EPC. 

~As1 calificó el Presidente dz representantes de la mayoría -
denocrátic3 en el Con:reso ~orteamericano, Richard A. Ge,'. -
hart, al citado rerortnjo televisivo, en la entrevista concc 
dida el 17 de enero a u:i ~r•1po de estudiantes mexicanos en :
la enbajada de !os EEUU. 

(130)Cfr. }!ac llrit.lc, º!'- cit. ::'!'· 165 a 163. 
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Se dijo que las violaciones juríüicas y las anomalfas

contravenciones al derecho internacional vigente al afio de 1979, 

(aunque de difícil probaci6n)fueron, básicamente las siguientes: 

a) Priraordialmente, y en todos los casos, se desestim~ 

ron los principios esenciales de derecho internacional, incorpo

rados en la Carta de las Naciones Unidas CT 3 lJ 

b) La monopolización de la información por quienes la-

convirtieron en un instrumento de ;:ioder político y económico, 

provocó una tremenda desigualdad jurídica entre los Estados (a 

nivel internacional)y los individuos (a nivel local). 

c) Se violaron varios instrumentos internacionales de-

derechos humanos, previamente aprobados por los Estados parte en 

las Naciones Unidas, pero sobre todo al relativo a la "Declara -

ci6n sobre los Principios Fundamentales relativos a la Contribu

ción de los Medios de Conunicaci6n de Masas al Fortalecimiento -

de la Paz y la Com!>rensión Internacional, a la Promoción de los

Derechos Humanos y a la lucha contra el racisno el apartheid y -

la incitaci6n a la ¡¡uerra", en varios de sus incisos. ( 132) 

d) Finalmente, se subordinó, en varias ocaciones, el -

Intérés PGblico y el Interés Social, al ejercicio irresponsable

del derecho a la Información, principalmente en su variante de -

"libertad de !)renss . 11 

(131)\fid. supra ;:ip. 
(13Z)Vid. supra. p. 



CAPITULO II' 

A:~ALISIS DEL INFORME MAC BRIDE 

A. PRHf3:l ENF()qUE: ¡)'ARA QUE UN NOII ~ 

Finalmente, )' a ¡:iesar de haber estudiado en el ca,!tulo 

anterior las ¿iscuciones sobre el NOII, responder a ciencia cier

ta la interrogante que genera y que ¿lantea el ;iresente subt{tul~ 

requiere de una reflexión corapleja, ¿ues las respuestas son diver 

sas y variadas, además de ser también el espíri~u y el motivo del 

llaraado infc:r.:ie ~lac Bridc. 

ilaciendo un repaso a las constituciones de varios ;iaí -

ses del mundo, encontrare;;ios que en muchas se !'roclama lo aue se 

conoce como las derechos individuales fundamentales y que en to -

das éstas se le reconocen a la persona o individuo libertades pa-

ra cuya protección y ejercicio ha sido organizada el estado; sin-

embargo, así mismo, estas libertades y derechos encuentran en la-

misma canstituci6n que los proclama sus pro~ias restricclones y -

lími,tes; lbites que invocan, como su raz6n prioritaria de ex is 

tir, la defensa del "bien comun", raz6n de ser del Estado, sobre

el bien privado o individDal. "Otro tanto r-uede decirse -aún cual! 

do no existan los medios coactivos ~ara su a~licación- en las re

laciones que se establece~, forzosa~ente, entre estados, también

considerados en ~rincipio -como los individuos- iguales y sobera

nos, asistidos por Jos ~ismos derechos y ca~promctidos a respetar 

idénticas obli~aciones. Este ~roblema ha sido y es objeto de num! 

rosas controversias en el ámbito juridico internacional. .,(l:53l 
TT~3)Arr1eta, 09. cit., p. 329. 
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Si¡::.iiendo así 1:: equi~aración de la relación d~l "Esta 

do en la comuni~ad internacional" a la relaci6n de "el individuo 

en el Estado", llevarer.ios esta reflexión a decir que el derecho· 

a la infoniación del individuo en el Estado, es en lo tocante al 

derecho a informarse, un derecho individual, rrotegido por el E~ 

tado, en tanto se reconoce que el individuo debe y necesita es· 

tar infort1ado para elaborar su ?ensamiento y su opinión (La cual 

tiene derecho a com~~icar), y en lo que toca al derecho a i~for

mar, :.in derecho social de interés conún -razón de ser de Esta~o

de cuya aplicación y defensa deviene el respeto y vigencia rea 

les que posibilitan su ejercicio, individual y colectivo. Hien 

tras que -dentro de esta analo~ia- el derecho a la informaci6n -

del Estado en la Comuniáad Internacional, tanto en su variante c:!c 

informar como de informarse, no ~uede ser considerado ni cono 

los derechos individuales (o ;,articulares de los Estados)- en es 

te caso, ~rote¡:ido ~or el derecho de la Cor.iunidad Internacional

·ni como los derechos sociales- en este ejemplo, razón de ser de 

las Naciones Unidas- en tanta no exista un NOII que así lo de -

termina y los consecuentes y derivados medios coactivos p~ra su

aplicación o su defensa, 

o sea, que como una primera resrucsta rodemos decir 

que el surgimiento de un NOII es visto como la posiblidad de co~ 

prender en algo más que en un narco teórico el derecho a la in -

formación de la Comunidad Internacional, y situarlo as[ en un 

muco jurídico. Es decir, que es visto como utÍa forma de n:ejorar 

la práctica de la comunicación en el mundo mediante su noroación. 
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Las razones ?Or las que mejorar la práctica de la comu

nicaci6n en el mundo se convierte en un dilema de i~prtancia, son 

razones que incumben ta~bién al porqué Ge la necesidad de un nue

vo orden. Estas se explican puesto que mejorando la práctica de -

la comunicaición así como incrementando sus recursos, ésta cont 

tribuye al crecimiento individual y el desarrollo colectivo, a la 

afirmaci6n delaidentidad cultural, el fortalecimiento de la demo

cracia, el avance de la educaci6n la ciencia y la cultura, la ex

pansi6n de la cooperación internacional y el cntcndi~iento entre

los individuos, las naciones y los ?Ueblos. (l 34J 

Por último, otra ra:6n del porqué un NOII, se puede en

tender como relacionada con las anteriores, y es la que consiste· 

en la necesidad de crear una corriente tlc informaci6n más equili· 

brada, en todo el mundo y dentro de cada sociedad (l:iS)puesto que

solo así se ?Odrán lo~rar los objetivos mencionados en el párrafo 

anterior, pero muy especialmente el de la fiormaci6n de la identi

dad cultura1.C 136 l 

A medida de que el impulso del principio de la "libre -

difusi6n de la infomaci6n'' comenz6 a hacer cada vez mayor el de~ 

equilibrio de la comunicaci6n, los países del Tercer Mundo lo fu~ 

ron considerando como una mera corriente unilateral proveniente -

de los países desarrollados. 

(1.>4)Mac Bride, º!'· cit., ?P· 9, 10, 11, 12, 13 y 16. 
(15S)Cfr., vid supra. 
(136)Cfr. Kla;:ip, Orrin E., "inforl!laci6n y Moral", México, Fondo -

de Cultura Económica, 19C6. Capítulos VI y VII. Mac Bride, -
or. cit. , r. 61. 
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A '.lrincipios delos años setentas ya se pedía un "conoci_ 

miento libre y equilibrado de la infor~aci6n", y fue en la sesión 

de 1970 de la Conferencia General de l:i U'.JESCO cuando los delega-

dos de varios países en desarrollo plantearon por primer:i ve~ en· 

forma explícita la desi~ual distribuci6n de los medios masivos y

pidieron una mejor, equilibrada y adaptada organi=aci6n de los 

sistemas de intcrc=bio inforJta::ivo de noticias. "Estos delegados 

pensaban que era urgente que los países desarrollados pudieran 

preservar su derecho a la identidad cultural", (t 37 lderecho pert~ 

neciente a la tercera generación de los derechos humanos. 

Las metas del NO!! co~enzaban a redefinirse de esta for 

ma, puesto que las metas que se habla fijado la Comunidad Interna 

cional cuando se fundaron las Naciones Unidad y la UNESCO refcre_I! 

tes a la comunicación, conen=aban a quedar cortas respecto a la · 

realidad presente. Por ejemplo, la ~arantía de la libertad de opi_ 

nión y de expresión y de la libre corriente de la informaci:'i: "en 

el articulo 19 de la Declaraci6n Unviersal de los Derechos del 

HÓmbre,ado;Jtada en 194G, esto incluía" ..• la libertad de opinión

y de expresión; este derecho iacluye el de no ser molestado a cau 

sa de sus opiniones, el de invcstiear y recibir inÍormaciones y · 

opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier :nedio de exprcsi6n."(l 3Jl, y como era ló!!ico no se po 

día prevecr la necesidad de añadir el concepto de equilibrio en 

(131)Mac Bride, Loe. cit. 
(13S)Ibidem, !'· 20. 
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la informaci6n ?ara rroriciar una mayor objetividad. Solo hasta -

que se trat6 de crear una verdadera conciencia sobre los peligros 

potenciales del desequilibrio informativo (1972) se prevee la ne

cesidad de imponer comotna meta del nuevo orden de la informaci6n 

el concepto de "equilibrio infor.:iativo". Depul;s de todo, habia -

que recordar que en la Constituci6n dela UNESCO, los estados cre

yentes en " ... la posibilidad de investiear 1 ibrenente la verdad

objetiva y el libre intercanbio de ideas y de conocimientos, re -

suclven desarrollar e intensificar las relaciones entre sus !?Ue -

blos a fin de que /;stos se cooprendan mejor entre sí y adquieran

un conocimiento mlis ¡>reciso y verdadero de sus resyectivas .vid.ls."(l~9J 

La informaci6n -y/o la cor.mnicación- genera, pues, un 

poder a quien la controla o monopoliza; es un factor real de po 

der exista o no el desequilibrio informativo, pero es un poder 

que puede y debe compartirse, !?ºr lo tanto, como metas deben fi -

jarse el otorgar a la gente u.• acceso y una participación mayores 

en el proceso de comunicaci6n, para que dicha comunicación pueda· 

usarse como fuerza educativa, sociali:adora y económica. Obviame~ 

te, para llegar a esto habrá que pasar por varias etapas graduales, 

es posible que "el nuevo orden mundial de la infor:naci6n y la co

munic:ici6n'" se defina más correctamente como un proceso que como -

un conjunto dado de condiciones y prácticas. Los detalles del pr~ 

ceso se alterarán de continuo, pero sus raetas serán constantes: -
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más justicia, más equidad, raás reciprocidad en el intercambio de 

la informaci6n, menos de~endencia de las corrientes de la comuni 

caci6n, menos difusión de los r.iensajes hacia abajo, más autocon

fianza e identidad cultural, aás beneficios para toda la hWllani

dad. Cl40) En sintesis, la meta es un mayor equilibrio de la in 

fonaaci6n, pues solp logrando esto, mediante su normaci6n, se 

llegará a cumplir cabalJJentc con los otros obje•ivos mencionados. 

Es importante hacer notar que ",<'._l equilibrio informa ti 

vo" tanto coJJo su norr.iación, a lavez que son p:trte de los objeti 

vos que explican el porqué de un rlOII, son también la forma de -

llegar a la totalidad de éstos. 

Es así, que en pos de estos objetivos e ideales a al -

canzar, la CIEPC fo1'.'ulsada ;:ior la u:rnsco, comcn:6 un análisis s~ 

bre los grandes lineamientos del desarrollo de un nuevo orden 

JJundial de la información y la comunicación, para después formu

lar el tan importante infor~e ~ue a continuación se estudiará. 

Sin embargo, vale la ~ena aclarar lo siguiente: aún persisten m~ 

chas opiniones divergentes acerca de lo que si:;nifica un NOII y

lo que debe de abarcar, así cor.io hay opiniones diversas sobre 

los medios que deban utilizarse para alcanzar; pero a pesar de -

esas diferencias no hubo nauie en la Comisión que no estuviese 

de acuerdo en que se necesitan cambios estructurales en el.~ampo 

de la comunicaci6n y de que el viejo orden es inaceptable para -

todos, 

TfifOTThTcrem, p • zo . 



B. El Infor!DC. (l 4lJ 

El inforne presentado por la C!EPC no solo representa

la visi6n colectiva de sus miembros, sino que también se bas6 en 

una selecci6n virtualmente mundial de opiniones, tanto individu~ 

les como institucionales, ya fueran obtenidas por consultas or::~ 

nizadas, o en seminarios de expertos llevados a cabo dentro o 

fuera de la lP.JESCO; o por ensayos descriptivos y de opinión de 

especialistas de todo el mundo; o ?Or la generosa dotación de re 

sultados de investigaciones, documentación es,ecial y co~enta 

rios sustantivos hecha por centro de investigación, universida -

des, escuelas de periodisno, etc., que ayud6 enormemente a abar 

car un gran panorama de las diferentes tendencias e inclinacio -

nes ideológicas, políticas, socioeconómicas y culturales, que s~ 

madas a las discusiones sostenidas por los miembros de la comi • 

si6n -durante ocho sesiones entre diciembre de 1977 y noviembre-

1979- formaron un ~ayor consenso en el análisis sobre los gran -

des lineamientos del desarrollo de un NOII. Sin embar30, aunque-

la mayoría de las decisiones to~adas se ado?taron por consenso, 

su formulación efectiva ha si<lo un proceso muy difícil. Abundan· 

las contvoversias sobre ciertas iniciativas tomadas para el est~ 

bleciniento de principios 9enerales y de normas que podrían aleg 

tar a los medios masivos a desempeñar un !Japel más positivo en la 

ilustración de la opinión pública acerca de los problemas que -

afronta la humanidad y sus posibles soluciones. Se esperaba 

(1~1)La sT:¡uicntc exposición <lel llamado "informe Mac Bride", se 
obtuvo utiliza;ido coro fuente princi:pal al ~ulticitado libro 
"Un solo nun<lo, voces múlti:iles", de Sean Mac Bride, en.su
edici6n abravia<la. 
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que la VNESCO pudi~ra ado¿tar un instrumento normativo que, aun -

que no fuera le~almente obli~atorio para los estados miembros, 

comprendería un conjunto de principios que reflejarían la unidad

intelectual y moral de la Comunidad Internacional, y en su lugar, 

se desató una fuerte ~roblemática que 'osteriornen~e será estudi~ 

da. (14Z) 

En el presente subtema se pretende hacer un análisis -

del llamado infame Hac Bride, oás no se transciribirá la total_!. 

dad del documento pues resultaría ocioso. Solo se intentará re 

marcar los puntos más im,ortantes de dicho documento; pero tam· 

bién teniendo en cuenta que en el cuer,o de este estudio ya se 

han mencionado algunos aspectos relativos al infame por asi ha

ber conveni~o al desarrollo del trabajo. 

El inforr.ie cvmienza por explicar el surgimiento de las 

comunicaciones modernas e inmediatamente des;iués se tratan de d!:_ 

finir los papeles de la comunicación (ambos temas se desarrolla

ron en el presente tr~bajo) y una ve: habiendo enumerado sus fun

ciones principales (143) se explica el debate sobre la importan -

cia respectiva del contenido, el contexto y los medios informati

vos en relación con el desenpcno de la comunicación. Se discute -

por los teóricos si los medios de comunicación en particular, los 

medios masivos -ejercen mayor influencia que su contenido, es de

cir, se discute que pesa más, el medi~ o mensaje. Tambi~n se afir 

ma por otros que lo determinante es el contexto social en que se

~ícf'Tnfra, subinciso 1 de este Inciso B, e inciso C de éste 
Caoítulo. 

(143)Vi~ supra, cita 103, 
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transmite el mensaje, Este último enfo~ue es el más acc!'tado -en 

el infor:ne- cuando se trata de determinar el papel que la comu

nicaci6n desempeña. 

El pensamiento actual se centra menos en los medios m~ 

sivos, sus tecnologías novedosas y las infraestructuras, que en

el contexto social, 'olftico y cultural, as! como en su mensaje

aisao y su ¿apel explícito o im!'lícito. Es por esto que se estu

dian, en el Informe, los rape les de la comunicaci6n de la socie

dad y en este sentido se considera como una necesidad social, un 

instrumento político, u:1a fuerza eco:i6mica, una potencialidad 

educativa, un impulso o/y u.,a amenaza !'ara la cultura y finalme~ 

te, como un dilema tecnol6gico. 

La comunicaci6n como "una necesidad social", es una vi_ 

si6n nueva que se plantea cua:ido dejan de verse los sistemas de-

comunicación como fenómenos esencialmente tecnoló~icos. La comu-

nicaci6:i, hoy en día, debe considerarse como un proceso dentro -

<le un contexto social amplio. En un !'rincipio, esta tendencia 

fue sobreestima~a y se lleb6 a pensar que la ·influencia de los 

medios de infomación ;iroricia la esterilidad intelectual y liml_ 

ta la pluralida~ de O!'iniones y cuando la corriente de la infor

aaci6:i es de arriba a abajo, los medios aasivos tienden a promo

ver la aceptaci6n de las ideas ª!'robadas n ex¿ensas del rensa 

miento independiente, lo~rando así, muchas veces, transmitir va

lores y noraas promovidos por un grupo dominante.Cl 44 JSin embar-

TT~~)Gfr. Arrieta, o:>. cit., Primera Parte, ca9ftulos III y Iv. 
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go, alsunos estudios recientes modifican en crJn medida esta ima

gen tan exa~erada y en lu=ar de atribuir todo el poder a los me -

dios masivos, dichos estudios señalan verlos factores que o~eran-

en el proceso de la socializaci6n. Para los miembros de la CElPC 

-según su infon::e- es exagerado afirmar q~e los medios masivos, -

como agentes del cambio social. tienen la responsabilidad de to 

dos los ~asos positivos hacia adelante o, por otra parte, la des

trucci6n de la calidad de vida y la cultura.-Eso seria atribuír a 

la comunicacióm más virtudes o defectos de los que en efecto tie

ne. La comunicación es eficaz sobretodo cuando se refuerza con 

otros factores sociales. 

La comunicaci6r: puede usarse !Jara biea o para mal y los 

tccn6cratas y ?rofesionales de la nisma han sido y aún son los 

responsables de limi~ar los ries~os y corre~ir las distorsiones. 

!JCro "en varias sociedades 09eran algunas fuerzas que proter,en 

contra estos riesgos y cuidan la identidad cultural de su nación. 

Los intentos de ~ani?ulaci6n política encuentran la resistencia -

de los gru9os de acción de la base o de otros canales de comunic~ 

ci6n. Esto no quiere decir que los tecnócratas y los profesiona -

les de la comunicación ao dcsem,eñen un pa!Jel i~portante, sino 

que las fuerzas sociales tie~en la últina ~alabra una ve• que se

movilizan. " ( 145) 

La co;nunicaci6n considerada como "un instrumento políti 

co, es una visi6n que necesariancnte implica conce~tos y ~rinci -

píos tales como libertad y poder. Desde este ~a~orama, lo que im-

(14S)!bidem,~.41. 
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porta es la rclaci5n que existe entre dichos conceptos y la co · 

~~~icación. Por ejemplo, si la comunicaci6n requiere de un cier· 

to grado de libertad (dependiente claro, de la constitución dcl

país en que se ejerza) y asf mismo transmite un cierto nivel de

poder -~eneral~ente pr~porcional del grado de libertad-, esa li

bertad requiere, como su contrapartida, un ejercicio responsable 

del derecho que genera, lo que en camno de las conunicaciones y

la información significa una utilizaci6n equilibrada objetiva. 

Sin cmbar~o, una ve: hechas estas reservas, el principio de la -

libertad de expresi6n no tiene otros 'limites pues esta libertad

es uno de los logros n5s valiosos de la democracia y al mismo 

tiempo es una salvaguardia de la misma, pues la presencia o au 

sencia de esta libertad cu cualquier nación, es uno de los indi

cadores más confiables de laprcseacia o ausencia de las otras li 

bertad~s; libertades como la de asociaci6n, de reunión, sindical 

de manifestación, etc,, pues son un componente esencial del der~ 

cho del hombre a conunicarse. Así :nis:no, -la comisión sei\ala- to 

dos los obstáculos a estas libertades si~nifican la violación de 

la libertad de ex~resión. 

La libertad de expresi6r.~ puede ser violada aún cuando -

no se ataque abierta~cntc, ~or ejemplo, puede ser limitada por -

la autoceasura. Este fenómeno de autocensura se puede presentar

por distintas razones: intimidación, (del periodista que deja de 

divulgar los hechos que lle3a~ a su conocimiénto), ya sea verbal, 

física o mediante sa~ciones; o bien, por el temor de ofender a 

funcionarios ~Oblicos -o 7riva<los· de alto nivel con el riesgo 
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consi3uiente de ?Crder el acceso a sus fuentes de inforriaci6n. Es 

por consiguiente, que el hecho de que un ?aís afirme que tiene li 

bertad de expresión no significa que tal libertad exista en la 

práctica, aunque el conce?to se haya convertido en fundamental p~ 

ra el debate ?Olítico del mundo moderno. 

Así, mientras los periodistas reclamaban su derecho a · 

conocer hechos y documentos, a fin deacabar con el secreto que e~ 

volvía los asuntos políticos, y la libertad de publicar la infor

mación obtenida, el Estado recnocíala potencialidad de los medios 

masivos para influir en la aentalidad y sobre el ?ensamiento de -

los ciudadanos. Entonces, las anti~uas formas de represión direc

ta del Esta¿o sobre la libertad de expresión fueron reem!1lazadas

por la rolítica más activa de ada¿taci6n de técnicas nuevas a sus 

propios fines, volviendo así, los problemas de la conunicaci6n,

más políticos, económicos y sociales. 

La comunicaci6n ha seguido creciendo en importancia, y

sobretodo ahora que debido a la intensificación de conciencias, -

las campañas alfabctizadoras y el logro de laindependencia nacio

nal, un mayor número de ?ersonas buscan información y se han con

vertido en potenciales transmisores de mensajes; es ~ues, que hoy 

en tlia, ''incluso en las sociatladcs cuyos medios masivos son ·Je 

propieGad privada, el Estado i~pone alguna forma de re~ulaci6n. 

Otros gobiernos asumen el control total del contenido de la infor 

maci6n, justificando esta práctica ~or la idcolo~ía en la que 

creen. Es dudoso qu~ tales prácticas ~uedan considerarse realis 

tas: si la experiencia del pns=do es una ~uía, mostrará que los • 
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mono/Dlíos co~erciales o ~olíticos sobre la infamación o el ado~ 

trina~íento estatal no podrán acallar jamás por com~leto el jui -

cío independiente ... ( 146) Incluso, los monopolios informativos pr9_ 

e~~ desconfianza y otros ocdios se crean para ro~~er el monólogo: 

circulaci6n de volantes ilc~ales y noticias que corren de boca en 

boca. ~létodos rudimentarios pero efectivos que se vuelven aún más 

creíbles con la re?resi6n.-Los acontecimientos y cambios ocurrí -

dos actualmente en la Europa del Este, pueden ser un vivo ejemplo 

de lo «cncionado~. 

Finalmente se puede decir que la forma como están or~a

niiadas las co~unicaciones en una sociedad democrática es una d~-

cisión política queindica los valores de un sisteMa social dado, 

y esto depende del equilibrio entre los intereses le3itimos del -

Estado y los derechos de las corrientes de opinión política o de-

otra índole. 

La visión que considera a la comunicación como una fuer 

:a econ6micu se explica, entre otras razones, ~uesto que ésta ti~ 

ne repercusiones directas socre la productividad y el empleo, ya

que ésta misma es un segmento creciente del producto nacional br~ 

to del país. También puesto quela comunicación ha tenido las mejQ 

res perspectivas de cr2cimiento en las sociedades industriales, -

se le ha considerado como el eje de la economía r.undia. Por ejem

plo, actualmente la información y más especificamente la capaci -

dad para transmitir, almacenar y usar información, es un recurso

decisivo, aligual que las materias primas. 
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Todo esto hace de nuevo evidente la conexión entre 

los problcnas de la conunicación y el ~;.ievo Orden '.:conó:nico In 

ternacional. 

La comunicaci6n vista como una potencialidad educativa 

es una ~reocu¡iaci6n primordial para las autoridades gubernawent~ 

les y los especialistas. Es obvia la potencialidad de la comuni

cación en este sentido y casi no requiere mayor explicación; sin 

embar90, vale distin9uir entre lo que la CIEPC entiende como la

nnturnle:a ''forna!" <le los pro:;r¿:r.ias educativos: es decir los 

que complementan o enriquecen los planes de estu~ios, y la natu

raleza "infernal" de los rnis::os, es decir, los ftUe se diri::!Cn a

la sociedad en general que necesita conocimientos técnicos y/o -

que sin ser tan obvios, hacen hinca,ié en el ~apel de las rela 

cienes inter;iersoni:les y en li: influencia de los valores compar

tidos por el eru¿o. 

Actualmente, la escuela deja de ser tan determinante 

para forjar la visión C:el r~undo de los individuos e01 ge;ieral. 

Hoe e¡¡ día están cor~¡iiti.endo el sistema educativo y el sistena 

de la comunicación, de modo que existe el pelir,ro de que surgan

algunas contradicciones y dificultades entre ambos sistemas y, -

por consiguiente, en la h.cnte del individuo. 

"El sistema educativo fundado cor.o se encuentra en 

los valores del orden y lu técnica, el esfuerzo personal, la ce! 

centraci6n y la com~etencia intelectual, se opone al sistema de

comunicaci6n que ofrece ~na inforcaci6n cs~ecífica fácil de en

tender, a menudo bcscda en valores hedonistas. ~sta º'osici6n, -
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tolerable en las sociedades ric3s donde el <les,crdicio es fre 

caentcccnte la re~la, se consicera ahora incompetible con la si

tuación de los ;::aises en des:irrollo.·•( 147 ) 

La visión de la comunicaci6n que la considera como un· 

im;iulso y una ar.oenaza para la cultura, est:i basado en la raz6n -

de que para bien o ?ara ~al, los medios masivos no s6lo latrans· 

mitcn sino que también ori~inan, scleccion:in y manejan su cont! 

nido. De a~[ radica un:i res,onsabilidad enor~e: estimular la 

ia3~i~aci6n ¿clindividuo en lu~ar ¿e ofuscarla co~ entretenirnien 

tos tri~ialas y estereoti,ados; no ~ernitir que la influencia de 

los intereses comcrci:iles y publicitarios, asi como las formas -

conformistas de la cul~ure ª!'robadas ~or los burócratas amenace 

con nivelar y ea~obrecer la vida cultural. 

La comunicaci6n masiva es un fen6meno reciente que ha-

dado orieen a el otro fenómeno -tar.bién reciente· de la cultura· 

r.asiva, fenó:n~no que habrá que estudiar con reservas ya que !JUe-

¿e ser un co~CC?tc 2~bi~uo q~c tiene tanto aspectos positivos co 

r.10 r.cgativos. 

Un as~ecto negativo es la a~ena:a de la doninaci6n cu! 

tural, ,uesto que cuando ,redoninan los modelos culturales que -

rc~lcja~ estilos de ~idc y valores ajenos, ~ucde correr ~cligro-

13 identidad cu:tur&l de un pals. · Es probable que ,adezca la -

cultura mundial, ya que ln diversidad es una de sus cualidades · 

cls !'reciosas. El freno de las i~fluencies que tienden a pravo • 

car le ciomin~ci6~ ci1ltural es u~n tarea urccnte pero nn<la senci

lla ... e 143) 

fffD~er.l, ~,. s:. 
Ll•u)!b1üa~, ~l 45. 
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,\dcr.iás el localis'1o estrecho :>uedc :>rot!ucir el estanca·· 

ciento cultural, debe de existir el libre intcrcanbio entre cult~ 

ras ~ero en ~!anos de i:uald3dcs. 

Finalccnte, desde otra perspectiva, 13 car.1unicacióa es

situaüa en el diler.ia de la tecnolo~ía, ya ~ue su~ innovaciones 

técnicas son un arma de dos filos, De:>endiendo de la forna en 

que se usen, la sociedad :>odrtl volverse más jeraroui~ada, burocr! 

tizada y centralizada, o :>or el contrario, nás denocrática, espo!! 

tánea yabierta, salvaeuarda.,do sieMr~e la diversidad de los ~e 

dios masivos y los centros de toma de decisiones. Lo anterior dc

penC:e, en gran ::iedida, de que no incremente y sea re::ulado el co!! 

trol de las potencias políticas o financieras, sobre las 3edios

?nra que dejen de per,ctu~rsc las dcsi~ualdaJcs i:ltcr11as e inter

nacionales. 

Postcriorncnte 1 ~!1 el i~for~e, se analiza el csccnario

<lel canbiante mun~o <le la conunicaci6n. Se ~arte de la cor.unica -

ci6n inter~crsonal, se estudia~ los ~rinci;ialcs prob!cnas que 

!'laatcn y sus !)ersriectivns y a continu.aciO:i se :nn: i ::ln los ::'\e.:ios 

masivos: las a3c~ci=s de noticias, los re~i~<li:os la ~a<l~o, la -

televisión, el cine, la industria del ocio, Los satelitcs y la i!! 

formática -sus problemas, perspectivas y crecimiento-. 

Lo anterior ya se estudió en el cuerpo del presente tr! 

bajo; sin embargo, el informe MacBride también plantea la desigua.!_ 

dad de la distribución de tales medíos entre los países pobres y

ricos, pero tambi~n hace un interesante análisis del desequíli 

brio interno que se da en los países ricos y pobres por igual. 
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Las comunícacloncs modernasn han llegado a un número de 

perscnoas ~ayor que en cualquier otra época, pero a pesar de eso, 

no han podido mantenerse al ritmo del crecimiento demográfico; 

las desigualdades sociales han agravado el problema y, dentro de

los paises en desarrollo, la dicotomia entre las poblaciones urb~ 

nas y las rurales perpetúa las desigualdades. 

Este desequilibrio interno y externo de la comunicación 

afecta también la difusión de la información científica y tecnol~ 

zica. 

Los países en desarrollo no ha ~odido, todavra, satisf~ 

cer sus necesidades de comunicación básica y el desarrollo poste

rior dependerá, en gran medida, de la cantidad de capital que pu~ 

dan invertir en infraestructuras y cquipol En este sentido, es i~ 

portante señalar que las inversiones en telecomunicaciones en re

lación con el PIB, en el periodo 1965 a 1975, fueron casi tres v~ 

ces mayores en los países desarrollados que en los países menos -

desarrollados, lo que tenderá a acrecentar, cada vez más, ese de~ 

equilibrio. 

También se hace un planteamiento en el informe sobre la 

tendencia hacia la concentración de los medios masivos. Concentr! 

ci6n que modifica las estructuras de la propiedad y el control de 

los mismos y que es debida a los avances tecno16gicos y la comer

cialización. -En este respecto, se hacen incluso observaciones 

acerca de la industrialización y comercialización de las creacio

nes culturales, señalando sus ventajas y desventajas. Por ejempl~ 

desde un fingulo, la magnitud misma de la industria cultural y sus 



métodos de producción y comerciali:aci6n plantean algunos proble

mas de contenido y de calidad que requieren de una seria refexi6~ 

pero desde otro punto de vista, esta industriali:aci6n ha permitl 

do que se eleve el nivel de vida de r.ran número de creadores, ej~ 

cutantes, técnicos y público en general. 

No ostante que las modalidades de la propiedad varlan 

en los sectores de la comunicación, desde la Segunda Guerra Hun 

dial se ha tendio hacia el incremento de la concentración, cual 

quiera que sea el sistema econór:lico. En la medida de que han sido 

necesarias mayores inversiones, el control de los medios ha pasa

do a las manos de grandes corporaciones financieras que tienen i~ 

tereses muchas veces ajenos a los fines sociales de la comunica -

ción. Pero hay que señalar, que la concentración llega a sus máxl 

mes niveles cuando la propiedad, la administración y el control 

de los medios masivos y las industrias de la comunicación depen -

den de los órganos de un gobierno centralsobre el que el público

no tiene ningún control democr5tico. 

Son muchas las razones y varios los factores que ínter 

vienen en elproceso de concentración, por ejemplo, las presiones

políticas; pero el impulso princpal es el que proviene de las ta

sas de beneficio o elfluir de capital que se deriva de las indus

trias de la información y la comunicación. 

La concentración excesiva puede también conducirnos a -

otro problema que también se estudia en el informe, y éste es el 

fen6meo de la ·•>transnacionalización". Es decir, que la propiedad -

de los medios de los países occidentales se está concentrando en-
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corporaciones transnacionales, y estas compaftlas estln influyendo 

ahora en el resto del mundo mediante la venta de programas, tecn2 

logía, sistemas de comercializaci6n y modelos profesionales, as -

pectos tales que en si mismos superan al de la propiedad directa

de los medios en cuanto a la influencia que generan. 

Pero no solo se debe a la concentraci6n el fen6mcno de-

la transnacionalizaci6n de las comunicaciones, también existen 

otros factores que influyeron al respecto. Por ejemplo, el creci

miento de los medios como la radio y la televisi6n estimularon la 

necesidad de más programas, lo que alent6 la expansión trasnacio

nal de la industria disquera en el caso de la radio y de los pro

gramas y series de televisi6n enlatados. 

Los propietarios y los administradores de las corpora -

cienes trasnacionales tiene una responsabilidad peculiar, ya que

los medios masivos influyen sobre las ideas y opiniones, para 

bien o para mal, pudiendo así cambiar los estilos de vida de otras 

personas; por eso la sociedad debe poder exigir el cumplimiento -

de esa responsabilidad. "La conciencia pública de las estructuras 

de la propiedad es.wi punto de partida necesario ... ( 149 ) 

El informe también contempla los avances verdaderamente 

impresionantes de la comunicaci6n: se han desarrollado las comun! 

caciones dentro de casi todas las naciones y también han habido -

mejoras en el intercambio internacional de informaci6n y en el 

equilibrio y la diversidad de su contenido, lo que se encuentra -

en el fondo del debate internncional. 

(149)Ib1dem, p. 113. 
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Sin embargo, subsisten problemas de interés común que -

aCln no han sido resueltos, En este sentido los miembros de la Co

misi6n admiten que los desequilibrios aún sonevidcntes debido a -

la complejidad de los problemas de la comunicación y esto produce, 

inevitablemente, un paonorama bastante sobrio, independientemente 

de que se estén desarrollando y perfeccionando instru~entos para

resolverlos. 

Estos problemas de interés común son los siguientes: 

1, Existen fallas en las corrientes de la comunicación. 

Aunque la tendencia y la dirección de los avances vayan en el 

sentido de obtener una corriente libre y equilibrada de la infor

maci6n, aún hay mucho por hacer. Las tendencias monop6licas o las 

medidas autocráticas han impedido la obtención de la completa li

bertad de las corrientes de las comunicaciones y aunque se ha 

arribado a la situación en que los individuos tienen mis oportun! 

dades para recibir informaci6n, todavía no pueden ejercer por co~ 

pleto, en muchos países, su derecho a buscarla e impartirla. 

Los obstáculos que impiden el libre acceso a la inform~ 

ción son innumerables; su gravedad y frecuencia varían de un país 

a otro, pero no hay sociedad en el mundo donde no existan tales -

obstáculos. Estos pueden ir desde los m§s evidentes y repugnantes 

como lo son la violencia física sufrida por periodistas, el hosti 

gamiento, amenazas, etc., hasta las formas de control tales como

la censura gubernamental. Esta última consiste en la supervisi6n

rígida sobre los medios masivos que realiza el gobierno mediante

la aprobación o desaprobación de su contenido, el otorgamiento <ls 
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licencias para los comunicadores (periodistas, impresores, repor

teros, analistas, etc.) o el control financiero. "Aunque tales 

prácticas se basen en las leyes nacionales, resultan inaceptables 

cuando no corresponden a los instrumentos legales internaciona 

les, sobre todo en los paises que han ratificado tales instrumen 

tos."(150) 

-Hay que subrayar que ciertas restricciones y medidas 

legales son necesarias, como por ejemplo las leyes contra la ca 

lumnia; sin embargo, no son válidas o justificables cuando se 

usan para reprimir la información.-

Es posible que los obstáculos y restricciones legales -

más graves se apliquen en nombre de la "seguridad nacional". "LU!:_ 

go de la promulgación de las leyes de libertad de información de

los Estados Unidos y Suecia, y del consiguiente debate abierto e

ilustrado que se produjo alli, resulta evidente que otros países

se están imponiendo restricciones innecesarias."Cl 5lJ Es ovbio 

que los países tienen sus razones y su derecho a mantener en se -

creto información confidencial, pero hay abuso cuando se extiende 

este derecho para encubrir información política, t~cnica o indus

trial que debiera ser del conocimiento de los gobernados; o peor

aan, cuando se extienden las leyes para encubrir la expresión de

opinones que se hacen sobre el gobierno del Estado. 

En este respecto es importante sefialar la necesidad de

desaparecer de los instrumentos legales, términos tales como los-

(!SO)Ib1dem, p. 113. 
(151)Loc. cit. 
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de "cualquier asunto referente a la seguridaJ del Estado" o las

"areas prohibidas" o las "a reas estratégicas", etc. pues on tan -

ambiguos que dan pie a los peores abusos, obligando a los medios

ª protegerse mediante la censura previa. 

Otro obstáculo a la circulaci6n de la informaci6n es la 

obstrucción mediante la restricci6n del acceso a las fuentes de -

las noticias: a las 9ersonas, los lugares, los documentos o inclu 

so los paises, ya sea mediante la negociación de visas o control

de periodistas. 

Otras fallas a las corrientes de la comunicación, son -

tales como la "corriente de la informaci6n en un solo sentido" o 

"la corriente vertical de la información". -Ambas estudiadas en -

forma dispersa en el cuerpo de este trabajo-. 

La primera es, de alguna manera, el desequilibrio "de 

facto" a que ha conducido el principio de libre acceso. "La ca 

rriente en un solo sentido", a nivel nacional, es la que fluye de 

arriba hasta el público; y a nivel internacional fluye de quienes 

tienen mayores medios tecnol6gicos y econ6micos a quienes tiene -

menos, y de los países más grandes o poderosos a los más pequeños, 

aunque el nivel econ6mico o cultural sea el mismo -como es el ca

so de la Europa Occidental-. 

La corriente entre el :-/arte y el Sur, por ejemplo está

tan desequilibrada que podemos hablar de una corriente en una so

la dirección, sobre todo cuando hablamos en el campo de las noti

cias internacionales; prque hay que aclarar que la mayor corrien

te de informaci6n (corriente equilibrada) en el campo de los neg~ 
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cias y Ja tecnolog[a, se encuentra en el eje Este-Oeste, y en me

nor ~edida entre los países de Occidente y Jos países socialistas. 

El mercado de los pa[ses en desarrollo es marginal por compara 

ci6n con el mercado de los países desarrollados, sin embargo, es· 

enorme el efecto de acceso unilateral dentro de los paíse en des~ 

rrollo; por ejemplo, las élites urbanas de los países en desarro· 

llo han recibido a menudo una educaci6n de tipo occidental y por· 

lo tanto se identifican culturalmente con el Occidente y tienden

ª preferir sus productos. ·Incluso tienden a preferir sus siste · 

mas ideológicos y culturales tanto como sus soluciones e ideas de 

progreso-. 

En la reunión de profesionales de los medios masivos 

que celebró la CIEPC en Estocolmo, en &bril de 1978, nacie neg6 · 

la existencia del desequilibrio en la corriente de noticias y de

informaci6n del mundo actual. 

El problema de "la corriente vertical" de la inforr.1a 

ción se refiere a que el acceso a la información no solo se mueve 

en sentido vertical -de arriba a·abajo· sino que idealmente la c~ 

municación debe ser también un intercambio continuo entre iguale~ 

pero esto -debido tambiénen gran parte a la "corriente en w1 solo 

sentido"· no ha sido posible. 

Esto ha afectado el estilo de los comunicadores profe · 

sionales quienes llegan a pensar que lo principal es ·~acer lle 

gar el mensaje", cuando otra de las metas igualmente importante • 

es alentar la participación pdhlica, 
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2. Ha habido, sobre las comunicaciones, una dominación 

delmercado. Las comunicaciones se han convertido en un negocio -

de muchos millones y pocas industrias, como la de los medios ma-

sivos, muestran una tasa de expansión tan enorme. La consecuen -

cia negativa de todo esto es que cuando la comunicación se comer 

cializa y se vende como cualquier otro producto, su lado del 

"servicio social" tiende a pasar a un!segundo término. 

Dentro de esa perspectiva, aunque muchos profesionales 

tengan un fuerte sentido de responsabilidad para con el pCiblico, 

un deseo de estimación critica y selecciónan la información por

que creen que se necesita genuinamente o produzcan entretenimie~ 

to por sus cualidades artísticas, también están sujetos a consi-

deraciones comerciales, y condicionan con sutileza las eleccio -

nes y las prioridades. Se ha llegado a afirmar que incluso las 

noticias se han convertido en un producto comercial. (lSZ) 

3. Existe otra dominación, además de la del mercado, 

sobre los contenidos de la comunicación. Esta dominación se re 

fiere a la presencia de una gran distorción en las noticias, una 

fuerte alineación cultural y grandes influencias externas. 

Esto es un problema por varias circunstancias: 

a)la primera, puesto que la distorci6n de las noticias 

impide que los individuos desempeñen su papel de ciudadanos res

ponsables puesto que reciben información inobjetiva. Las noticias, 

segCin su definici6n más tradicional, deben circular rápidamente

(b2)Cfr., Bagdikian, Ben H., "El monopolio M los medios de di-
fusión", México, Fondo de Cultura r:conómica, 1986. Primera· 
Parte, cap, II; segunda parte. Capítulos VI, Vil y VIII y -
tercera parte, capítulo XI. 
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Jespués del suceso, tener interés general, proveer información -

que no se ha dado antes y que puede ser Otil para tomar decisio

nes, r representar un alejamiento de la pauta ordinaria de la v.!_ 

da; sin embargo, muchos periodistas, investigadores y políticos, 

sobre todo de países en desarrollo, creen que esta definción es

demasiado estrecha pues debieran de incluírsele varios criterios 

más para que la información tenga una pertinencia máxima para 

quienes la reciben, porque la noticia jamás será neutral: refle

ja las percepciones culturales de una sociedad dada, de modo que 

las definiciones no podrfin dejar de variar de un país a otro. 

Las distorciones también pueden ser provocadas por el

manejo político o bien por el pensamiento estereotipado de un 

cierto sector social. (Estereotipos transmitidos desde la infan

cia en la educación y formación del individuo]. 

b)L~ alineación cultural, cuando se han introducido a

trav&s de los ~edios modernos -especialmente la televisión- en -

una sociedad antes aislada, es un problema, puesto que se const.!_ 

tuye, generalmente, en una amenaza para la identidad cultural 

(valor ya estudiado en este trabajo) 

c)Esto produce, además, influencias externas y una pr~ 

moción de la cultura endógena, lo que provoca una desestimaci6n

por las reaciones nacionales artísticas y culturales dando por -
1 

resultado que los escritores, músicos, cineastas y otros artis -

tas se vean desplazados por los productos importados o bien ten

gan que recurrir a la imitación de modelos extranjeros para agr~ 

<lar a su propio público. 
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Para los miembros de la comisión ~ac Bride, otro enorme 

problema de la comunicación es la antidemocracia. La democratiza

ción haría una comunicación más abundante, más libre y mejor, 

además esto convertiría a los individuos en socios activos del 

proceso de comunicación. Sin embargo, persisten muchos obstáculos: 

los regímenes políticos antidemocráticos y las desigualdades eco

nómicas, afectan adversamente a la comunicación y propician la 

formación de categorías de personas bien y mal informadas. Aún en 

los países que tienen instituciones teóricamente democráticas y -

una administración centralizada de la comunicación -que se cree 

necesaria para proteger una identidad nacional todavía frágil de

ciertos países en desarrollo -se tiende a configurar un sistema -

de comunicaciones con los mismos defectos que los regimenes anti 

democrlticos: con una perspectiva jerárquica, resistente a la 

innovación e insensible a las necesidades del auditorio. 

LA COMUNICACION Y"EL DESARROLLO 

También, en el informe de la CIEPC, se hace un intere

sante estudio de las políticas que debe o no debe seguir un Est~ 

do para alcanzar su desarrollo. 

El planteamiento parate de una interrogante: "¿son ne

cesarias las políticas de la comunicación y son necesariamente -

algo bueno?". Tal interrogante se considera de suma importnacia

para el debate internacional, ya que -como habíamos dicho- plan

tea el problema del enlace de la comunicación con las metas glo

bales de desarrollo; México, por ejemplo, cuenta con un "Plan ~a 

cional de Desarrollo". Sin embargo, el debato radica en los me-
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dios que han de utilizarse para alcanzarlo y, si la comunicación 

for~a parte, directa o indirectamente, de este desarrollo, al 

grado de que debieran elaborarse políticas que aseguren el uso 

racional de sus recursos y su acción concreta. Algunos están a 

favor de lo anterior, pero otros replican que la sola existencia 

de las políticas de la comunicación podría permitir que los go -

biernos dicten el contenido y repriman las opiniones disidentes. 

Aunque ésta última opinión es, en parte, cierta, tamp~ 

co debe perderse de vista el hecho de que una comunicaci6n in 

adecuada frena el proceso de desarrollo e impide la participa 

ción popular. 

Las políticas nacionales de la comunicación no impli -

can necesariamente una planeación rígida y centralizada; pueden

ser tan sólo un marco flexible para la coordinaci6n de las acti

vidades. Después de todo ha)' que concientizar que la canunicaci6n 

por sí misma no genera el desarrollo. 

A continuaci6n siguendo en este estudio de la elabora

ción de políticas de la comunicación para el desarrollo, se hace 

un breve análisis de las infraestructuras de la comunicación que 

existe en diferentes paises. Para los miembros de la CIEPC, las

infraestructuras de la comunicaci6n deben convertirse en priori

dad para los países que quieren reducir su dependencia de otros; 

por lo tanto, los paises en desarrollo deben alentar la produc -

ci6n de un equipo sencillo, barato, que esté más a su alcance y

mejor adaptado a sus necesidades inmediatas, para así poder alen 

tar la producción del conteniJo de sus propios programas. 



113. 

Asimismo, por la misma razón del estudio de políticas

comunicacionales para el desarrollo, se investiga la cooperación 

internacional y la asistencia extranjera en materia de comunica

ciones; mismas que han cambiado su naturaleza de ayuda directa a 

la asistencia técnica. -Más adelante se verá el resutldado de es 

tas medidas.-

Sin embargo, de todos estos estudios encaminados a de

terminar la conveniencia de la elaboración de politicas comunic~ 

cionales para el desarrollo, el más importante de todos es el 

que analiza a los recursos humanos de la comunicación profesio -

nal, es decir a los comunicadores profesionales. 

Para los miembros de la CIEPC, es importante identifi

car qué es un comunicador profesional, pues antes con tal defini 

ción, inmediatamente se pensaba en periodistas, directores o ra

diodifusores; hoy en día esta situación ha cambiado. El campo de 

la comunicación abarca a un gran nOmero de ocupaciones, muchas 

de ellas desconocidas, pues las actividades de la comunicación y 

la información han crecido tanto como los empleos que han creado. 

Las actividades tradicionales de las comunicaciones o las produ

cidas recientemente por las nuevas innovaciones tecnológicas: 

procesos nuevos de impresión, satélites, computadoras, rayos lá

ser, etc. han crecido y se han desarrollado tanto que diversifi

caron el empleo y las áreas de ocupación en este rubro. Actual -

mente, por ejemplo, además de los empleos tradicionales en los -

medios masivos, que incluyen desde directores, reporteros y es 

critores de guiones hasta tipógrafos, camar6grafos y personal ad 



ministrativo, hay también una necesidad apremiante de ingenie -

ros, técnicos y personal de mantenimiento para las telecomunica-

ciones, personal adiestrado para las bibliotecas y centros de d~ 

cumentación, y especialistas para la administración de los servl 

cios de información y extensión. También se necesitan técnicos, 

programadores ya analistas para los sistemas de procesamiento de 

datos y teleprocesamiento: economistas y especialistas en planea 

ción de la comunicación y administración de los recursos, así co 

mo especialistas en información para la agricultura, la planea -

ción familiar, la atención de la salud, el desarrollo comunita 

rio y la industrialización para sólo nombrar algunos.ClSl) 

Una vez habiendo explicado la amplitud del término "co 

municador profesional" se procedió a estudiar el fenómeno del a-

diestramiento especializado -universitario- para el trabajo en -

los medios masivos. 

Este adiestramiento puede comprender desde la comunic! 

ción interpersonal para el desarollo, las formas tradicionales -

de arte para la transmición de mensajes educativos y/o la promo

ción de la identidad cultural, hasta el adiestramiento universi

tario para el trabajo en los medios masivos. Este último es un -

fenómeno bastante reciente, a excepción de América Latina, pues

este continente encabeza al mundo en desarrollo en lo tocante a-

la injerencia universitaria en los estudios de los medios masi -

vos; sin embargo, aún ahí el fenómeno es relativamente nuevo y -

existe todavía un gran desonocimiento sobre la importancia de 

este tipo de estudios y las verdaderas necesidades; por ejemplo, 

(153)Nac Bride, op. cit., p. JSS. 
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y por lo que toca a los medios de adiestramiento disponibles, el 

desequilibrio entre países desarrollados y et1 proceso de desarr~

llo, se agrava por el hecho de que algunos países concentran el

adiestramiento en ·tos administradores de alto nivel, en lugar de 

hacerlo en el adiestramiento de administradores de nivel medio y 

trabajadores técnicos y creativos, que son mucho más necesarios

para el desarrollo. 

Siguiendo con el informe, los miembros de la CIEPC, a

continuaci6n plantean la necesidad de investigar sobre la coc~~i 

caci6n. Hacen un breve estudio de las etapas en el desarrollo de 

la investigaci6n, partiendo desde los primeros estudios sobre la 

propaganda y sus efectos sobre el público, hechos en los años 

treinta, hasta el enfoque de los estudios de los efectos reales

de los medios informativos y los diseños preliminares de nuevos

sistemas de comunicaci6n que pudieran usarse en diversos tipos -

de sociedades, hechos en los últimos años (setentas), y se habla 

de la conveniencia de dichas investigaciones. 

Son necesarias las estrategias de investigaci6n en los 

paises desarrollados para la búsqueda de nuevas formas de creci

miento y en los países en desarrollo, para promover el desarro -

llo propio. No es esto una tarea flcil puesto que la investiga -

ci6n de la comunicaci6n debe ser interdisciplinaria y abarcar 

campos tan diversos como la filosofia, la jurisprudencia, la psi 

colegia, la demografía, la cibernética, las ciencias de la comp~ 

tación, entre otros. 

1L3. 
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"Se requiere con urgnecia de la investigaci6n en el ca!'! 

po de la comunicación: la comisión ha debido recurrir en gran me

dida a datos aleatorios, hallazgos incompletos y finalmente la e! 

periencia y la intiuición personales para tratar ciertos aspecto~ 

Está fuera de duda que todas las sociedades necesitarán una inve~ 

tigación mis abundante y más amplia para basar sus politicas y 

prácticas de la comunicación. Dado el papel central de la comunl-

cación en el mundo moderno, esta no es una cuesti6n académica si

no una necesidad práctica."(l54J 

Finalmente, los miembros de la comisión plantean un Gl-

timo tema en el informe antes de formular sus recomendaciones. E~ 

te tema es el de los "Derechos y responsabilidades de los perio -

distas" y es de suma importancia y trascendencia, porque aunque -

solo trata de una de las formas de la comunlcaci6n, el periodismo 

es una de las áreas más polémicas puesto que los periodistas, por 

la naturaleza misma de su trabajo, se encuentran en una posición

particularmente s6lida para forjar ideas y opiniones. 

El primer problema que se presenta es el del acceso d~l 

periodista a las fuentes de informaci6n, Los periodistas recla 

man su derecho a buscar información sin obstáculos y a transmitir 

la con seguridad y rapidez; los directores y comentaristas recla

man el derecho a expresar sus opinones libremente y, finalmente,

el derecho a estar informado y a escuchar diversas opiniones per

tenece a cada ciudadano; sin embargo, depende de la libertad de -

los periodistas. 
(154)Ibidem, p. 192. 
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Es claro que el derecho a buscar y difundir informaci6n 

y a expresaropiniones debiera ser exigido por todos pues pertene

ce igualmente a cada ciudadano; sin embargo, los peridostas se e~ 

cuentran en la primeralínea de defensa de estos derechos y líber 

tadoes, en virutd de que por su especial situaci6n son los más 

vulnerables a las restricciones impuestas por el Estado (sus auto 

ridades) o los particulares. 

El periodismo no es solo una profesión sino también una 

misi6n, pues el periodista debe buscar activamente los hechos de 

inter~s pQblico; debe examinar las acciones de quienes detentan -

e 1 poder y exponer todos los abusos o incompetencias, de ahí la 

importancia particular de su derecho a investigar la mala admini~ 

traci6n y la corrupéión burocrfitica, pues es una de las pocas fo~ 

mas en la que puede asegurarse que la corrupción y la inef icien · 

cía no contaminen todo un sistema. Es por esto que muchos de los· 

que detenta el poder se oponen al acceso de los periodistas a los 

archivos o informaciones confidenciales, pues para ellos se reser 

van, tan solo, los boletines oficiales de noticias o las fuentes· 

de información.controladas. 

Otro problema que se estudia en este tema y que, de al· 

guna manera se relaciona con el problema anterior, es el de la 

protección a los periodistas. 

La oposición de quienes detentan el poder, a los perio

distas, de la que hablabamos anteriormente, ha vuelto, en muchos· 

países, muy peligrosa a la profesión. Por eso muchos periodistas

honestos la est6n abandonando y muchos jóvenes con talento dcci · 

den no entrar a ella. 
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Aquf vale recordar, en el panorama mexicano, el nombra

do y controvertido caso del asesinato entre otros del periodista

Manucl Buendía. Los miembros de la CIEPC mencionan el informe, 

que los profesionales no han olvidado aún a los ocho periodistas 

desaparecidos en Camboya, ni al resportero de televisi6n esta-

dounidense asesinado en Nicaragua por un oficial de la llamada 

Guardia Nacional. 

Desde la adopción de la "Declaraci6n Universal de los -

Derechos del Hombre", se han hecho varias propuestas para la toma 

de medidas tales como las garantías especiales o la protecci6n p~ 

ra los periodistas. Un texto de una convenci6n preparada para la

potección de los periodistas en misiones peligrosas en las Nacio

nes Unidas, :segui:r,. a la fecha del informe, todavía en discusión -

al igual que otras convenciones; pero el Protocolo Adicional de 

la Convención de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, referente a -

la protecci6n de las víctimas de conflictos internacionales arma

dos, estimula que los periodistas en misiones profesionales de P! 

ligro, en las áreas de conflicto armado, deberán ser considerados 

como civiles y protegidos como tales, y la Declaraci6n sobre los

Hedios Informativos, adoptada en la sesi6n de 1978 de la Confere~ 

cia General de la UNESCO estipulaba que los periodistas y otros -

agentes de los medios masivos tuvieran asegurada, en su propio 

país y en el extranjero, una protecci6n que les garantizara mejo

res condiciones p~ra el ejercicio de su profesi6n. 

Otro problema que se estudia, es el de la conveniencia

º inconvenciencia de las regulaciones profesionales. 
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Hay países que han adoptado una legislaci6n especial, -

reguladora de diversos aspectos de la profesi6n; otros tienen di~ 

posiciones en la legislaci6n social, los acuerdos colectivos o 

las constituciones de las organizaciones profesionales. Pero como 

quiera que esto sea, la jurisprudencia y los códigos de la condu~ 

ta profesional pueden desempefiai también un papel preponderante -

en la determinación de la posición profesional de los periodistas. 

Varios paises han expresado reservas acerca de la adop

ción de regulaciones; sostienen que toda definición rígida del p~ 

riodista puede resultar peligrosa puesto que se presta al control 

o ingerencia gubernamental. 

Los paises que han adoptado legislaciones profesionales 

han tenido diversos prop6sitos: en algunos es la protección de 

los periodistas y la libertad de información, facilitar el acceso 

a fuentes de noticias y evitar trainciones a la confianza del pG

blico, y para esto han estipulado normas de confidencialidad pro

fesional, que es tanto un derecho como una obligación; en otros, 

el propósito es de proteger al periodista de ser molestado en el 

ejercicio de su profesi6n o de ser intimidado o presionado para -

hacer una narración incorrecta o parcial de los hechos. Otros tie 

nen el propósito <le estipular deberes y obligaciones derivada, t~ 

les como él respeto a la dignidad de la profesión, la observancia 

de su código profesional, abstenerse de dar información falsa o -

no confirmada, etc. En otros el prop6sito es de crear leyes con 

deberes más específicos, tales como la actuación en forma respon

sable, el respeto a los derechos humanos y los principios de la -
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cooperación entre los pueblos, y abstenerse de obtener ciertos t! 

pos de información -por ejemplo de autoridades militares o poli -

ciacas- sin su permiso. En otros países el prop6sito de la legis

lación es imponer restricciones tales como la prohibición a peri~ 

distas de trabajar sin permiso en otros órganos de información o~ 

en porganos extranjeros sin permiso del gobierno, o el de imponer 

medidas disciplinarias tales como la cancelación del permiso o r~ 

gistro profesional. 

También en este tema, los miembros de la CIEPC, plantean-

la problemática de los códigos de ética profesional. 

Estos cada vez son adoptados por más y más países de t~ 

do el mundo y a la fecha del informe, cerca de sesenta.•hbbían 

adoptado códigos de alcance variable que, en general, habían sido 

aceptados por los propios profesionales. Las normas de conducta -

son en general universales. Por ejemplo, la libertad de acceso a

las fuentes de información, objetividad, la obligación de abste -

nerse de la calumnia, etc. ;.sin embargo, a menudo se expresan con 

ambiguedad y, por otro lado, pocos códigos contienen principios -

relativos a que gobiernen los deberes y las responsabilidades de

los periodistas hacia la comunidad internacional y otros países. 

No pueden .hacerse generalizaciones acerca de lo que de

bieran incluir estos códigos; pero en vista de las consultas in -

ternacionales anteriores se pueden sefialar ciertos objetivos gen~ 

rales: proteger al pfiblico y al periodista u otras personas dires 

tamcnte implicadas con noticias y opiniones; guiar a los directo· 

res o a quienquiera que asuma la responsabilidad legal de lo que· 
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se publique o se emita; definir las responsabilidades de los pro

pietarios, los accionistas o los gobiernos que ejercen control s~ 

bre los medios masivos; ocuparse de cuestiones concernientes a 

los anunciantes o personas que compran servicios de los medios ma 

si vos. 

Una consulta organizada por Sean Mac Bride, presidente

de la C!EPC, determin6 como deseables los c6digos nacionales y r~ 

gionales, pero, por otro lado, la elaboraci6n y la formulación de 

un código de ética profesional, internacional, sigue siendo un te 

ma mµy controvertido. Los defensores nsisten en él como fundamen

tal para el establecimiento de un NOII. 

"La ética profesiona es primordialmente importante para 

el periodista que trata de alcanzar un delicado equilibrio entre

lalibertad y la responsabilidad."(lSS) 

También se estudia en este tema lo relativo a la conve-

niencia o inconveniencia de los consejos de prensa o de medios ma 

sivos, que se encargan de e~aminar las quejas a los periódicos u 

otros medios; 

Estos consejos -existían cerca de cincuenta en todo el

mundo a la fecha del informe- varían considerablemente de un lugar 

a otro; pero parece existir en ellos por lo menos un-denominador

común: siempre que los propios medios toman la iniciativa para la 

creaci6n de consejos, éstos sirven como cortes de honor de auto -

disciplina. Son eminentemente democr&ticos en el sentido de que -

(155)1b1dcm, p. 199. 
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todos reppetan las de conducta profesional elaboradas por la may~ 

~ía.(156) 

Por último, se estudian los derechos de réplica y co 

rrecci6n. Estos están reconocidos en muchos países y a menudo los 

garanti:a la ley. 

El derecho de correcci6n debe de ser respetado escrupu-

losar.iente para asegurarse de que se corrigen las incorrecciones y 

las asc~eraciones falsas. En cambio, el derecho de rGplica, no 

puede ser garantizado siempre, aunque solo sea por que no hay es

pacio suficiente y a pesar de que el debate abierto es eminente -

mente deseable. 

Por regla general, estos derechos se aplican solo a !a

prensa, pero en algunos países -como la República Federal de Ale

mania, Francia .y Suecia- se han extendido para abarcar la radiod! 

fusión y la televisión. 

Sobre el planteamiento de extender estos derechos al ni 

vel internacional, se han hecho planteamientos a favor y en con -

tra. 

Los planteamientos en contra argumentan que estos dere

chos de r~plica y corrección podrían ser usados por los gobiernos 

para rechazar la crítica, y las otras juntas editoriales podrían

perder su independencia, pues se cree que la medida pudiera ser -

interpretada como una legislación sobre la '•verdad" y la "ol;ijeti

vidad". Adem§s no sería f:idl ni realista la proposición de regu-

lnciones :internacionales unifonaes .por la misma diversidad de los-

sistemas. 
G!Sb)Este tema no se consiJeró Je suma importancia en este traba

jo. Paraprofundi:ar véase loidem, pp. ZOZ-204. 
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Los planteamientos a favor de un derecho internacion3l· 

de réplica o corrección seftalan que en efecto ya existe una con . 

venci6n internacional. la Asamblea General de las Naciones Unidas 

de 1952 adopt6 la Convnenci6n sobre el Derecho Internacional a la 

Corrección; sin embargo, solo se ha ratificado por unos pocos 

países. 

De este instrumento se afirma quena hay una mejor o¡x:ión 

y que si hay que adoptarse el "derecho n la comunicaci6n" e incor 

pararse al derecho internacional, deberá cubrir no solo el dere· 

cho a informar, sino también el de investigar, expresar y difun 

dir información incompleta y a corregirla cuando sea falsa. 

1. Sus Conclusiones 

Los dieciséis miembros de la CIEPC, en gran medida re · 

prescntantes del abanico ideológico, político, económico y geogr~ 

fico del mundo, alcanzaron un sorprendente grado de acuerdo sobre 

grandes cuestiones en las que, hasta ese momento, las opiniones 

habían parecido irreconciliables. No se trataba simplemente de 

llegar a conclusiones; eran tal vez mis importantes la identific~ 

ci6n y el análisis de los problemas comunes y las soluciones pos~ 

bles. 

Como ya antes habíamos mencionado (lS 7J, parte de las 

reuniones sostenidas en la sede de la UNESCO, en París, la Comí 

si6n realiz6 sesiones en diferentes paises para examinar más en -

detalle los dispares problemas culturales y ;sociales implicados. 

(157)V1d supra pp.~ 



Tabién se organizaron mesas redondas y consultas directas con ex

pertos, profesionales y representantes de medios informativos y -

de comunicación sobre temas centrales y problemas fundamentales. 

Tales consultas confirmaron que estos problemas están -

estructuralmente ligados a los patrones socioecon6micos y cultura 

les más amplios. Así pues, en última instancia, los problemas de

la comunicación asumen, inevitablemente, un carácter emincntcmcn~ 

te político, y es sobre todo por e5ta razón que se encuentran aho 

raen el centro del escenario de nivel nacional e internacional. 

Se debe hacer una prevención, las conclusiones del lla

mado informe Mac Bride, que se formulan en este inciso, se han 

sustraído del análisis global de dicho documento; pero distinguien

do a estas de las conclusiones y recomendaciones que se hacen, al 

final del mismo, por loscmiembros de la CIEPC. Estas últimas se -

han agregado al trabajo íntegramente, en un anexo, por considera! 

las a todas de suma importancia para la comprensión del tema. 

Las primeras, que a continuación se presentan, se sus-

traen en el orden en que se analiz6 el informe y bajo el criterio 

del autor de este trabajo, con el riesgo de omitir algunas o des

tacar otras carentes de importancia. 

A)La primer3 conclusión que se sustrae, precisamente de 

las discusiones sobre la libcrtau de informaci6n, -en el tema de

las visiones y papeles de la comunicaci6n -desde una visión polí

tica de la comunicaci6n es el siguiente: los miembros de la Comi

sión, a riesgo de suscitar "'"'troversias, afirman que un criterio 
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esencial de la libertad de informaci6n es que existan una diversi 

dad de fuentes aunado al libre acceso a estas fuentes; sin embar

go, es preciso aclarar, que cuando los grupos dominantes contro -

lan estas fuentes, la libertad queda burlada, cualquiera que sea

el sistema político. 

B)De la visión de la comunicación como una fuerza econó 

mica se sustraen las siguientes conclusiones: 

1. es muy probable que de las disparidades existentes -

entre los países desarrollados y los países en desarro

llo., en lo tocante a los recursos de la información, -

tengan las consecuencias más graves en'los campos de la 

ciencia y la tecnología. 

2. La información científica y técnica ~e ha convertido 

en un recurso económico vital que debiera compartirse -

de manera más generosa. 

3. Se requiere una estrategia mundial al servicio de los 

usuarios de este tipo de información científica y t!cni 

ca para generar evaluaciones y síntesis directamente a

plicables a los problemas concretos de diversas socied~ 

des. Deberá encontrarse algún conducto para el desarro

llo de infraestructuras nacionales con acceso a los re

cursos mundiales de la información científica_ y técnica. 

C) De la visión de la comunicación como ~na potenciali· 

dad educativa, se sustraen las conclusiones siguientes: 

1. el papel creciente, desempeñado por la comunicación

en sociedades, obliga a estas a asignar en sus sistemas 



1?6. 

educativos una nueva y más profunda responsabilidad: la 

de ensenar el .. uso apropiado de la comunicaci6n y sena -

lar el peligro de los conocimientos falsos y del poder

ilusorio dela informática. 

l. Se requiere una forma de educaci6n más crítica, ca 

paz de liberar al individuo de su fascinación por la 

tecnología, de volverlo más cauto y más exigente y ca -

pa: de escoger más selectivamente entre los productos 

de la comunicación, 

El mejoramiento de la calidad del contenido de los me -

dios dependerá de esa forma nueva de educaci6n. 

D)De la visión de la comunicación como lffi impulso o una 

amenaza para la cultura se sustrae la conclusión de que el libre

intercambio cultural debe ser también un,lntercambio igual -equi

librado- basado en el mutuo respeto. Para esto es necesaria la -

protección de las culturas amenazadas, el desarrollo de la comun! 

cación a nivel local, y la creación de formas de comunicaci6n al

ternativas que actúen como un antídoto a las presiones de los 

grandes medios masivos internacionales. 

E)Del análisis del crecimiento de los medios masivos, -

se sustrae la siguiente conclusión: a pesar de que los países en

desarrollo han venido realizando un gran esfuerzo para proveer a

sus pueblos de más medios de comunicaci6n, y su tasa de crecimie~ 

to hoy en día es en efecto mucho mayor que la de los países indu~ 

trializados, la desigualdad persiste, ya que sus niveles iniciales.

de crecimiento eran muy bajos. 
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Por otra parte, el hecho de que los países más pobres-

puedan invertir menos que los países más ricos y que sus poblacio 

nes estén creciendo a una tasa mucho mayor ayuda a explicar el 

continuo ensanchamiento de la brecha que separa a los dos grupos, 

pese a los grandes avances de los países en desarrollo. 

Esta brecha -en la perspectiva de los miembros de la co 

misi6n -sólo podrá reducirse mediante un gran esfuerzo cooperati

vo, mucho mayor que todo lo intentado hasta el presente. En este

sentido, a menudo se ha hecho hhncapié en la asistencia técnica y 

financiera y en la transferencia de tecnología. 

La asistencia de esta clase, por necesaria que sea, no

puede conducir por sí sola a un nuevo orden de la comunicaci6n 

que mejore intrínsecamente el orden existente, pues las desigual

dades no son sólo materiales; también se relacionan con las cues

tiones más amplias del control, la presión y la dependencia. 

F) Del análisis de la tendencia a la concentraci6n, se-

sustraen las conclusiones siguientes: 

1. La concentración de la prensa ha causado una alarma 

creciente, ya que puede ser una amenaza grave para la

existencia de una prensa libre y plural; reduce la o -

portunidad del lector para contar con una diversidad de 

opini6n y un debate amplio y este hecho puede promover.

el conformismo y otorgar a una minoría el poder de pre

sentar sus propias opiniones y valores con exclusión de 

los demás. 
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2. A medida que la industria de la comunicación se • 

integra cada día más. la prensa, la radio, la televi 

si6n y la informática pueden convertirse en unidades 

de una sola máquina gigantesca que se traducen en ·• 

enoT111e concentraciones de poder, y por ende, peligro 

sas. 

G) Del estudio del fenómeno de la "transnacionaliza· 

ción" se sustraen las siguientes conclusiones para ayudar a ·• 

salvaguardar la democracia interna y fortalecer la indcpenden· 

cia nacional: 

l. Es de interés público evitar el proceso de concen 

tración de los recursos excesivos mediante la necesa 

ria imposición de restricciones. 

2. Algunas normas, directrices o códigos de conducta 

para las actividades de las corporaciones transnacio 

nales en el campo de la comunicación, podrían ayudar 

a asegurar que sus operaciones no olviden o perjudi

quen los objetivos nacionale~ y los valores sociocul 

turales de los paises anfitriones. 

3. La Comisión de las Naciones Unidas para las Carpo 

raciones T.ransnac:ionales debiera prestar, en este sen 

tido, una atención particular a las implicaciones d~ 

sus actividades en materia de información, y cultura 

y comunicación. 

H) Las conclusiones que se sustraen del análisis de· 

las fallas de las corrientes de comunicación, son varias: 

l.· ~el hincapil cxu~urado que se hace en el derecho n 
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recibir información deriva de la naturaleza misma de las 

sociedades actuales, lo que se refleja a su vez en las

estructuras de los medios masivos, Este enfoque sesgado 

de los problemas de las comunicaciones ha reducido a m~ 

nudo el problema de la libre corriente de la informa 

ci6n a la defensa de los medios masivos frente a la in-

terferencia oficial. Limitando el concepto de esta for

ma, los centros de poder de las comunicaciones tienen -

la posibilidad de violar los darechos del indivió.Jo."(lSB) 

2. Son casi incontables los obstáculos que impiden el -

libre paso a la información (se dieron algunos ejem 

plos); sin embargo, todos los países podrían hacer mu -

cho más para mejorar la situaci6n y eliminar los ~bstá

culos que dificultan la libertad de informaci6n si tu -

vieran la voluntad política de hacerlo. 

3. El hecho de que los países en desarrollo deban depe~ 

der de las grandes agencias internacionales de noticias 

para obtener informaci6n, incluso acerca de sus propios 

países o del mismo grupo, causa resentimiento y explica 

su decisi6n de cambiar esta situaci6n mediante su lucha 

por un NOI I. 

4. Todos los pueblos tienen un intcr~s primordial en el 

libre acceso a la información y todavía no se crean las 

condiciones necesarias para su implantación. Si desapa

rec~eran las causas de los desequilibrios, carecerían -

de validez muchos de los argumentos esgrimidos para ju~ 
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tificar la restricción dellibre acceso a la información 

·como el argumento de la soberania nacional-. Si las 

desigualdades también disminuyen, desaparecerán los i· 

riesgos inherentes al libre acceso. Pero esto no quiere 

decir que no deban eliminarse directamente las restric· 

ciones arbitrarias. 

S. La corriente unilateral de la comunicación es un re

flejos de las estructuras políticas y económicas domi 

nantes en el mundo, las que tienden a perpetuar la de -

pendencia de los países más pobres frente a los países

más ricos. Ademas, en la industria de las comunicacio -

nes puede afectar la psic:Ologfa: de los individuos y cam

biar sus patrones sociales y el resultado del equili 

brío cualitativo se puede volver cualitativo y "condi

cionante11. 

6. Los periodistas de los paises en desarrollo deben t~ 

ner más oportunidades para cubrir los sucesos de sus 

propios paises, ya que pueden contrarrestar el sesgo o~ 

servado, a veces en forma inobjetiva, en los informes -

occidentales de su escenario nacional. En cuanto a las

noticias internacionales, deberían tener mayor oportunl 

dad para comentar los temas mundiales desde su propia -

perspectiva. 

Todo esto podría, en parte, corregir el desequilibrio -

existente. 



7 En cuanto a la corriente vertical de la informaci6n, 

se encuentra la enorme necesidad de la creación de es

tructuras de la comunicación baratas, flexibles y des

centralizadas que pe~itan la participación del públi

co, ya que la "sobrecarga informativa" en forma vert i -

cal, hace perder la iniciativa y la participación de 

los seres humanos. 

I) Respecto al tema de la dominación del mercado sobre 

la comunicaci6n se sustrae la conclusión siguiente: 

es obvio que la información y el entretenimiento, así

como en otras ·formas de comunicación; :continuarán ofreciéndose -

en el mercado, pero no nos mercancías que deban considerarse en

términos puramente económicos. La información y las comunicacio

nes son, -al: igual que los servicios de educación y salud -"bie

nes meritorios" de valor intrínseco para la sociedad, Igualmente, 

la publicidad debe colocarse en su contexto social pues no hay ¿ 

duda de que desempeña una funci6n útil en la sociedad cuando pr~ 

vee de información objetiva al consumidor. No se debe de ocupar

tan solo en exaltar lascnecesidades materialistas al explotar a~ 

siedades ocultas de la gente mediante la utilización de técnicas 

de manipulación. 

Debe hacerse un estudio sistemático, global e indepen

diente de la publicidad para aclarar los efectos directos e indi 

rectos, intencionales y no intencionales de la publicidad. Tal -

estudio podría servir de base para nuevas decisiones de la polí

tica económica. 
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J)En el tema relativo a la dominación en los contenidos 

de la co~unicaci6n en formas tales como la alineación cultural y

las influencias externas en los contenidos de la comunicación en

fon:ias tales como la alineación cultural y las influencias exter

nas en los contenidos de la comunicación, se infieren las conclu

siones siguientes: 

l. No puede culparse a la gente por apreciar las formas 

de entretenimiento extranjeras, incluso las más superfi 

ciales -aunque muy refinadas-, cuando se ha permitido -

que declinen las formas nativas. Estas últimas deben r~ 

novarse en forma continua con talento fresco si han de

permanecer vivas y genuinamente populares. 

2. Si se alienta a los artistas y escritores y se les -

otorga plena libertad, podr~n dar lo mejor de si para 

su propia cultura y, en última instancia, esas es la m~ 

jor forma de salvaguardar la identidad cultural. 

3. Otra forma de protegerse de la cultura end6gena que

trata de promoverse con grandes cantidades de progra 

mas de televisión baratos, es mediante la creación de 

materiales propios con igual efecto sobre el auditorio. 

En álgunos casos se han tomado medidas correctivas. Por 

ejemplo, Canadá ha establecido medidas directrices que

exigen a las estaciones de radio yttelevisi6n la trans

misi6n de cierto porcentaje de programas producidos en

el país; se han impuesto altos arance1es a la publici -

dad televisiva extrnnjcra para promover la industria P!:! 

blicitaria canadiens~. Desafortunadamente, otros países 
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han sido menos liberales y han reaccionado con la i~p~ 

sición de una censura estricta y controles aduaneros; • 

han prohibido en algunos casos, los materiales y el per 

sonal extranjeros quedando totalmente aislados. 

K) Del an~lisis de una comunicación más democrática se-

desprenden las conclusiones siguientes: 

1. Uno de los defectos más extendidos de la comunica 

ci6n es la ausencia de la participación detpúblico en -

la administración y la toma de decisiones, este proble· 

ma debe resolverse de inmediato pues no puede posponer

se indefinidamente. 

2. El derecho a comunicarse es más que el derecho a re

cibir informaci6n, este derecho abarca la libertad de • 

expresión, de opini6n, de prensa: el derecho a buscar, 

recibir y transmitir información e ideas a través de to 

dos los medios y por encima de todas las fronteras; pe

ro ademásañade, para los individuos y las sociedades, -

los conceptos del acceso, la participaci6n, la corrien· 

te de informaci6n en ambos sentidos, todos los cuales -

son de vital importancia para el desarrollo de la huma

nidad. Estas demandas de una corriente en dos sentidos, 

del libre intercambio y acceso y participación en las -

comunicaciones, van más allá de los principios adopta • 

dos hasta ahora por la comunidad internacional. 

3,, Este derecho "a la comunicación" no recibe aún su -

contenido plepa y su formulación final. Todavia están 



por explotarse sus implicaciones plenas. Una vez que se 

haga esto .en la UNESCO y por los numerosos organismos

no gubernamentales implicados- la comunidad internacio

nal tendrá que decidir el valor· intrínseco del concep -

.to, para al\adir, o dejar de hacerlo -según lo reconozca 

un nuevo derecho humano a los que ya han sido declara -

dos. Por lotanto, la CIEPC presentó una formulación de

este derecho para tratar de definir la amplitud de su -

intención: 

"Todos tienen derecho a comunicarse: los componentes de 

este Derecho Humano integral incluyen los siguientes d! 

rechos de comunicaci6n específicos, entre otros: a) el

derecho de reunión, de discusión, de participación, y • 

los derechos de asociación relacionados; b) el derecho-

de inquirir, de estar informado, de informar y los der! 

chos de información relacionados, y c) el derecho a la

cultura, a la elección,a la intimidad, y los derechos · 

de desarrollo humano relacionados ... La adquisición de 

un derecho a comunicarse requeriria que los recursos de 

la comunicación estén disponibles para la satisfacción

de las necesidades de la comunicación humana."(lS9) 

L)Del tema de las políticas de la comunicación se sus -

traen las siguientes conclusiones: 

1. Del estudio de los lazos de la comunicación con las-

estrategias del desarrollo, se desprende que el desarrollo de la

comunicaci6n y el desarrollo global son problemas nacionales que-

(159)Ibiüem, p. !SO. 
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cada país tendrá que resolver recurriendo principalmen

te a sus propios recur'sos, pero teniendo presente la 

existencia de una ciara conexi6n entre la comunicaci6n

de nivel nacional, regional e internacional. En el dis~ 

fto de poltticas de comunlcaci6n deberán tomarse medidas 

para alentar la coopcraci6n entre los intereses de los

tres niveles mencionados. 

2. En cuanto a la construcci6n de un marco, no es posi

ble ni deseable la elaboraci6n de reglas claras y pre -

cisas acerca de un marco institucional ideal. No podría 

concebirse ningún sistema singular para paises desarro

llados y en proceso de desarrollo, o para paises capit~ 

listas y socialistas por igual, ya que hay diferencias

de opini6n fundamentales acerca del papel que.Jebicra -

~esempeftar el Estado en las comunicaciones. 

En principio, el marco legal podría salvaguardar el pl~ 

ralismo permitiendo que cada individuo obtuviera infor

maci6n y opiniones de diversas fuentes y seleccionando

con libertad entre ellas. Pero, este es justo el princ! 

pio que se viola más a menudo, Independientemente de lo 

que estipulen las leyes, la libertad de informaci6n pu! 

de ser infringida en la práctica por la concentraci6n -

de la propiedad en la prensa, los monopolios en la ra -

dio y la televisión y, en muchos paíse, el ejercicio de 

la censura y el control gubernamental. 
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3, Respecto a la cooperación internacional y la asiste~ 

cia extranjera, todavía no se considera como una prior! 

dad la ayuda para el desarrollo de la comunicaci6n. La· 

raz6n es que resulta imposible evaluar los resultados · 

tangibles de los proyectos de comunicación y la medida

en que contribuyen al desarrollo, es por eso que muéhas 

instituciones de financiamiento para el desarrollo ·co· 

mo el Banco Mundial- no consideran este rubro, aan, co· 

mo una prioridad. 

Por otra parte, los paises en desarrollo han formulado

raras veces políticas de desarrollo global para las co

municaciones, de .modo que no han podido catalogar sus · 

necesidades. 

M)Las conclusiones que se sustraen del estudio del tema 

de los comunicadores profesionales son las que siguen: 

l. Las universidades cada diapariticpan más en el adíe! 

tramiento y la investigación en materia de comunicaci6n, 

pero a pesar de eso, estas no pueden proveer todo el 

adiestramiento técnico quenecesitan los profesionales. 

Algunos centros organizan cursos de repaso, adi~stra 

miento y preparaci6n en el servicio parapprofesionales, 

con independencia, o que posean o no una preparaci6n 

universitaria. 

2. Lo ideal seria que al instrucci6n técnica y ocupaci~ 

nal siguiera una serie de cursos de repaso durante toda 

la vida .del comunicador, con el objeto de mantener lo • 



actualizado ante el cambio constante del escenario de -

las comunicaciones. 

3. Los programas de estudio e investigación deberían i~ 

cluir el estudio de un nuevo orden mundial de la comuni 

cación (NOII) con sus parámetros actuales y sus propue~ 

tas para cambiar los patrones existentes. 

4. En el campo de la comunicación como en otros, la au

toconfianza sigue siendo el concepto decisivo para los

países en desarrollo- (me gustaría llamar fuertemente 

la atención para el caso de México)- Los expertos han -

llegado a la conclusión de que el adiestramiento básico 

deberá realizarse localmente, puesto que la metodología 

deberá adµptarse a las condiciones, las tradiciones cul 

turales y la estrategia del desarrollo locales. Dado 

que la cultura de un país es expresada por el desarro -

llo de sus medios masivos, debe tenerse cuidado para 

que los métodos de adiestramiento no sean copias de mo

delos extranjeros. El adiestramiento en el extranjero -

deberá reservarse para los especialistas y los adiestra 

dores experimentados. 

N)Del tema de la protección a los periodistas se infie-

ren las siguientes conclusiones: 

1. Existe un consenso entre las diversas organizaciones 

de periodistas, radiodifusoras y editores en el sentido 

de que deben adoptarse medidas más eficaces para prote -

ger a los periodistas en el ejercicio profesional. Esto 
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podría lograrse enmendando apropiadamente al Protocolo· 

de la Convención de -Ginebra del 12 de agosto de 1949. 

2. Sin embargo, existen quienes objetan o expresan sus· 

reservas sobre la conveniencia de un sistema de protec· 

ci6n general: 

a) Se objeta que los periodistas no deben buscar privi· 

legios ni favores que los coloquen en posición comprom! 

ti da. 

b) Se piensa que los derechos humanos para. todas las per 

sonas son la mejor garantía de la libertad de informa -

ci6n. 

c) Las medidas de protecci6n especiales podrían hacer -

que los periodistas fueren vigilados por representantes 

de las autoridades, de modo que les resultaría más difi 

cil su trabajo. 

d)' La protección podría hacerse depender de un sistema· 

de licencias que permitiría a las autoridades decidir • 

quien no es un periodista. Estos sistemas podrían gene· 

rar regulaciones restrictivas que gobiernen la conducta 

de los periodistas. 

O) Respecto de los c6digos 'de ética profesional se infi~ 

reh las conclusiones siguientes: 

1. "La ética periodística no puede limitarse a la pro · 

clamaci6n de principios y la exigencia de que los peri~ 

distas los repseten. Se requieren esfuerzos constantes· 

para incrcmentcr las oportunidades efectivas para el 
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trabajo libre y responsable en los medios masivos. Una

de las condiciones m~s importantes para esto es sin du

da la democratización de las relaciones internas en los 

medios informativos, La medida en que quienes trabajan

en los medios masivos puedan desarrollar su creatividad 

y afirmar sus cualidades morales y profesionales depen

de la forma como se administre la institución, de los -

recursos financieros de que se disponga, de la politica 

editorial y de muchas otras condiciones concretas ... La 

ética profesional se expresa en la firmeza moral con la 

que se enfrenta un.periodista a diversos intereses y r 

presiones que tratan de hacerlo cambiar o distorsionar

sus conocimientos y hallazgos, o de que no publique la

verdad."(l60) 

P)Por último, del estudio de los derechos de réplica y-

corrección ~e·;'infie're ··como "éonclasione:s .los· que siguen: 

1. Las noticias falsas pueden crear intranquilidad; ge 

nerar o intensificar conflictos sociales, desalentar o

desviar las inversiones, por lo que los derechos de ré

plica y corrección son muy necesarios. Claro que en 

ciertos casos se puede acudir a los tribunales, pero el 

proceso es tan prolongado que para cuando se otorgue el 

veredicto el dallo ya se habrá consumado. 

2. Aunque la declaración de la UNESCO no se refiere ex

plicitamente a un d erecho de r6plica o corrección, si-

,..,....,...,....,_...~contiene el principio de que "debieran difundirse los -
(160)Ib~dern, PP 1?9 y 200, Sei'lalamiento de Osolnlk, Bodgan, en la 

Et1ca Profesional en la Comunicación Masivo. 
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puntos de vista presentados por:quienes consideran que 

la informaci6n publicada o difundida acerca de ellos -

ha perjudicado seriamente su esfuerzo para fortalecer

la paz y el entendimiento internacionales, promover 

los derechos humanos o atacar el racismo, el apartheid 

y la incitaci6n a la guerra." 

140. 

Se considera necesario volver a señalar que las concl~ 

siones finales del informe, con sus recomendaciones, -

son agregadas en un anexo al cuerpo de este trabajo, es 

importante estudiarlas pues~en ellas se encuentra el r~ 

sultado final y los objctivo~primoridales de tod el es 

fuerzo que realizó la CIEPC. (Ver anexo !) 

C. ULTIMO ENFOQUE: EL ESTADO ACTUAL DEL NOI! 

En febrero de 1980, la comisión trasladó el informe de-

finitivo -el conocido "Informe Mac Bride" - al Director General-

de la UNESCO, precisamente el mismo año en que una Conferencia -

lntergubernamental, reunida en París, aprobaba, por consenso, una 

recomendación que incluía un programa de medidas sobre el apoyo a 

los países en desarrollo para poner en marcha sistemas propios de 

inf-0rmaci6n y comunicación. Tal recomendación, aprobada por con -

senso, se hizo a sugerencia de los Estados Unidos, cuyas propues

tas iniciales apuntaban a la creación de un mecanismo de asisten

cia técnica, financiera y profesional, dependiente de una entidad 

internacional de nueva creación, al margen de la UNESCO y con par 

ticipación de instituciones públicas y privadas. 
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Sin embargo, :untos temas -en el informe Mac Bride y el

Programa Internacional· se sometieron a la consideraci6n y aprov! 

ci6n de la XXI Conferencia General de la UNESCO en Belgrado en 

1980, y en lo que respecta al primero, se aprobó finalmente una 

Resolución invitando a sus Estados miembros a darle una amplia dl 

fusi6n y a estudiar sus conclusiones y recomendaciones e indican

do las bases en que podría apoyarse un nuevo orden mundial de la

informaci6n; pero, en lo que respecta al segundo, su aprobación -

supuso -por una interpretación equivocada, en forma deliberada o· 

no· la puesta en marcha de los cauces instrumentales para el lo -

gro de los objetivos propuestos en el informe, pasando del plano

de los principios al de las aplicaciones prácticas y las medidas-

concretas, cuyas formulaciones se alejaban sustancialmente del 

propósito y las propuestas norteamericanas de desplazar a la 

UNESCO. ( 161 ) 

Es entonces, que, una vez dados el informe y el progra

ma de medidas, como el asentamiento de las bases doctrinales y de 

actuación respectivamente, pasa el segundo a convertirse en el 

"Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación" 

(PIDC), y sobre éste y su aplicación" gita. tod.a la evolución pos· 

terior. 

"Desde la publicación del informe de la CIC (CIEFC), y 

a resultas deldebate internacional mencionado aquí, la Conferen

cia General de la UNESOO ha resuelto en su XXI sesión (Belgrado, 

1980), al aprobar por consenso la resolución 4,Z.1 crear dentro· 

lf6{)Camacho y de Ciria, Op. Cit. pp. 474 y 475. 
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del marco de la UNESCO un Programa Internacional para el Desarro-

llo de la Comunicación que trata de incrementar la cooperaci6n y 

la asistencia en favor del desarrollo de las infraestructuras de· 

la comunicaci6n y la reducci6n de la brecha que separa a diversos 

países en el campo de la comunicaci6n. La misma resoluci6n invi· 

ta al Director General a: 
\\ a) hacer los arreglos apropiados, en consulta con el 

Consejo lntergubernamental elegido c9mo el organismo corrdinador· 

responsable de realizar los objetivos del Programa Internacional· 

movilizar los recursos necesarios para el efecto y buscar contri· 

buciones de los Estados miembros y otros interesados, y b) explo· 

rar, entre otras opciones, las posibilidades de elevar el sistema 

de financiai:iiento y los recursos apropiados para la categoría de· 

un fondo intcrnacional"( 162 l 

El Consejo lntergubernamcntal del PIDC se compone de 35 

miembros, son considerable mayoría de representantes de los Paí-· 

ses No Alineados y del Arca Soviética; sus tareas comenzaron en · 

París (junio de 1981), aprobando un plan de actividades para 1981 

83. En 198Z, se celebr6 la segunda reunión de consejo en Acapulco 

donde se manifestó abiertamente la gran discrepancia de los Est! 

dos Unidos y el grupo de paises occidentales en general, con la · 

actuación y los criterios que se habían venido siguiendo. 

Al llegar a la XII Conferencia General de la UNESCO (P! 

ris-1983), se hace ya muy evidente el clima de confrontaci6n de· 

(162)Mac Bride, op. cit., pp. 181 y 18Z. 
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puntos de vista de los respectivos grupos de paises, pero se lo

gran sacar adelante los presupuestos para los próximos ejercí 

cios y se elabora el llamado Gran Programa Ill para 1984~85, a 

fin de dar cumplimiento a las propuestas del PIDC. También se c~ 

lebran en la lDIESCO una serie de coloquiqs y conferencias para 

apoyar al naciente Nuevo Orden Infonnarivo Internacional; pero __ _ 

contraposición, simultáneamente se exteriorizan en los países 

occidentales las actitudes de rechazo a todo este proceso que 

culminará en la crisis de la propia organización.( 163) 

Tambifn, ya por otra parte, Ja actitud de los distin -

tos gobiernos opositores desborda ya el campo estricto de los 

problemas de la informaci6n y la comunicación "para plantear un

enfrentamiento total con la propia UNESCO, que culmina en el 

abandono de la Organización por parte de los Estados Unidos, cl

Reíno Unido y Singapur; con la ,actitud claramente reticente de 

algunos otros paises en cuanto a su permanencia; y con el docu 

mento conjunto de 24 países (marzo-1984), en el que se pide dccl 

didamentc "la despolitizaci6n de los planes de ayuda" y "la re -

nuncia a financiar y ejecutar proyectos que caigan fuera del ámbl 

to propio de la organización."(l 64 lEs así, que este ambiente de • 

clara oposición y crisis, qué en estos momentos se mantiene abier 

ta, se han celebrado finalmente diversas reuniones del Comité Ej! 

cutivo de la UNESCO. 

(163)Camacho y de Ciria, op. cit., p. 475. 
(164)Ibidem, p. 476. 



Esta problemStica nos puede dar una clara idea de lo 

fundaJ:1ental y estrategico que resultan las politicas informati 

vas y comunicacionales para los paises del mundo; sin embargo, -

nos explica por sí sola su raz6n de ser. Por eso, a continuaci6n 

se tratarSn de comprender, brevemente, las causas que le dieron

origen. 

-Las razones que a continuaci6n se expondrán son el r~ 

sultado del presente estudio, más no son, todas, conclusiones -

que comparten otros autores, pues las diversas exposiciones que

existen sobre el tema. producen toda una gama de distintas y a V!:_ 

ces discrcpantes opiniones respecto al problema en cucsti6n-. D!:. 

bemos de partir diciendo que no han sido del todo infundadas las 

reservas y el recelo de los países occidentales respecto al lla

mado SOII, ya que a partir de los documentos que al efecto han -

ido elaborándose -entre ellos el informe Mac Bride -encontramos 

varias frases y declaraciones muy duras, producto de las reivin

dicaciones de los Países No Alineados, tales como: "su lucha por 

la descolailiiación. pol1tica, social cultural", "herencia de la

época colonial", y as!, finalmente la cascada terminológica y· 

conceptual es asumida por los redactores de las declaraciones e

informes de la UNESCO. 

Por otro lado, mientras los teóricos de los países en

desarrollo habian hablado ya de la necesidad de "sensibilizar la 

opinión pública de los paises indistrializados de manera que pre~ 

te una atención creciente a las reivindicaciones del Tercer Mundo 

y adhiera al cambio necesario", levantó mucha ampula a occidente-

l4L 



-de:.int~' al mundo en desarrollo-, cuando en la rcuni6n de la 

Conferencia General de la UNESCO de 1985, en Soffa, la Uni6n So

viética present6 una propuesta en la que resaltaba el papel de -

la organizaci6n "en la generaci6n de un clima de opini6n pCibli

ca mundial que conduza a la implantaci6n y desarrollo de una 

145. 

nueva manera de pensar en la era nuclear para evitar la amenaza-

de un desastre termonuclear." De frente, est.1 la causa justa, p~ 

ro tras ella la conformación de "una nueva manera de pensar" y • 

ello se liga al recuerdo de consignas genéricas y percianentes c~ 

mo la de que "para derrocar al poder político es siempre necesa· 

rio, ante todo, crear la opini6n pública.y trabajar en el terre· 

no ideol6gico." Sin embargo, es exagerado pensar como algunos au 

tores, que el informe Mac Bride y el ~orr favorece solo a los 

paises en desarrollo y a los del Area socialista, y tan solo cr! 

tica a los paises desarrollados. Por ejemplo, Camacho y de Ciria 

dice que "en enfoque de las funciones de los medios de comunica

ci6n en las sociedades de los pafses no desarrollados, se sitúa· 

de modo exclusivo en la perspectiva de "las relaciones de domin!!_ 

ci6n" - de tan equivoco linaje leninista·". ( 165l 

Se acusa, en diversas reuniones, el riesgo creciente -

de "dependencia cultural", de "alineación cultural" de "sistemas 

de dominaci6n y centros de poder transnacionales", y estas ideas 

segCin este autor, son acogidas por los socumentos de la UNESCO, 

y gue por eso nada tiene de extraño que en el Informe Mac Bride, 

se hable de la "influencia dominante de ciertos pafses"· sin pe!!_ 

~.í6TJem, p. 477. 
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sar nunca, naturalmente, en la Unión Soviética·"{l 66 l 

Esto es mentira puesto que en todo momento los miembros 

de la CIEPC critican en el Informe la antidemocracia en la comunl 

caci6n, y por lo tanto, a los regímenes politicos antidemocráti · 

cos .C 167ly la influencia negativa de éstos en la comunicación e· 

infonnación que generan. También se critica a los gobiernos de -

países en desarrollo que protegen y controlan a sus medios bajo 

cualquier pretexto. 

Otra raz6n de la problemática, fue la desconfianza y r~ 

ticencia que caus6 a los medios de información y comunicación oc

cidentales, las pretencionos de sujetar la libertad de informa 

ci6n al principio del equilibrio¡ o el proponer o sugerir formas· 

de regulación o control para la protección de los profesionales de 

la comunicación; o simplemente el de proponer el estudio de la i~ 

plementación de códigos de ética profesional. 

Se llegó incluso a calificar a la UNESCO como una amen~ 

za para la información y la comunicación. 

Ante esto, la UNESCO en su Plan a Plazo Medio para 1990 

1995 que se agrega en un anexo al cuerpo de este trabajo afirma -

que aunque la reinvindicación de un nuevo orden mundial de la in· 

formación y la comunicación fue bien entendida por muchos -si 

bien algunos expusieron con frecuencia sus reservas sobre esta 

cuestión-, "los;medios profesionales ·de la información interpreta

ron a menudo la actitud de la UNESCO como voluntad más o menos 

"(106Tt~ci t. . 
(167)Cfr. Mac Bride, op. cit., pp 144 y 148. 
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de atentar contra la libertad de infonnaci6n y la libre circula -

ci6n de los mensajes, los hombres y las ideas. Todo ello ha dado-

lugar a un equivoco, aprovechado,para empañar el prestigio de la

organi zaci6n. " ( 168 ) 

Sin embargo, se han seguido haciendo criticas a la org~ 

nizaci6n aún por investigadores o representantes de paises latín~ 

americanos, como la que recientemente formuló el presidente Alan-

Garcia al condenar el NOII "por alentar medidas represivas y limi 

tantes de la libertad de prensa." 

Las razones de la reacci6n recelosa de las democracias-

occidentales y paises de su 6rbita ideoligica no terminan ahl. Se 

pueden citar otras no menos importantes: por ejemplo, el hecho -

de que en el carácter finalista de la funci6n de la información, y 

que se plantea ya en los propios terminas del encargo de la Comi

sión Mac Bride: se le encomienda "definir el papel que podría de:!_ 

empeñar la comunicación para lograr que la opinión pública llegue 

a percibir con claridad los problemas que se plantean al mundo y

su solución mediante una acci6n aunada en los planos nacional e -

internacional", laten las tesis del movimiento de Países No Ali 

neados" -y quP. podemos resumir con palabras del tunecino Mustafá

Hasmoudi- de que "los meuios de la infirmaciór. tienen precisamen

te com~funci6n -función social- la de sensibilitar la opinión pú

blica a transformaciones para el conjunto de la humanidad", par -

tiendo de la convicción de que "en todas partes debe admitirse la 

~Camacho y de Ciria, op. cit., pp. 480 y 481. 
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idea de que el orden actual es solo una amalgama de desórdenes y · 

que, en consecuencia, el cambio es indeludible." Es el mismo crit! 

rio que inspiró la Declaración sobre el )uso de los Hedios, impul

sada por el bloque socialista y aprobada en la Conferencia General 

de Pais de 1978. El Infonoe Hac Bride lo recoge 11atizadamente."( 168 l 

Sin embargo, aunque a Caaacho y de Siria le parece lógi-

ca la inquietud -de los paises occidentales "de que esta preocupa-

ción por la función formadora de la opinión pública que incumbe a-

los medios de comunicación desemboque en la tentación de dictarles 

una determinada línea de conducta. y en la justificación de la in -

tervención de los Estados en la obtención, tratamiento y difusión

de las informaciones." (l 69 lAl autor del presente trabajo le pare-

ce una inquietud exagerada e inclusive paranóica como todas las 

que han tenido las potencias occidentales -y algunos orientales-

ante cualquier proposición o idea que implique la palabra "cambio". 

Otra razón de la reacción recelosa de las democracias 

occidentales, fue que estas mostraron disposición para coadyuvar -

con la ayuda técnica y económica necesaria para la solución de los 

problemas del desarrollo informativo, pero sin admitir, en linea de 

principio, la pérdida del contro sobre esos fondos aportados ni la

renuncia de la facultad de decisión de los Estados donantes sobre -

la aplicación concreta de los mismos. Esta asistencia técnica y fi-

nanciera tenia que ser -lógicamente- a través de una entidad inter-

nacional existente o de nueva creación, al margen de la UNESCO, con 

la participación de institución es públicas y privadas. Obviamente, 

(169)Loc. cit. 
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que esta idea no fue ad•itida, pues aceptarla, seria co•o dejar el 

estado de las cosas en el •ismo lugar. 

Por últi•o, se considera importante hacer la siguiente

reflexi6n: la Unión Soviética se adhiere en el debate a los Paf -

ses No Alineados en toda una determinada linea de principios ide~ 

16gicos -quizá i•pulsada por una conveniencia política o quizá 

por una simple buena disposición-, el determinar o juzgar si exi! 

te o no en su intención última un oportunismo estratégico más que 

la verdadera voluntad de cambio, no es asunto de la UNESCO ni lo

fue de la Comisión Mac Bride. El análisis de la información y la

comunicación, si bien es cierto fue muy duro, también se conside

ra que fue justo y equilibrado, atacando por igual los problemas

de la información generados por regímenes totalitarios y antidem~ 

cráticos, que los generados por economías capitalistas o protec -

cionistas. 

Con relación al tema del presente subinciso, se agrega 

a este trabajo un Anexo II, que contiene el Plan a Plazo Medio -

para 1990-1995 del Area Principal IV del Programa "La Comunica -

ci6n al Servicio de la Humanidad", que es ya una Resolución apr~ 

bada, previo informe de la Comisión IV, en la 3Za. Sesión Plena

ria del 15 de noviembre de 1989. 

Dicho anexo contiene información muy reciente de suma

importancia. 



CONCLUSIONES 

l. La necesidad de crear un marco de las comunicaciones

aAs perfecto, en el que exista una corriente de la infonaaci6n li

bre, pero también equilibrada; las corrientes de la comunicación -

fluran en ambos sentidos., emisor-receptor, receptor-emisor; se po 

sibiliten las corrientes horizontales de la información y dejen de 

ser los medios controlados o/y dominados por el mercado o los go 

biernos totalitarios o intransigentes, han dado surgimiento a la -

idea de erar un Orden Informativo Internacional en donde las comu

nicaciones y la información puedan desarrollar sus funciones como

una necesidad social y socializadora, una fuerza económica y una -

potencialidad educativa y cultural. 

Z. Se pensó en un NO!! como en el medio ideal para reali 

zar todos estos objetivos, puesto que la posibilidad de su imple -

mentación fue vista como la mejor forma de comprneder en un marco

jurídico concreto, el derecho a la comunicación y la información -

de la Comunidad Internacional. Dicho derecho tenia que protejer el 

crecimiento individual y el desarrollo colectivo, la identidad cul 

tura!, el fortalecimiento de la democracia, el avance de la educa

ción, la ciencia y la cultura, la expansión de la cooperación i~ -

ternacional, el entendimiento entre los individuos, las naciones y 

los pueblos, as! como a todos los Derechos Humanos reconocidos y -

aceptados mundialmente. 

3. La información y la comunicación generan un poder a -

quien la controla o monopoliza, por lo tanto debe compartirse oto! 

gando una mayor participación al público mediante un mayor acceso

en el proceso de comunicación. 
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4. Se debe estar consciente de que probablemente el NOII 

sea tan solo un proceso a una nueva etapa y que por lo ais•o no d! 

ben de perderse de vista los objetivos constantes: a4s justicia, • 

iús equidad, más reciprocidad en el intercambio informativo, aenos 

dependencia de la inforaaci6n, menos verticalidad, mayor identidad 

nacional, menos transnacionalizaci6n, etc. Es por esto que seria r! 

comendable que, a la brevedad, se tratara de sacar adelante una d! 

claración internacinoal, que sin ser tan pretenciosa y detallada, · 

si se definan claramente los principios doctrinales escenciales de 

sus metas. 

S. La comunicación puede usarse para bien o para aal, P! 

ro no solamente los tecnócratas y profesionales de la misma pueden 

ser los responsables de limitar los riesgos y corregir las distor· 

siones; en realidad las fuerzas sociales tienen la última palabra· 

una vez que se organizan y movilizan. 

6. La forma como estan organizadas las coaunicaciones en 

una sociedad democrática es una decisión política que en última 

instancia indica los valores de un sistema social dado. 

7. El equilibrio entre los intereses legitiaos del Est! 

do y los derechos de las corrientes de opini6n política y de otra 

índole son la base fundamental para que exista un sistema democr! 

tico en las comunicaciones de cualquier país. 

8. Consiaero que el diagnóstico del informe Mac Bride • 

es, en general, muy acertado, aunque sus conclusiones y sugeren 

cias tienen el problema de ser, algunas de ellas, muy ambigúas o • 

imprecisas, lo cual ha derivado en el problema de que son suscepti 

bles las interpretaciones arbitrarias. Considero que la CIEPC no • 

debi6 de haber expresado, en algunos casos, sus recomendaciones · 



~ no ser de que éstas fueran tajantes y certeras sin dejar pie a 

la interpretaci6n. En estos casos, de no haberlas expresado, co~ 

sidero que el diagnóstico ya era bastante avance para posterior· 

mente encontrar las soluciones. 

Sin eabargo, el no haberse abstenido ha provocado que· 

los gobiernos de auchos paises experimenten nuevas formas para • 

tratar de controlar los medio y por lo tanto, se han desencaden! 

do ataques injustos a la UNESCO. 

9. Todos los miembros de la Comisión Mac Bride acepta· 

ron la necesidad de hacer cambios estructurales en el campo de · 

la comunicación y que el actual orden es inaceptable "para todos~ 

Estos miembros fueron representantes del abanico ideológico del · 

mundo, por lo que pienso que los intentos por preservar el viejo· 

orden son impulsados, tan solo, por los intereses económicos y p~ 

líticos de los directamente beneficiados por dicho orden. Con es· 

to no se pretende decir que las recomendaciones y propuestas he • 

chas por la CIEPC son del todo correctas o inmejorables, pues hay 

conciencia de quP. aún persisten muchas opiniones divergentes aceL 

ca de lo que significa un NOII y de lo que debe abarcar, así como 

de los medios que deban utilizarse para alcanzarlo. 

10. Considero que el análsis del Informe Mac Bride, ta~ 

to como su diagnóstico, fue justo y equilibrado. Descartamos, por 

las razones expuestas en el trabajo, las criticas en el sentido · 

de que se desfavorece imparcialmente a los paises occidentales y· 

los de su área ideológica; sin embargo,si pensamos que la forma y 

el sentido del lenguaje que en partes se manejó, propició a exag! 

152. 
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rar el recelo de los paises que abandonaron la UNESCO. Con esto

no se quiere deicr que usando términos m&s sutiles y adornados -

se hubiera evitado la salida de esos paises -que en el fondo lo 

que velan afectarse eran sus intereses propios- pero si hubieran 

dado menor margen a las críticas en reversión. 
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LA COMUNICACIÓN FUTURA 

CONCLUSIONES Y HECOMENDAC!ONES 

LA ENCUESTA contenida en este informe ha registrado una 
expaI1Bión dramática de los recursos y las po:;ibilidades 
de la comunicación. Es un11 expansión que promete gran. 
des oportunidades, pero también genera ansiedades e 
incertidumbres. Todo dependerá del uso que se haga de 
Uia recursos nuevos, es decir, de decisiones importantes, 
y de quién tome l!l.'l decisiones. La comunicación puede 
&er un inslru1nento de poder, un arma revolucionaria, 
un producto comercial, o un medio de educación; puede 
servir para la liLcración o la opresión, para el crecimien· 
to de la personalidad individual o la uniformación de 
los seres humanos. Cada sociedad debe escoger el mejor 
enfoque para la tarea que todos afrontamos y encontrar 
el camino adecuado para superar !as restricciones mate
riales, sociales y políticas que impiden el progreso. 

Ya hemos considerado muchas sugerencias para nue. 
vos avances. Sin repetirlas, convendría iniciar nuestras 
recomendaciones resumiendo las conclusiones princi paled: 
· 1) Nue.stra reseña de la comunicación por todo el 
mundo revela que se han adoptado diversas soluciones 
·Cll diferentes países, de acuerdo con diversas tradicione.s, 
pautas de la vida social, económica y cultural, necesida. 
des y posihilidadc.;. Esta diversidad es valiosa y debe ser 
respetada; no hay lugar para la aplicación universal de 
modelos preconcebidos. Sin embargo, debe ser posible el 
establecimiento, en líneas generales, de objetivos y valo. 



"res comuned eu la esfera de la comunicación, basados en 
intereses comunes en un mundo intcrclependiente. Toda 
Ja Immimidad se ve amenazada por la carrera armamen. 
tista y por la persistencia de desigualdades mundiales 
inaceptables, lo que genera tensiones y pune en peligro 
su futuro e incluso su supervivencia. La situación contero. 
poránea demanda un orden social mejor, más justo y más 
democrático, y la realización de Jos derechos humano5 
fundamentales. Estas metas sólo podrán alcanzarse me. 
diantc el entendimiento y la tolerancia, ganados en gran 
parte por las comunicaciones libres, abierta5 e impar. 
ciales. · 

2) La reseña ha mostrado también que deberá olor· 
garse la mayor importancia a ia eliminación de los d&
~cquilibrios y las disparidades en la comunicación y sus 
estructuras, y particularmente en las corrientes de la in. 
formación. Los países en desarrollo deben reducir su de. 
pendencia y reclamar un orden 1iuevo, más justo y más 
equitativo en el campo de la comunicación. Esta cuestión 
ha sido ampliamente debatida en yarios contextos; aho. 
ra ha llegado el momento de pasar de lós principios a 
las reformas sustantivas y la acción concreta. 

3) Nuestras conclusiones se fundan en la firme convic. 
ción de que la comunicación c:i un derecho individual 
básico, así corno un derecho colectivo requerido por to. 
daa las comunidaqes y naciones. La libertad de informa. 
ción -y más específicamente el deiecho a buscar, recibir 
y difundir información- es un derecho humano fonda. 
mental; en efecto, es una condición necesaria para mu. 
chos otros derechos. La naturaleza intrínseca de la comu. 
nicáción significa que su ejercicio y su potencialidad máa. 
plenos posibles · dependen de las condiciones políticas, 
sociales y económicas qne la rodenu, la más vital de 1119 
cuales es la ·democracia Jentro de los países y las re)a. 



ciones iguales, democráticas, entre los pab·s. Eli c-;ie .: •. ;,. 
texto adquiere mayor importancia la democratinc:i.'111 d.: 
la comunicación en los niveles nacio11al e i11tcrntH·i;ir.;.I, 
así como el mayor papel de la cnrn1111icacit.Ín "li ).; ~ ".¡, .. 
dad democratizadora. · 

4) Para estos propósito.", re:;ulta e~c11ei~l d d, ~a1.-a!l0 
de políticas integrales di: lu comu11icació11 11.1<.iu11;d <pie 

conecten los objetivos sociales, culturalé~ y c::uné,mico:; 

globales. Tales políticas deberán surgir Je amplia~ co11. 
sultas con todos lo:s sectores implicutlos rnedia111~ 1!1<:..:a

nismos adecuados pura In amplia parti..:ipacióu .le grn¡ws 
sociales organizados en su definit:ión y ejecu,,i(.i;. J.,,J ¡y· 
biernoa nacionales y la comunidad i11ternacio11u! d,·L.-r:·111 
reconocer la urgencia de otorgar a las co111unicll<:i01H·s 
mayor importancia en In planificación y d fiu.1;1\.,Í.1-
miento. Cada país <lclJerá Jesarrollar ,,,,_, ¡1¡¡111;..- .~.: 
comunicación .de acuerdo con sus p1opi:J,, c,;i;,¡¡,.¡,., .... ,, 

necesidades y tradiciones, fortalccic11,l .. 1 ,1~í >U i:.i. "' '. 
dad, independencia y autoco11fiu11za . 

. 5) Las consideraciones básica!> dcsarroil:uia~ 1· xlt'usa
mente en el cuerpo de nuestro i11fv1 mc lrala .!.: piu\ é<'r 
un marco para el desarrollo de ua 1111.:,·o vr•lc.i de inf, . .-. 
mación y comunicación. Vernos su rcalizaciú11 u.u ... 1<11 

proceso continuo de cambio 1:m la 11aturala:1 ,¡, !..:, rcla. 
clones existentes cutre las naciones y clcnlro tlt: dl.1~ n1 

d campo de lns comunicaciones. Lr1s dcscqui!il-riv~ .le 
los sistemas nacionales de informar.iou y com1111icació1! 
son tan perturbadores e iuncepwblc:s ctlmu las di~pr.1 ¡,la. 
des sociales, económicas, cuhurale5 y h.'c.aoló¡;i¡;¡¡:;, ta11to 

nacionales comÓ internacionales. En cfcc;to, h n·ctilica
ción de estas últimas n.-sulta inc.111cehihlc en •:a<1lq11ia 
sentido auténtico o duradero sin la dimiuacii-11 J,. l.,. 
primeros. Deben tomarse con urgcncb cicrt<io .ln:i--l.11;.·,; 
esenciales en lo tocante al t)esanollo J,. la t:nu11111it-:wiün, 



de nivel nacional e internacional. Estas decisiones no in. 
teresan sólo a los profesionales, investigadores o eruditos, 
ni pueden ser In prerrogativa exclusiva de quienes tienen 
el poder político o económico. El procC$o de torna de 
decL~iones debe implicar la participación wcial en todos 
los niveles. Esto requiere actitudes nuevas para superar 
el pensamiento estereotipado y promover un entendimien. 
lo mejor de In diversidad y In pluralidad, con pleno r~ 
pelo de la dignidad y la iguald11d de las personl!.'I. que 
viven en condiciones diferentes y actúan en formas .dile: 
rentes. 

Así pues, nuestro llamado a la reflexión y la nccióÓ 
se dirige en general a los gobiernos y las organizaciones 
internacionales, a los tomadores Je decisiones y los pla· 
nificadores, a los medios masivos y las organizaciones 
profesionales, a los investigadores, los practicantes de la 
comunicación, los grupos sociales organizados y el pÚ· 
blico. 

I. FonTALEC!!l!IENTO DE LA INDEPENDENCIA 

Y LA AUTOCONFIA.NZA 

Políticas de comunicación: 

Todos los individ1UJs y todas las colectfoidade.s túnen d 
dereclw inalienable de una vúla mejor que, comoqukra 
que se conciba, deberá asegurar un mínimo social, de ni
vel nacional y mundial. Ejto requiere el f orzalecimiemo 
de las capacidades y la eliminación de lru grande$ d~, 
igualdades; tales defectos pueden =nazar la armonía 
social y aun la paz internacional. Debe haber un movi
miento medido de la desventaja r la dependencia a la 
auJoconfianza r la creación de oportunidade.s más igua-; 
les. Dado que la comunicación se entrcúi;;a a todos lo1 



aspectos de la vida, es claramen.le importan.le que la 
"brecha de la comu11icación." existente se estreche en se:· 
guida y por últirn.o se elimiue. 

Recomendamos: 

1) La comunicación ya no debe considerurse sólo como 
un servicio incidental y su desarrollo no debe dejarse al 
azar. El reconocimiento de su potencialidad jmtificn la 
formulación por parte de todas las naciones, y particu
lannente por los países en desarrollo, de políticas de 
comunicación integrales, ligadas a lus metus sociales, 
culturales, económicas y políticas generales. Tales polí
ticas deben basarse en las consultas interministeriales 
e interdisciplinarias con una amplia participación del 
público. El objeto debe ser la utilización de las capnci· 
da<les peculiares de cada forma de comunicación, desde 
las interpersonulcs y tradicionales hasta las más moder
nas, para que los hombres y las sociedades estén cons
cientes de sus derechos, In armonización de la unidad en 
la diversidad, y In pron;'lción del crecimiento de indivi
duos y comunidades en el marco más amplio del dCSllrro
llo nacional en uu mundo interdependiente. 

2) Dado que el idioma incorpora la experiencia cul
tural del pueblo, todos los idiomas debieran desarrollarse 
adecuadamente para servir a los requerimientos comple
jos y diversos de la comunicación moderna. Las naciones 
en desarrollo y las sociedades <le varios idiomas deberán 
dnhorar políticas idiomáticas que promuevan todos los 
idiomas nacionales aunque seleccionen alguno, cuando 
sea necesario, para un uso más generalizado en la co-

--municnción, la educación superior y la administración. 
También hay necesidad, en ciertas situaciones, de la 
adaptación, simplificación y estandarizacióu de los guio. 



nes y el desarrollo de teclados, In prepnrnci6n de dic
cionarios y sistemas modernizados de aprendizaje de 
idiomns, la trnn5cripción de la literatura en idiomrui na· 
cionnlcs de gran difusión: La provisión de npnratos de 
interpretación simultánea y traducción automática ··qtie 
ahora se encuentran hnjo experimentaci6n para la comn. 
nicación entre culturas, a fin de superar las divisiones 
lingüísticas, también debiera tomarse en cuenta. 

3) Un objetivo primordial deberá ser el de poner la 
educación elemental al alcance de todos y eliminar el 
analfabetismo, complementando los sistemas de escolari· 
dad formales con la educación informal y el enriqueci •. 
miento dentro de estructuras apropiadag para d apren·. 
dizaje continuo y a distancia (mediante la radio, la 
televisión y el correo). 
. 4) En el marco de las políticas del desarrollo nacio· 
na!, cada país tendrá que elaborar su propia lista de ne: 
cesidades, tomando en cuenta que no será posible mo. 
verse en todas direcciones al mismo tiempo. Pero hasta 
donde lo permitan los recursos, las políticas de comuni: 
ración ·deberán tratar de e,;timular y alenlnr todos los< 
medios de comunicación. 

Fortalecimiento de las capacidades 

Lru polí.ticas de comunicación deberán ofrecer una guia 
para determi11.ar el orden de importancia de la infomuJ:.. 
ción r de los medios, 'Y para la selección de lru tecMlo: 
gíal apropiadas. Esto se requiere para planear la insta, 
ladón r el desarrollo de infraestructural adecuadas para 
proveer una capacidad de comunicació~ basada en los 
recursos propios. 

Recomendamos: 



5) Los países en <lesarrollo deberán tomar medidas 
específicas para establecer o <lesarrollar elementos esen
ciales de sus sistemas de comunicación: medios impresos, 
radiodifusión y telecomunicaciones, junto con las insta
laciones relacionadas de adiestramiento y producción. 

6) Las agencias de noticias nacionales fuertes son vi
.tales para el mejoramiento del reportaje nacional e inter
·nacional de cada país. Cuando ello sea viable, deberán 
crearse redes regionales para incrementar las corrientes 
de noticias y servir a todos los grnnde:i grupos lingüísti
CO!I de la zona. En el nivel nacional, las agencias deberán 
apoyar el crecimiento de los periódicos urbanos y rurales 
para que sirvan como núcleo del sistema de recopilación 
y düusión de noticias de un país. 

7) Deberá alentarse la producción nacional de libros y 
unirla al establecimiento de una red de distribución de li
bros, periódicos y revistas. Deberá. promoverse la difusión 
de las obras de autores nacionales en diversos idiomas. 

8) El dCS11rrollo de amplias redes nacionales de radio, 
capaces de llegar a ií.reas remotas, deberá preferirse al 
desarrollo de la televisión, el que sin embargo deberá 
estimularse cuando convenga. Deberá prestarse atención 
especial a las áreas donde predomine el analfabetismo. 

9) Se requiere una capacidad nacional para la pro. 
ducción de materiales de radiodifusió1~ para eliminar 
la dependencia de las fuentes exterullS, fuera de los pro
gramas de intercambio convenientes. Esta capacidad de. 
berá incluir la radiodifusión nacional o regional, los Cl'll· 

tras de producción de películas y documentales con una 
red de distribución básica. 

10) Se requieren instalaciones de educación y adies
tramiento que provean el personal n~sario para los 
medios informativ~ y las organizaciones pro<lucth·as, 
así como administradores, técnicos y personal de msnle· 



nimiento. En este sentido, deberá alentarse la coopera· 
ción entre países vecinos y dentro 9e las regiones, 

Necesidades básicas 

TodaJ las naciones deben establecer las eJcalas de nece. 
sidades en la inversión. Al escoger entre las aliernaliv~ 
posible.s r los intereses a menudo opue.stos, los países en. 
desarrollo, en particular, deberán otorgar preferencia a la· 
sali.sf acción de las necesidades esenciales de sus habitan. 
tes. La comunicación no es sólo un si.stema de in/orma: 
ción pública sino también una parte integrante de la 
educación r el desarrollo. 

Recomendamos: 

11) El componente de la comunicac1on de todos los 
proyectos de de5arrollo deberá recibir el financiamiento· 
adec.uado. Las llamadas "comunicaciones en apoyo~ del 
desarrollo" son esenciales para la movilización.~de· las· 
iniciativas y la provisión de la información reqlierida 
para la acción en todos los campos de desarrollo:·. agri.: 
cultura, salud y plancación fnmilio.r, educación, religión, 
industria, etcétera. 

12) Entre las necesidades de comunicación esenciales 
que deben satisfacerse se encuentran la extensión ·de los 
servicios postales básicos y las redea di! tdecomunieación 
mediante pequeños intercambios electrónicos rurales. 

13) El desarrollo de una prensa comunitaria -en la! 
áreas rurales y los pueblos pequeñós no proveería sólo 
un apoyo impreso para las actividades de extensión Ceo. 
nómica y socin.l, sino que también facilitaría la. produc
ción de literatura funcional para recién alfabetizados. 

14) La utilización de la radio local, de sistemas.de 
televisión y de video baratos y de formato· pequefio,. y 



de otras tecnologías apropiadas, facilitaría la produc. 
ción de programas pertinentes paru los esfuerzos de 
desarrollo comunitario, estimularía la participación y 
proveería oportunidades para la diversificación de la 
expresión cultural. 

15) El uso educativo e informativo de la comunica
ción debe recibir la misma preferencia que el entreteni
miento. Al mismo tiempo, los sistemas educativos dehen 
preparar a los jóvenes para las actividades de comunica. 
ción. La introducción de los estudiantes de nivel prima· 
rio y secundario a las formas y los usos de los medios 
'de comunicación {cómo leer periódicos, evaluar los pro
gramas de radio y tclevi:;ión, usar técnicas y aparatos 
audiovisuales elementales) permitirá que los jóvenes en. 
tiendan mejor la realidad y aumenten sus conocimiento; 
de los asuntos y los problemas de actu;ilidad. 

16) En ciertas circunstancias, la organización de gru· 
pos comunitarios para escuchar y ver ampliaría las opor
tunidades de entretenimiento y educación. Las actividades 
educativas e informativas deberán apoyarse en diversas 
instalaciones que van desde bibliotecas ambulantes de li· 
bros, cintas y filmes, hasta la imtrucciún programada 
mediante "escuelas del aire". 

17) Tales actividades deberán agregarse siempre que 
sea posible para crear activos centros locales de recur
sos de comunicación para el entretenimiento, la educa. 
ción, la difusión de la información y el intercambio 
cultural. Deberán contar con el apoyo Je centros de pro
ducción de medios de!:centralizados; los ~cn·icio• de cdu. 
cación y extensión deberán tener una loe<1lización espe
cífica para que despierten confianza y act•p:ación. 

18) No es suficiente que se hagan exhortaciones para 
que se otorgue a la comunicación una alta preferencia en 
el desarrollo nacional; deberán i1lcntificar;e lambiiin al. 



g1111as· fuentes Je fi11anciamic11to de Ju invcrs10n. Entre 
!«les fuentes podrían encontrarse las políticas de precioe 
diferenciales de la comunicación que echaran una carga 
mayor sobre los grupos urbanos más prósperos y las 
élites; también podría tener:>e en cuenta para este pro
pósito gravar la publicidad comercial. 

Hetos particulares 

Nos hemos concentrado en. los esf u.erzos nacúmales que 
deberán liacerse para incrementar ÚJ independencia r lo 
autoco11/ianza. Pero hay tres grandes rel-Os pa,ra esta meta 
q11e requieren la acción internacional concertadá. En 
resumen, se trata del papel, las e.stnu:Wras arancelaria.1 
:r el espec/ ro electromag11¿tico. 

H ccornendamos: 

19) Un gran esfucrLO internacional de investigación 
y desarrollo experimental para incrementar la oferta de 
papel. La e5casez mundial ele éste, incluido el de perló. 
dico, y su costo en ascenso, imponen cargaa aplaatantes 
a hs revistas, los periódicos y la industria editoria~ sobre 
todo en los países en desarrollo. Han surgido también 
1il0u11as restricciones ecológicas. Ln UNESCO, en colabo
rac;on con la Organización para la Agricultura y la Ali-
111c11 tacióu ( FAO), debe tomar medidas urgentes para 
iJL"11tificar y alentar la producción de papel med,iante 
el rl'ciclajc o partiendo de nue,•a.s fuentes alimentadoras, 
apa1te de la. pulpa de madera que producen ahora en 
gran medida ciertos países norteños. E5 posible que el 
ke11.1 r. el bagazo, las maderas y los zacates tropicales., 
¡iroYcyeran fuentes altcmatiYas. Los experimentos inicia. 
b li:!n resultado alentadores y deben. i;er apoyados y· 
m1.lliplicados. 



20) Los aru11cclcs impuestos a lu lransntisión <le noti
cias, las tarifas de~ las tc!ccom1111icacio11cs y del caneo 
aéreo para la transmisión de noticias, d lra11~portc de 
periódicos, revistas, libros y matcrialt!S audio\'i~ualcs, 
constituyen uno Je los ohstáculos principaies para una 
corriente <le iufonnación libre y equilibrada. Esta si
tuación debe con egirse, cspccialmcnle en el caso de los 
pabcs en desarrollo. mediante diversas iniciativas nacio
nales e i11ternacio11ales. Los gobiernos debieran examinar 
en particular la:: políticas y las prácticas de sus autorida. 
des postales y telegráficas. Los beneficios o los ingresos 
no deben 5er el objetivo primordial de tales depe11Jen. 
cia.s, las que son instrumentos de la política económica 
y el desarrollo plancaclo en el campo de la informa. 
ción y la cultura. Sus aranceles debieran estar <le acuer
do con las metas uacionalcs más amplias. También se 
requiere la acción internacional para alterar los arance
les de la tclcconnmicación que gravan fuertemente a los 
usuarios pequeños y periféricos. En cooperación con la 
ITU, la uNi::sco podría patrocinar un c~ludio glulial so· 
bre los servicios internacionales de la telecomunicación 
mediante la, transmisión por satélites en colaboración 
con lntclsat, Intersputnik y los reprc;ocntantcs del país 
usuario, a fin de que se formulen propue5tas para la 
coordinación internacional y regional del desarrollo de 
satélilC5 geoestacionarios. El estudio debiera incluir tam· 
bién la investigación de la posibilidad y la viabilidad de 
los descuentos en la transmisión de noticias y tasas pre
ferentes para ciertos tipos de transmisión a los países en 
desarrollo y desde ellos. Por último, los países en dcsarro. 
!lo debcrñn investigar la po:.:ibilidad de negociar arance
les preferentes sobre una base Lilateral o regioual. 

21) El c:;pectro electromagnético r In órbita geoesta· 
cionaria, ambos recursos 1111turales finitos, debieran com· 



partirse más equitativamente corno la propiedad común 
de la humanidad. Para tal propósito, aplaudimos las dr". 
cisiones tomarlas por la Conferencia Mundial AdmiDIB;·, 
trativa de Radio. (WARC), Ginebra, septiembre-noviémbre' 
de l 979, para realizar en los próximos años una serie de: 
co11ferencias especiales sobre ciertos temas específicos re~ 
lacionados con la utilización de estos recursos. 

lI. (O:XSECUENCIAS SOCIALES Y TAREAS NUEVAS 

Integración de la comunicación al desarrollo 

!.As estrategias de de.wrrollo deben incluir la,, pol#ica:I 
de comunicación cerno parle integral de la eiéala ·.fk. 
las necesidades r del diseño r la ejecución de pri.o~ 
seleccionadas. En este sentido, la comunicación ckberií 
con.siderarse como un importan!e recurro del desarrÓllo,· 
un vehículo para asegurar la participación polUica real. 
en la toma de decisiones, una base de información cen· 
tral para la definición de las opciones de polilicas, r.ua· 
ir1Jtrumento para la creación de una conciencia ck·.1as; 
necesidadeJ nacionales. · 

Recomendamos: 

22) La promoción del desarrollo como un componen· 
te central de las políticas de comunicación y desarrolló. 
La ejecución de las políticas nacionales deberá realizarse 
mediante tres modelos de comunicación complementa:: 
ríos: primero, de los tomadores de decisiones hacia ·IOG 
diversos sectores sociales para transmitir información 
acerca de lo que consideran como cambios neccsario9· 
en las acciones de desarrollo, las estrategias alternativas 
y las variables consrcuencias de las diferentes alterna: 



tivas; segundo, entre diversos sectores socin]e5 y dcnt ro 
de ellos, en una red horizontal de información paro la 
expresión y el interéambio de opiniones sobre sus di fe. 
rentes <lemumlas, aspiraciones, necesidades objetivas y 
motivaciones subjetivas; tercero, entre los tomadores de 
decisiones y todos los grupos sociales a través de meca
nismos permanentes de participación con corricnt(•;; de 
información en ambos ficntidos para establecer metas y 
necesidades del desarrollo y tomar decisiones sobre la 
utilización de los recursos. Cada uno de estos modelos 
requiere el uiscño de programas de información esprcífi. 
cos, que utilicen medios de comunicación diferentes. 

23) En la promoción de lus políticas .le comunicarión 
dcberú prestarse atención especial al uso de un lenguaje 
no técnico y de símbolos, imágenes y formas comprc11-
sihles que aseguren el ente11dimiento popular de los pro. 
blcmas y In~ metas del desarrollo. La información ¡nove. 
nicntc de los medios informativos deberá adaptarse u lo5 
valores y prácticas noticiosas prevalecientes, los que a 
su vez deberán alentarse para que sean más swsiLlcs 
a las necesidades y los problemas del desarrollo. 

Frente al desafío tecnológico 

La explosión tecnowgica en la comunicación tiene gran 
potencialidad y gran peligro a la vez. El resultado depende 
de decisiones vitales r de dónde r por quién se tomen. 
Por lo tanto, es urgente orga11izar el .proceso de toma de 
decisiones en forma participativa, con base eri una con. 
ciencia plena del efecto social de di/ere11tes altematÍ<'llS. 

Recomendamos: 

24) Diseñar instrumentos de política de nivel nacio
nal, a fin de evaluar las implicaciones sociales, positivas 



y nega!ivas, de la introducción Je poderosas tecnologíM 
de la comunicación de nuevo cuño. La realización de 
encuestas sobre el efecto tecnológico puede ser un instru. 
mento útil para evaluar las consecuencias para los estilos 
de vida, la pertinencia para los sectores más pobres de la 
sociedad, la influencia cultural, los efectos sobre las pau. 
las del empleo y otras pautas simila1es. Esto es particu· 
larmente importante al hacer elecciones respecto al des
arrollo de las infraestructuras de comunicación, 

25) La creación de mecanis..'11os nacionales para pro
mover la participación y discusión de las necesidades so
ciales en la adquisición o extensión de nuevas tecnolo
gías de In comunicación. Las decisiones tomadas respecto 
a la orientació.n impartida u la investigación y el des. 
arrollo experimental deberán sujetarse a un escrutinio pú. 
blico más detenido. 

2ó) En los países en desarrollo, la promoción de la 
investigación y el desarrollo experimental autónomos de. 
berán ligarse a proyectos y programas específicos de nivel 
nacional, regional e interregional, los que a menudo se 
conectan a la satisfacción de necesidades básicas. Se re
quieren más fondos para estimular y apoyar la investi
gación tecnológica <le adaptación. Esto podría ayudar 
también a estos paises a evitar los problemas de la ohso. 
ll!Ec<"ncia y los problemas derivados de la carencia de 
tipos particulares de equipo, refacciones relacionadas .Y 
componentes que provengan de las naciones industriales 
ayanzadns. 

27) La ooncentración de In tecnología de las romuni:. 
caciones en un número relativamente pequeño de países 
dc..c:arrollados y corporaciones tranrnacionales ha condu
cido a situaciones de monopolio virtual en este cainpo. 
Para contrarrestar estas tendencias se requieren medidu 
11acionales e intemacionalcs, entre ellas la reforma do )a.s 



leyes de patentes y las convencionr.s existent<.:s, lu lcgi~Ja. 
ción apropiada y los acuerdos internncionalc:;. 

Fortalecimiento de la identidad cultural 

Se requiere de la promoción de condicú:mes propici{l.j para 
la preservación. de la identidad cultural de todas las socie
dades, a fin. de que puedan. disf rular una illterrclació11 
armoniosa y creativa con otras culturas. Tambié11 debe1t 
modificarse las situacú:mes de muclios países desarrolla
dos y en. etapa de desarrollo que padecm la dvminud,ín 
cultural. 

Recomendamos: 

28) El establecimiento <le políticas culturale,; naciona
les que promuevan la identidad cultural y ln cr.:ativi<laJ, 
y que incluyan los medios musivos en e~a,; tarea.:;. T.i· 
les políticas deben contener también algllnas dircctricc~ 
para salvaguardar el desarrollo cultural nacional 111ic11-
tras se promueve el conocimiento de otras culturas. En 
relación con otras cada cultura fortalece su propia idcn
tidad.1 

29} Las políticas culturales y de la comunicadéin de. 
berán asegurar que los arlbt.'.ls creativos y di\'crs0,. gi 11· 

pos populares puedan hacer;e oír por conducto de los 
medios masivo,;. Deberán estudiarse los usos innovadure.:; 
del cine, la televisión o la radio por personas de cultu · 
ras diferentes. Tales experimentos constituyen una ba~c 
para el diálogo cultural continuo, el que podría prom0-

1 Comentario del señor Sean MacBriJc: ~Quiero agregar que, 
dada la importancia cultural <le los \11lores espirit11Jles y 1cligi.:i
sos, y también para restablecer los valores mor J lt--. las diu:ctri· 
ces de políticas debieran torllllr en cuenta las creencias religio>:is 
y las tr:ididonea.." 



verse mediante acuerdos c11trc los paí:;cs y gracias al 
apoyo iuternacional. 

30) La impla11tacióu Je directrices respecto al con
teJ1ido de la publicidad y los valores y actitudes que 
promueve, de acuerdo con las nomias y prácticas nacio
nales. Dichas directrices deben ser consistentes con las 
políticas nacionales de desarrollo y los esfuerzos tenden
tes a preservar la identidad cultural. Deberá prestarse una 
atención particular al efecto sobre los hijos y los ado
lescentes. En este sentido, podrían establecerse diversos 
mcel!ni~mos tales como las oficinas de quejas o los comi~ 
tés de re\•isión de los consumidores, para que el púhlicó 
pueda reaccionar contra la publicidad que considere poco 
apropiada. 

Reducir la comercialización de la comunicación 

Los efectos sociales de la comercialización de !.os medioJ 
masivos constituyen 1111a gran preocupación en la fonrw,. 
/ación de políticas y en lcz toma de decisiones por organis. 
mos privados r públicos. 

Hecomen<lamos: 

31) En los sistemas <le comunicac1on en e.xpailllloD 
deberá otorgarse la preferencia a las formas no comercia
les de la comunicación informativa. La promoción de 
tales tipos de comunicación deberá integrarse a las tra
diciones, la cultura, los objetivos del desarrollo y .el sis
tema sociopolítico de cada país. Como en el campo de la 
educación, podrían utilizarse fondos públicos para e!!te 
propósito. 

32) Sin dejar de reconocer la necesidad de ingresos 
que tienen los medios informativos, debieran considerarse 
procedimientos que aminoren los efectos negativos de la 



influencia de consideracio11es del mercado y comcn.:i:il<!:> 
sobre la organización y el co11te11ido de las corric11t.:s de 
comunicación nacionales e internacionalc;.2 

33) Deberán considerarse los cambiantes modelos de 
. financiamiento de los medios informativos comercialrs. En 
· este sentido podrían revis.arse las posibles ruodiiicacione.; 
: del papel relativo del volumen de la publicidad y su.:; po· 
. líticas de precios, las contribuciones voluntarias, los sub . 
• sidios, los impuestos, los incentivos r apoyos finaucieros, 

para fortalecer la función social de los medios de infor. 
mación y mejorar su servicio 11 la comunidad. 

· Acceso a la infom1ación técnica 

LA corriente de la información técnica dentro de las na. 
cione.s r entre el1ru q un recurso importante para el des
arrollo. El acceso a tal ill/ormación, que los países ne
cesilan para la toma de decisiones téc11icas en todos los 
niveles, es tan esencial como el acceso a la.5 fuentes de 
noticias. Este tipo de información 110 se obtiene general. 
mente con facilidad y a menudo se concentra efl grandes 
estructura.! tecnológicas. Los paises desarrollados no es· 
tán proveyendo una información adecuada de este tipo 
a los paises en desarrollo. 

% Comentario del señor Elie Abe!: "La Comisión no ha bus
cado en ningún momento las pruebas aduci<las en apoyo de la 
noción de que las consideraciones de mercado y comercialc:i ejer· 
cen inevitahlemenle un.i influtncia negu1iva sobre las corrientes 
de la commúcacl6n. Por el contrario, la Comisión ha elogiudo 
en otra parle de este informe el valiente periodismo invC<>tigador 
de la clase que ·sólo pueden sostener los medios masivos inde
pendientes cuya supervivencia depende de su aceptación en el 
mercado, más bien que de los favores de los lideres políticos. 
La Comisión está conscie111e también de que los mecanismos del 
mercado desempeñan ahora un papel coda vez más importante, 
incluso en las llamadas economías plnneadas." 



Hccomcndamos: 

34) Los países en desarrollo deben prestar atención 
particular a: a) la correlación existente entre las polí· 
ticas educativas, científicas y de comunicación, porque 
su aplicación práctica oe traslapa con frecuencia; b) la 
creación, en cada país, de uno o varios centros para 
la recopilación y la utilizucíón de información y datos t&:. 
nicos, dentro y fuera del país; e) la obtención del equipo 
básico necesario para las actividades esenciales de pro. 
cesamiento de datos, y d) el dcs:mollo de habilidades e 
instalaciones adecuadas para el proce;;umicnto y el análi: 
sis de datos mediante la percepción remota en la compu~ 
ta dora. · 

35) Los países desarrollados deben promover intcrcam· 
bios de información técnica según el principio de· que 
todos los paises tienen igual derecho al aceeso pleno' a la 
i11formación disponible. Cada vez es más necesaria, .pal-a 
reducir las desigualdades existentes en este campo, la'pro. 
moción de los arreglos cooperativos para la recopilación; 
el retiro, el procesamiento y la difusión de la información 
tecnológica a través de divcr~as redes, por encima de la,, 
fronteras geográficas o institucionales. UNISIST, que pro.; 
vce directrices básicas para la cooperación voluntaria Cll· 

tre lo~ sistemas y los sen·icios de información, y dentro 
de ellos, deberá ampliar sus actividade.;. 

36) Los países en de5arrollo deherán adoptar •·políti!, 
cas nacionales de informática como algo urgenté •. :Estaa 
políticas deberán ocuparse primordialmente del est8b1é~ 
cimiento de centros de toma de decisiones (interdeparta¿ 
mentales e interdisciplinarios), los que, enlTe otras ·cosas; 
a} evaluarán al!ernativns tecnológicas; b) centra~ráñ 
las compras; e) alentarán la producción nacional d~-~ii: 
tcriales, y d) promoverán la cooperación regional y sub. 



regional (en diversos campos, tales como los de la edu. 
cación, la salud y los servicios a los consumidores). 

37) En el nivel internacional deberá c011:;iderarse la 
acción en lo tocante a: a) identificación sistemática 
de las infrae~tructuras de procesamiento de datos orga
nizados que existen en diversos calllpos especializados; 
b) un acuerdo sobre las medidas que pueden tomarse 
para una participación efectiva de varios países en los 
programas, la planeución y la administración de las in
fraestructuras de datos existentes o en proceso de crea
ción; e) el análisis de 1115 medidas comerciales y técnicas 
que puedan mejorar el uso de In informática en los paí
ses en desarrollo, y d) un ucucnlo sobre las nece~idadcs 
internacionales de la investigación y el desarrollo que 
interese n todos los paí;;cs en el campo de la i11formálica. 

38) Las corporaciones trnnsnaciona)c.:; dcLerán proveer 
a las nutoridu1lcs lle los países donde operen, a salid· 
tud y en la forma regular que cstahlczcan las leyes y 
regulaciones IH1cionalcs, tu.la la información rc1¡ucrida 
para los fines legislativo5 r aJrni11btrati\•ü:; pertinentes pa. 
ra sus actividades y específicamente necc;aria para la 
evaluación de la actuación de tales entiJaJcs. También 
deberán proveer al público. los dndientos y otros sectores 
interesados de los pnbcs donde opcrc11, la información 
necesllria para entender la estructura, las acth·idudcs y 
las políticas de la corporación trnnsnacional y sn impar· 
tancia para el país implicado. 

111. L., INTEGlllDAD l'HOFf.SIOiUL \" LAS NOllMAS 

Responsabilidad de los periodistas 

Para el periodista, In libertad y la responsabilidad snn ÍTI· 

divisibles. IA lil1e1tuJ sin rt·~¡ioHsalii!idaJ i11ritn a lu dis· 



torsión r otros abusos. Pero en ausencia de la libertad no 
puede haber ejercicio de la responsabilidad. El concepto 
de la libertad con responsabilidad incluye necesariamente 
uri interés por la ética prof esio11al, la que exige un en/o. 
que equitativo a los acontecimientns, lru situacioneJ o ÚJJ 
procesos con la debida atención a sus diversos aspeclo3. 
No siempre ocurre así en la actualidad. 

Hecomendamos: 

39) La importancia de la misión del periodista en el 
mundo contemporáneo exige que se tomen medidas para 
fortalecer su posición en la sociedad. Aun ahora, en inu. 
chos países no se considera a los periodistas como micn:i. 
bros de una profesión reconocida y así se les ·trata. Pata 
superar esta situación, el periodismo debe elevar sus nor; 
mas y su calidad para que en todas partes se le rccon02:ca 
como una profesión genuina. ' 

40) Para que se les trate como profesionales, los pe· 
riüdistas requieren una amplia preparación educativa. y 
un adiestramiento profesional específico. Deben elaborar
se programas de instrucción, no sólo para los principian; 
tes, sino también para el persona1 experimentado que de 
tiempo en tiempo se beneficiarían con seminarios y con. 
ferencias especiales destinadoo a refrescar y enriqueceí 
sus calificaciones. Básicamente, los programas de iru;trnc
rión y adiestramiento deberán realizarse en el nivel na
cional y regional. 

41) Valores tales como los de la sinceridad, la correc
ción y el respeto a los derechos humanos no se aplican· 
ahora en forma universal. La elevación de las norni.ú 
profesionales y de la resp<msahilidad no puede imponer. 
:;e por decreto, ni depende sólo de la buena voluntad de 
cada uno de los periodistas, quienes están empicados po~ 



instituciones que pueden mejorar o dctcriorur su 11c1u11-
ción profesional. El respeto de los periodistas por sí mis
mos, su integridad y su impulso interior para realizar un 
trabajo de alta calidad, tic11cn una importancia funda
mental. Es este nivel de dedicación profesional, que a¡ne
cia la responsabilidad, lo que debieran promover los me
dios informativos y las organizaciones <le periodistas. En 
este marco, deberá trazarse una distinción entre las in!ili· 
tuciones, los propietarios y los administradores de los 
medios por una parte, y los periodistas por la otra. 

42) Como en otras profesiones, los periodistas y las 
organizaciones de los medios informativos sirven direc
tamente ni púlilico, y éste tiene a ~u vez el derecl10 de 
llamurlos a cuentas por 6uq uccioncs. Entre los mecanis
mos diseñados hasta ahora en diversos países para a:ol·gu
rnr la respo11subilidnd, la Comisión cousidcra meritorios 
los consejos de prensa o de los medios i11formativos, la 
i11stitución del ombudsmari de la prensa y la crítica gru
pal de los colegas, éomo la que practican las rc:;t·ñas pe· 
riodfaticas en varios países. Además, las comunidades 
servidas por medios particulares pueden lograr reformas 
importantes mediante la acción de los ciudadanos. Por 
supuesto, variarán de un país a otro las formas específi
cas de la participación de Ju comunidad en la toma Je 
decisiones. Por ejemplo, las estaciones Je radio púhlicns 
pueden estar gobernadas por juntas rcpre~entativa.s for
madas por miembros de la cornu11idad. Las disposiciones 
voluntnríos de e.;t11 clase pueden influir e:n gran medida 
sobre la actuación de los me.lios informati\'05. Sin ern
bargo, parece necesario que se desarrollen nuevos proce
dimientos eficaces para que el púl,!ico pueda ejercer el 
derecho de cvoluar la uctuación de los medios rna~ivos. 

43) En todo el mundo c>.iotcn có,li¡::os ,le ética p:ufe
sional, adoptatlos volnntarí:uncntc en muchos país.:~ ¡ivr 



grupos profesionales. Para la adopción de códigos de éti. 
ca de nivel nacional, y en algunos casós de nivel regiona~ 
es conveniente siempre que tales códigos sean elaborados· 
y udoptados por la propia profesión, &in interferencia gu. 
bernamental. 

l'ara mejorar el reportaje internacional 

La presentación plena r correcta de las noticias de. un 
p<.Ís /rente a otros es un problema continuo. Este se debe 
a varias razones, entre las que destacan las eoncliciones 
de trabajo de los corresponsales, sus aelitudes y habilüla. 
des, la t•ariación de las concepcione3 de las noticill$, [o3 

valores de la in/ormació11 y los ¡nmto.f de vista del gobier
no. Los remedios para la situación requerirán largo tiem
pu, la acción C1.:olutivn hacia el mejoramiento del Ínter. 
cambio de noticias por todo el mundo. 

Hccomcn<lamos: 

44) Todos los países deberán tomar medidas para ase. 
gurar la admisión de los corresponsales é¡¡tranjeros y 
facilitar la recopilación y transmisión de noticias. Las 
obligaciones a este respecto, aceptadas por los signatarios 
del Acla Final ele la Conferencia de Helsinki, deberán res. 
pctaroe y, en efecto, aplicarse por todas parte~. El libre 
~,-ceso de los pcrioJi!'tas a las fuent~ de noticias es un 
rc11ucri111iento in<li:;pcrsuhle del repoz:taje correcto, fiel 
e imparcial. Esto implica fonosamente el acceso a la5 
fuemes de información oficiales y <le otra clase, es decir; 
el acceso a toda la gama de la opinión dentro de cada 
país.• 

• l.0:-:•entario del !>Cñor Scrgci Lo~v: uEste párrafo no eorrcs
pcnde al Acta Fino! de llclsinki [vét....e la eeeción 2 - iníonna· 



. 45) Deberán reevaluar::;c las normas com·e11cio11ak; de 
la selección y el reportaje de J1oticia", así como 11111d1•1:

valores aceptados en el campo de las 11otícias, puru r¡uc 
los l:i,ctores y radioescuchas de tLHlo el mu11do reciban 
una relación más fiel y ¡;loba] de los :;11c<.:sos, movi
mientos y tendencias ele los países desarrollados y en 
proceso de clesarrollo. La necesidarl inevilahle de inter
pretar situaciones poco Iamiliures en términos que en
tienda un auditorio distante no deberá hacer que lo:
reporteros o directores olviden los peligros del pensarnien. 
to estrechamente etnocéntrico. El primer paso hacia lu 
superación de este sesgo co11siste en reconocer que ma. 
tiza el pensamiento de casi todos los serc,; humanos, in
cluidos los periodistas, en su mayor parte sin intención 
deliberada. [l neto de la selección de Ciertas noticias para 
la publicación, mientras que se rechaz.:m otras, produce 
en la mente del auditorio una imagen del mundo que 
podría ser incompleta o distoroiona<la. Se requieren nor. 
mas profesionales más elevadas para que los periodista; 
puedan iluminar las diversas culturas y creencias dtl 
mundo moderno, sin que pretendan com·ertir.;c en juece, 
de la validez final de la experiencia y las tradiciones de 
cualquier nación. 

46) Para c,tc fin, los reporteros a,ignados a puestos 
extranjeros deberán tener el beneficio del adiestramiento 
idiomático y la familiaridad cnn la hi~toria, las institu. 

ción, punto e)]; contradice los intcre= de las rui.ciones en <léS· 
arrollo, y por lo tunt!\ es co111pletamentc inaccprablc r olijero 6U 

inclui.ión. Para rccmphur esta recomendación, ,u¡;iero el \e~lo 
siguiente: 'Todos los pdÍscs deberán tomar mdi,fas apropiada; 
para mejorar las condiciones en que los corr~;pon;.alcs eiu,mje. 
ros desempeñan sus actividades profcsionale.s en los países anfi. 
triones de acuerdo t:on las disposiciones del Acra Final de Hd
ainld y con el respeto debido a la soberani.. nacion•I y la iden
tidsd nocional del pais anfitrión.'" 



ciones, la política, la economía y el ambiente cultural del 
país o de la región <londe van u servir. 

47) La prensa y las radiodifusoras del mundo indus
trializado deben otorgar más espacio y tiempo al repor. 
taje de los accmtecimientos y el material de referencia de 
los países extranjeros en general y de las noticias del 
nnmdo en desarrollo en particular. De igual mo¿o, los 
medios informativos de los países desarrollados -~ 
cialmente los "porteros", directores y productores de me. 
dios impresos y de emisión que seleccionan las noticias 
que se publicarán o difundirán- deberán familiarizarse 
con las culturas y condiciones de los países en desarrollo. 
Aunque el desequilibrio actual de las corrientes de noti. 
cins aconseja el fortalecimiento de las capacidades de·los 
países en desarrollo, los medios de información de los paí. 
~es industrializados deberán contribuir a la corrección de 
estas desigualdades. 

48) A fin de contrarrestar los efectos negativos del re. 
portaje incorrecto o malicioso de las noticias internacio. 
nales, deberán considerarse nuevamente los derechos d~ 
rép\ic¡¡ y de corrección. Aunque estos conceptos se re<:O· 
nacen en· muchos países, su naturaleza y alcance varíl!Il 
tan ampliamente que no sería fácil ni realis!ll proponer 
la adopción de regulaciones internacionales para su pro. 
pó5ito. Las noticias falsas o dbtorsionadas pueden ser 
dañinas, pero la publicación voluntaria de correcciones 
o réplicas e:; preferible a la acción normativa internacio. 
ual. En virtud de que varía considerablemente la forma 
en que se aplican en <liver:;os países los derechos de ré
plica y cürrccción, se sugiere además que: a) el ejercido 
de los derechos internncionnlcs de réplica y corrección se 
considere para su aplicación Yolunt:iria en cada país, de 
acuerdo con sus prácticas periodísticas y su marco Je. 
gal nacion:il; l1) las i\'.1<:i11ac; l 1nida'. en consulta con to. 



dos los organismos implicados, exploren !ns condiciones 
bajo las cuales podrían perfecciollarse estos dcrcd105 ele 
nivel internacional, toma!ldo en cuenta la embrollada ope
ración de la Convención del Derecho Intcrnacio11al a la 
Corrección de 1952; e) las illstitucionr.s de medios in
formativos que tienen un alcance internacional definan 
en forma voluntaria sus normas internas para el ejercicio 
de estos derechos y las pongan a disposición del público. 

49) Los servicios de espionaje de muchas naciones 
han reclutado, en una época u otra, periodistas para que 
realicen espionaje tras la pantalla de su~ deberes profe
sionales. Esta práctica debe condenarse, ya que mina la 
integridad de la profesión y, en algunas circunstancias, 
puede exponer a otros periodistas a injustificadas ~ospc
chas o amenazas físicas. La Comisión insta a los pcrio. 
distas y sus empleadores a que se abstengan de po~ibles 
intentos de esta clase. También instamos a los gobiernos 
para que se abstengan de utilizar a los periodi~tas con 
fines de e!.ipionaje. 

Protección de los periodistas 

los informes diarios de todo el mundo rel'clan los peli
gros a los que se exponen los periodistas eti el ejercicio 
de su profesión: hostigamiento; amenazas, presión, l'Ío
lencia fi.sica, ruesinato. Se requiere una vigila11ciii C(lf1ti

rnui para llamar la atención del mundo sobre tales ata
ques a los tlerechos humanos. 

Recomendarnos: 

50) Deben salvaguardarse In independencia y la iute
gridad profc.<ionales de todos los implicados en la rt~co. 
pilación y ('nblicación de noticias, información y opinio
nr.s para el público. Sin embargo, la Comi5ÍÓn no propone 



privilegios especiales para la protección de los periodis
tas en el -cumplimiento de aus deberes, aunque el perio
dismo ~ a menudo una profesión peligrosa. Lejos de 
constituir una Clllegoría especial, los periodistas son· ciu. 
dadanos de sus respectivos países, con el mismo conjunto 
de derechos humanos que los demás ciudadanos. Hay una 
excepción en el Protocolo Adicional de la Convención de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949, que se aplica sólo a 
los periodistas en misiones peligrosas, como ocurre en las 
áreas de conflicto armado. La propuesta de medidas adi
cionales incitaría los peligros implicados en un sistema 
de licencias, ya que se requeriría algún organismo que 
estipulara quién deberá tener derecho a reclutar tal pro· 
tecció.n. Los periodistas estarán plenamente protegidos sólo 
cuando se garanticen los derechos humanos de todos.' 

51) La UNESCO deberá convocar a una serie de mesaB 
redondas donde los periodistas, los ejecutivos de loo me
dios de información, los investigadores y los juristas pue
dan revisar periódicamente los prohlemM relacionad0s 
con la protección de los periodistas y proponer otras me
diflas apropiadas para este fin.~ 

• Comentario del "1Cñor Sean Macllride: "Considero ~ pi.mi. 
fo totalmente inadecwido para abordar lo qua es llll4 aituacl&in 
gra\·c. Dada la import.llllcia del papel de loa periodistu y otru 
personan que proveen o controlan la corrie:nlC de lu notieiu 
a los medios informativos, i;ugiero que s.: otorgue a ~tu peno. 
usa una calidad y una proteccl611 elj>CC!ales. También BUglcro 
que se tomen disposiciones pan: que un periodista ¡me<la ttpdar 
contra una negativa do !acilidadoi n10n.ables. · Mh opinionea. eir 
bre estos puntos aparecen en un ens.ayo titulado Thti Protedlon 
o/ Journaluts (D()CIJmento oc núm. 90), que pl"CllCnté a la Co
misión; me refiero en particulu a lo3 pámifos 1-17 y 35-53 de 
eslc ensay~." · 

• Comentario del .Wor Sean MscDride: "Sugi~ cjuc tal mtsa 
redonda ae convoqilc anualmente por un periodo de cinco años; 



IV. LA DEMOOlATIZACJÓN DE LA COMUNICACIÓN 

Derechos humanos 

La libertad de expresión, de prensa, de in/ormació11 y de 
réunión es vital para la realización de los derechos hu. 
manos. La extensión de estas libertades de la comunica. 
ción a un derecho a la comunicación individual y colec
tiva má.s amplio es u11 pri11cipio que evoluciona en el 
proceso de democralización. Entre lo.• derechos humanos 
que deben subrayarse se e11cuentran los de la igualdad 
de las mujeres r e11tre las razas. La defensa de todos los 
clereclios humanos es una de las tareas más vitales de 
los medio.s masivos. 

Recomendamos: 

52) Todos los que trabajan en los medios de informa. 
ción deben contribuir a la realización de los aerechos 
humanos, tanto individuales como colectivos, en el espí
ritu de la Decluradión de la UNESCO sobre los medios in
formativos y el Acta Final de Helsinki, y la Declaración 
Internacional de los Derechos Humanos. La contribución 
de los medios de información en e:;lc sentido no es sólo 
la promoción de estos principios, sino también la expo
sición de todas las violaciones, dondequiera que ocurran, 
y el apoyo a aquellos cuyos <lerechos hayan sido descui
dados o violados. Las asociaciones profcsionnlcs y la opi
nión pública dehen apoyar a los periodistas sujetos a 
presiones o que sufren con:,ccuencias ndversas por su de. 
dicación a la defensa de los derechos humanos. 

me refírro a los párnfos 50.57 de mi ensayo sobre Tf,a Prortctwn 
of Journalists (Documento cic núm. 90) ." 



53) Los medios masivos deben contribuir a la promo· 
ción de la causa justa de los pueblos que luchan por la 
libertad y la independencia y por su derecho a vivir en 
paz e igualdad sin interferencia extranjera. Esto es espe. 
ciulmente importante para todos los pueblos oprimidos 
que, mientras luchan contra el colonialililllo, la discrimi· 
nación religiosa y racial, se ven privados de la oportu· 
nielad de hacer oír su voz dentro de sus propios países. 

54) Las necesidades de In comunicación en una socfo. 
dad democrática deberán satisfacerse mediante la exten· 
sión de derechos específicos, tales corno el derecho a ser 
informado, el derecho a informar, el derecho a la inti· 
midad, el derecho a participar en la comunÍCllción. p6'. 
blica, elementos todos estos de un concepto nuevo: el de. 
rccho a comunicarse. Al desarrollar esta nueva era de 
derr.chos sociales, sugerimos una exploración más a fon~ 
do de todas 111.s implicaciones del derecho a comunicalOc. 

Eliminación de los obstáculos 

La wmunicación, con. sus posibilidades inme/Ua$ para 
influir sobre la mente r el comportamiento de la gente, 
puede ser un medio poderoso para la prorrwción de la de. 
mocratización de la sociedad r la ampliación de l.a partici. 
pación del público en la toma de decisiones. Est<> depende 
de las estructuras r las prácticas de los mi:dios informaJi. 
vos y su administración, ,. de la medida en que facili.tcn 
im acceso má.t amplio r abran el proceso de wmunicació11 
a un libre inJercambio de ideas, información y expcrien. 
cia entre iguales, sin dominació11 o discriminación. 

Recomendamos: 

55) Que todos los países adopten medidas pata el in. 
cremento de las fuentes de información que n~itan los 



ciudadanos en su vida diaria. Deberá emprenderse 1111a 
revisión cuidadosa de las leyes y las regulaciones existen. 
tes a fin de reducir las limitaciones, las provisiones del 
secreto y otras restricciones e11 las prácticas de la infor
mación. 

56) Deberá abolirse la censura o el control arbitrario 
de la información.ª En las áreas donde puedan conside. 
rnrse necesarias ciertas restricciones razonable~, éstas <lc
h(!rán establecerse en la ley, sujetas a la revisión judicial 
y de acuerdo c~m los principios consagrados en la Curta 
de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre y las Conve11ciones Internacionales 
referentes a los derechos lrnmanos, y en otros im;trumcn
tos adoptados por la comunidad <lt! naciones.' 

57) Deberá prestarse atención especial 11 los ohst:ículos 
y las restricciones derivadas de lu concentración de In 
propiedad de los medios de informació11, públicos o pri
vados, de las influencias comerciales sobre la ¡nen>a y 
la radio, o de Ja publicidad privada o públil:a. Deberá 
revisarse con espíritu crítico el problema de las condicio
nes financieras, y es neccrnrio que ~e e!aLorc11 ill'lcrmi-

e Comenlnrio del señor Sergci Los.ev: "Todo cslc problema de 
la censura o el control arLi1r.uio de la información se encuentra 
dentro de la legisloción nacional de cada país y deLerá resoh·cr· 
se dentro del marco legal narional, tomando debidamente en 
cuenta los ínter= nacionalco de c.adu país." 

1 Comentario del señor Sean llfacBride: '"También dc;eo se¡¡,. 
)ar las provisiones del Artículo 10 de la Conrención Europea 
¡;iara la Protección de los DcrecliM Humanos que considero túlal-
1ncnte inadecuadas. Sugiero que los Artículos 13 y H de la Con· 
vención Interamericana de Dcrccl1os Humanos (1979) son mucl10 
más amplios y eficaces que las dispo;idones equivalentes de la 
Convención EuropC4. Este urunto ~ discute en los párrafos ~6-29 
de mi ensayo sobre The Proteaivn o/ J~urnaliJIJ ( Ducumento CIC 

núm. 90)." 



nadas medidas para el fortalecimiento de la independen
cia editorial. 

58) Deberán diseñarse medidas legales eficaces para: 
a} limitar el proceso de concentración y monopoliza. 
ción; b) circunscribir la acción de las transnacionalea 
obligándolas a respetar las condiciones y los criterios CS· 

pecíficos definidos por la legislación nacional y las po
líticas de desarrollo; e) revertir las tendencias para le· 

ilucir el número de los tomadores de decisiones cuando 
está creciendo el auditorio de los medios informativos y 
se está intensificando el efecto de la comunicación; d) ~· 
ducir la influencia de la publicidad sobre la política edi
torial y la programación de la radiodifusión, y e} buscar: 
y mejorar modelos que aseguren el incremento de la in
dependencia y la autonomía de los medios de informa
ción en lo tocante a su administración y su política edi
torial, ya sea privada o pública la propiedad de estos 
medios.• 

• Comentario del señor Elie Aliel: "Por lo que toca a a) 1-
c), Ja legislación antimonopólica, ya 6e8 m.ú o meno1 c!icu, 
es pertinente sólo en los países donde puede e.fimwse que exi5te 
cierto erado de e-0mpetcncia. Resulta irónico hablar de medidu 
contra la concentración y la monopolización en países donde loe 
propios medios mnsi1·03 están es11ililecidoe romo monopolios e$1a· 
tale. u opetllll como un brazo del único ptrtldo político autori, 
uido. b) Se espera que las corporaciones lrllllSZlacionales ttspeten 
las leyes de los paÍSC3 donde operan. d) La influencia do loa 
anunciantes sobre el contenido editorial o la pro¡;ram.ación de
berá ser objeto de un estudio mcliculoso allí donde pueda dcmos
t.ranc 6U existencia, Pero una demanda ge.nen] p;1111 que se ~ 
Juua tal iniluenci.a, sin detenerse a eraminar o tratar de mcdir 
esa influencia en circunat.anciaa particulan:t, es un r!ntolllt do -
prrjuicio idcológiw." 



Diversidad y elección 

La diversidad y la elección en el contenido de la comuni. 
cación son una cor1dición necesarfo para la participación 
democrática. Tvdos los individuos y grupos particulnrcs 
deberán estar en posibilidad de formarse juicios sobre la 
b(J.fe de una informació11 plena y una diversidad de 111c11-

sajes y opiniones, y tener la Dporlunidad de compartir es
laJ idea.s con otros. El desarrollo de medios descentrali:¡¡. 
dos y diversificados deberá proveer mayores oportunidades 
para una participación real y direc/a de fo gente e11 los 
procesos de comunicación. 

Recomendnmos: 

59) La construcción de infrac;;lructura y la adopcio"1n 
de tecnologías particulares dchcr~n corr<'spondcr precio;¡¡. 
mente n lu 1icce;idad de una información más uL1111ila11k 
a un público m.\s amplio, de,,Jc diver~as fuente,;. 

60) Deberá prestarse atención a las nccc;idadc; de co
municación de las mujeres. l>cL.::rú a;;cgurarse ¡¡ lao mu
jeres un acceso adecuado a los medio,; de comunicación 
y que los medios informativos o la publicidad no 1lislur. 
sionen las imágenes Je las mismas y de sus actividaJes. 

61) TamLié11 merecen una consiJcración p:irti.:ubr ].," 
interCEes de niños y jóvenes, de las minorías nacion:ilcs, 
étnicas, religiosas y lingiibticas, de las per~nns que vi
ven en áreas remotas., lo~ ancianos y los inválidos. Ltos 
grupos constituyen segmentos grandes y sensibles de la ~··· 
ciedad y tienen necesida1k; ele comunicación c>p<:..:ial<!r .. 

Integración y participac:ión 

Para comunicarse en la sociedad co111emponín«a, el /.117; 

bre debe u5ar fos instrum,·11/11.1 Je cnmu11ic<Jd,ó11 cr1r,•1'li,1 



dos. Las nuevas tecnologías le ofrecen nwchas herramien
tas para la información r el entretenimiento individuales, 
pero a menudo no pueden proveer instrumentos_ apropia
dos para la comunicaci-On dentro de su comunidad o su 
grupo social o cultural. Por lo tanto, a menudo se re· 
quieren medios de comunicación alternativos. 

Recomendamos: 

62) Deberá prestarse una atención mucho mayor al 
u50 de los medios informativos en ambientes de vida y 
de trabajo. En lugar de aislar a hombres y mujeres, los 
medios deberán ayudar a integrarlos a la comunidad. 

· 63) Los lectores; radioescucha.s y televidentes han sido 
tratados generalmente como receptores pasivos de la in· 
formación. Quienes están a cargo de los medios informa. 
tivos deberán alentar a su auditorio a desempeñar un 
papel más activo en la comunicación, asignando mayor 
espacio periodístico, o tiempo de radiodifusión, a las 
opiniones de cada uno de los miembros del público o 
grupos sociales organizados. 

64) La creación de medios de comunicación apropia; 
dos que conduzcan a· formas nuevas de participación del 
público en la administración de los medios infonnativos 
y modalidades nuevas para su financiamiento. 

65) Los elaboradores de las políticas de comunicación 
deberán otorgar una importan\:ia mucho mayor a la in· 
vención de procedimientos para la democratización de la 
administración de los medios informativos -sin dejar 
de respetar las costumbres y característiCS-' nacionales-, 
asociando las categorías siguientes: a} periodistas y co
municadores profesionales; b) artistas creativos¡. c) téc
nicos¡ d) propietarios y administradores de los medios 
masivos, y e) representante:; del público. Tal democrati. 



zac10n requiere el apoyo y el entendimiento plenos de 
todos qui1!11es trabajen en ellos, y este proceso deberá 
lograr que tales personas desempeñen un papel más acti
vo en la política y In administración editoriales. 

V, PROMOCIÓN DE r4. COOPEflACIÓN INTERNACIONAL 

Socios en el desarrollo 

Las desigualdades de los medios de comunicacion, que 
existen en todas partes, se deben a las discrepancias eco
nómicas o al designio político y económico, o bien a la 
imposición cultural o el descuido. Pero cualquiera que 
sea la Juente o la razón de tales desigualdades, ya no 
debieran tolerurse las desigualdades extremas. la noción 
misma de un nuevo orden mundial de información r co
municaciór1 presupone la promoción de la cooperación in. 
ternacional, lo que incluye dos áreas principales: la asis
tencia intcmacioflal r las aportaciones al entendimiento 
internacional. Las dimeruiones intf!rnacionalcs de la CQ• 

municación tienen ahora tal importancia que se ha vuel
to esencial el desarrollo de la cooperación en escala mun. 
dial. La comunidad internacional deberá tomar medidaJ 
apropiadaJ para sustituir la depcnde.ncia, la dominación 
r la desigualdad por relaciones de interdependencia r 
complemcntariedad más Jructíf eras r abiertas, basadaJ en 
el interés recíproco r en la dignidad igual de las naciones 
r los pueblos. Tal cooperación requiere uri gran compro. 
mi.w internacional para corregir la situación aclual. Este 
compromiso claro es necesario no sólo para les países en 
desarrollo sino también para la comunidad internacional 
en conj:;nlo. Las lenswncs r perturbaciones que derivarán 
de la inacdón son mucho mayores que ÚJs problemas plan
teados por los cambios necesarios. 



decomendamos: 

66) La implantación progresiva de medidas naciona
les e internacionales que promuevan el establecimiento de 
un nuevo !>rden mundial de información y comunicación. 
Las propuestas contenidas en este informe pueden contri· 
huir a desarrollar las diversas acciones necesadas para 
avanzar en esa dirección. 

67) El otorgamiento de una preferencia igual a le. COO· 

peracióo internacional para el des1irrollo de las comuni· 
caciones en otros sectores (salud, agricultura, industria, 
ciencia, educación, etcétera), ya que la información es 
un recurso básico para el avance individual y colectivo 
y para el desarrollo global. Esto podría lograrse utilizan. 
do fondos aportados mediante acuerdos gubernamentales 
bilaterales y por organismos internacionalee y regionales, 
los que deberán planear en sus asignaciones un incremen~ 
to considerable para la comunicación, la.s infraestructÚ: 
ras, el equipo y el desarrollo de programas. Deberá cuí-. 
darse que la asistencia sea compatiLlc con las necesidades 
de los países en desarrollo. También deberá considerarse 
la provisión de asistencia por probrrBm!lll y no estricta· 
mente por proyectos. 

68) Los organismos técnicos que se ocupan de est8.S 
cuestiones deberán coni;iderar cuidado~runente la estrecha 
relación existente entre el t."Slabltcimi.:uto de un nuevo 
orden económico internacional y el nuevo orden mundial 
de la información y la comunicación. Dentro del siste. 
roa de las Naciones Unidas deberán implantarse planes 
de acción concretos que conecten ambos procesos. Al apro
bar la estrategia de desarrollo internacional, las Naciones 
Unidas deberán considerar el !;Cctor Je \115 comunicacio. 
11cs como uno de su~ elementos integrantes y no sólo como 
un instrumento de la i11formació11 pública. 



Fortalecimiento de la autoconfianza colectiva 

Loa paÍJes en deJarrollo tienen una resporuabilidad pri. 
rrwrdial de realizar los cambios que sean necesarws para 
superar au dependencia en el campo de laJ comunicacio
nea. Las accionea necésarias se inician en nivel nacional, 
pero deben complemenwrse por acuerdos vigorosos r de
cisivos de nivel bilateral, subregional, regional e interre. 
gional. La autocon/ianza colecsiva e.s la base de un nuevo 
orden mundial de información y comunicación. 

Recomendarnos: 

69) La dimensión de la comunicación deberá incorpo. 
rarse a los programas y acuerdos existentes para la co. 
operación económica entre los países en desarrollo. 

70) Deberán desarrollarse actividades conjuntas en el 
campo de la comunicación, las que ya se encuentran en 
proceso entre los países en desarrollo, en vista del análi
sis y las recornendacione;¡ generales de este informe. En 
particular, deberá prestarse atención n la cooperación en. 
tre las agencias de noticias nacionales; al mayor desarro. 
Tio de la Concentración de Agenci8.ll de Noticias y la.s 
organizaciones radiales de los países no alineados, y al 
intercambio general y regular de programas de radio y 
televisión y de películas. 

71) Por lo que toca a la cooperación en el campo de la 
información técnica, deberá otorgarse gran primacía a 
la creación de bancos <le <latos regionales y oubregionn. 
les, centros de procesamiento de información y centros 
de documentación especializados. Tales centros deberán 
concebirse· y organizarse, en términos de materiales y de 
administración, de acuerdo coa las necesidades particula. 
res de los países cooperadores. Las elecciones de la tecno
logía y la selección de empresas extranjeras deberán Jia. 



ccrse Je tal modo que no aum~nte la ·dependencia en este 
campo. 

72) Podrían establecerse ciertos mccnni6Illos para coin· 
partir la información de naturaleza no estratégica, .sobre 
todo en el campo económico. Los arreglos de esta clase. 
podrían resultar valiosos en áreas tales como las negocia. 
ciones comerciales multilaterales, los tratos con COrpO· 
raciones y bancos transnacionales, los pronósticos econó
micos, la planeación a mediano y largo plazos, y otros 
campos similares. 

73) Deberán hacerse esfuerzos particulares para ase
gurar que las noticias referentes a otros países en desarro. 
!lo dentro o fuera de su. región reciban más atención y 
espacio en los medios masivos. Podrían desarrollarse pro. 
yectos especiales para asegurar un paso sostenido de ma
terial atractivo e interesante, inspirado por valores noti
ciosos que satisfagan las necesidades de información de 
los países en desarrollo. 

74) Deberán ~timularse las medidas que promuevan 
los lazos y los acuerdos entre las organizaciones profesio. 
nales y los investigadores de la comunicación de diversos 
países. Hay necesidad de desarrollar redes de institucio
nes y personas que trabajen en el campo de la comunica
ción a fin de compartir e intercambiar cxperiencia.5 y 
ejecutar proyectos conjuntos de interés común con conte
nidos operativos concretos. 

Mecanism~ inte~acionales 

La cooperación para el desarrollo de la.s conwnicaci.cin& 
es lllltl preocupación mwulial, de modo que rt:Julta im
portante para las organizacionel intern.acfonales, dDnde to. 
dos los Estados miembros puedan debatir ampliamente 
las cuestWne.s implictulru y decidir sobre la acción rrnJli. 



nacional. Por lo tanto, los gobiernos deberán revüar aten. 
tamenle la.! estructuras r lo, prograTllQ,J de lru agencia.s 
intemacio11ales en el campo de lru comu11icacione3 y 3e
ñalar lo, cambio' requerido' para la satisfacción de nue
oos necesidades, 

Recomendamos: 

75) Los Estados miembros de la UNESCO deberán in
crementar su apoyo al programa de la Organización en 
esta área. Deberá considerar5e la organización de un sec
tor específico de la comunicación, no sólo para destacar 
su importancia, sino tambiéri para subrayar que sus acti. 
vidades están interrelacionadas con los otros componentes 
principales del trabajo de la UNESCO: la educación, la 
ciencia y 'ª cultura.9 En sus actividades de comunica
ción, ia UNESCO deberá concentrarse en lll5 áreas prefe. 
rentes. Entre ellas se encueutran la asistencia para la 
foonulació.n y la planeación de la política nacional, el 
desarrollo técnico, la organización de reuniones e inter
cambios profesionales, la promoción y coordinación de la 
investigación, y la elaboración de normas internacionales. 

76) Una coordinación mejor de las diver&a.S activida. 
des de la comunicación dentro de la UNESCO y por todo el 
Sistema de las Naciones Unidas. Deberá emprenderse W1 

inventario y una evaluación completos de todos los pro
gramas de desarrollo de las comunicaciones y otrO!l re
lacionados con las diversas agencias como una ha.u para 
d diseño do meca.nimnos axiropiados para la realiiación 
de la comulta, la oooperación y 111. coordinación n~· 
riaa. 

• Comentarlo del llCiíor Mochtar Lubls: "Creo finnement.c que 
Ja composici6n actual de la UNE.Seo (Sector de Cultura y Comu· 
nic.aci6n) ce 11dCCU11da )>ara abordar los problemas de la comuni
cacl6n." 



77) Convendría que la familia de las Naci,ones· Unidas 
se equipara con un sistema de información más en~. 
incluyendo su propia capacidad de radiodifusión y quizá 
el acceso a un 11atélito de comunicación. Eso permitiría 
que las Naciones Unidas siguieran más do cerca los asun. 
tos mundiales y transmitieran su mensaje con mayor efi· 
cacia a to des los pueblos de la Tierra. Aunque tal pro·· 
puesta requeriría una gran inversión y plantearía algunos 
problemas complejos, debiera emprenderse un estudio de 
viabilidad, de modo que pueda prepararse un proyecto 
cuidadosamente diseñado p11ra su deliberaci6n y deci. 
sión.10 

78) Podría considerarse, en el marco do la UNESCO, 

la creación de un Centro Internacional para el Fstu. 
dio y la Planeación de la Información y la Comunica· 
ción. Sus tareas principales serían: a) promover el 
desarrollo de sistemas nacionales de comunicación en los 

10 Comentario del aeñor Lubis: "Creo que la. potencialidad de 
comunicación actual del sistema de las Nacionea Unidas no ha 
aido U.811da y a.duúnlatra.da de manen eflcu y Clfielente. Y croo 
que pasará mucho tiempo antes de que el fliatema. de Lis Nacionea 
Unidas pueda hablar con una 110la TOll 110bre loo problemas real· 
mente importan tea del mundo: el desarme, la pu, la libertad, loe 
dercclios humanos. Sin embargo, apoyo la lltlgerencia de un es
tudio de viabilidad contenida en el mismo párrafo." 

Comentario del señor Selin MacBridc: "'Yo diría que el crecl· 
miento dCW>munal de la ru.dlodifualón lntem&clonal pone de re
lieve la ansencia de nn SistcmA de Rndiodifl15Í6n Internacional 
de las Naciones Unldu. Cerca de tmnta paísea difunden un w; 
tal de 12 000 honu por 5':DWla C1l un centenar da ld!om!LI dlf~ 
rentes. Sugiero que las Naciones Unidas orcen lll propio alstema 
de rai;liodifuai6n que transmita durante lu Ycintlcuatro horas del 
día en treinta idiomu difcrcnles por lo menos. Véan8e m1 ensayo 
sobre The Protection. o/ Joumalúu <Documento ac núm. 90), 
p!rrafo 46, y d CDAJO robre lntemational Broodautln& (nocu; 
mento CJC núm. 60)." 



paises en desarrollo, y el equilibrio y la reciprocidad en 
lna corrientes de información internacionales; b) movili
zar los recursos requeridos para ese propósito y admi
nistrar los fondos puestos a su disposición¡ e) asegurar 
la coordinación entre las partes interesadas en el desa. 
rrollo de la comunicación e implicadas en diversos pro-

. gramas de cooperación, y evaluar los resultados de las 
actividades bilaterales y multilaterales en este campo¡ 
d) organizar mesas redondas, seminarios y conferencias 
para el adiestramiento de los planificadores, investigado
res de la comunicación y periodistas, en particular los que 
se especializan en los problemas internacionalell, y e) man. 
tener bajo revisión las transferencias de la tecnología de 
las comunicaciones entre los países desarrollados y en 
proceso de desarrollo, de modo que se realicen en las con
diciones más adecuadas, El centro podría estar guiado 
por un consejo coordinador tripartita, compuesto por re
presentantes de los paises desarrollados y en proceso de 
desarrollo y de los organismos internacionales intere
sados. Sugerimos que la UNESCO realice un nuevo estudio 
de esta propuesta para su consideración en la &C~»ión de 
1980 de la Conferencia General.11 

u Comentario de la señorita Betty Zimmerman: ueon,cngo en 
que un organismo coordinador cu el campo dd de511ITOllo de la 
comunicación podría 11Crvir a un propósito útil, p.ero no puedo apo
yar esta recomendación en concreto. No todos los miembros de la 
Comisión tuvieron oportunilad de discutir ampliamen~ las ven
tajas y desventaju de los divCr110s objetivos y estructuroa de tal 
organil!lllo coordinador. En virtud de que w 1930 r.e cclcbraní una 
Canierencia Intcrguben}amcntal de la UHESCO para tratar este 
tema, creo que la Com'lsión debiera recibir con hcnepl.iclto el 
estudio meticuloso qua. la Conferencia de la u:o:sco podrá rrali
zar sobn: este punto, en lugar de ofrecer recotncndac.ió:i alguna 
en este momento." 

Comentario del seiio~ Elle Al_w,l: ~Esta propuesta es prematura, 
Innecesaria e in.&ellBlltL El disciio de un roecani51ll-O apropiado 



Hacia el entendimiento internacional 

El /ortalecimienú> de la paz, la seguridad r la cooperación 
inlernacio~, 'Y la reducción de Lu tensi.on.eJ interna
cionales JOn de interés común para todas lai naciones. Los 
medros ma.JÍvos pueden hacer una aportación &UJtancial 

al logro de estas metaJ. La sesión especial de la Asam
blea General de las Naciones Uni.das sobre el Desarme 
pidió que los medios masivos nwvUizaran a ,la opinión 
pública en /avor del desarme r la terminación de la ca. 
rrera armamentista. Esta Declaración, aUJ'ladq a la De· 
claración de la UNESCO sobre Principios Fundamentales 
acerCCJ de la Contribuci6n de W3 Medias Masivos al For
úilecimiento de la Paz r el Emendimiento lmernacional, 
a la Pronwción. de los Derechos Humanos y el Combate 
al Racisnw, el Apartheid r la J ncitaci-On a la Guerra, 
debe echar los cimienUJs de nuevas políticas de comuni
cación para la pronwción del entendimiento imernacio· 

para la promoci6n y la coordinaci6n del desnrrollo de !u comu· 
nicacionca ri:qulcn mí.1 tiempo y recuraoa qui:i loa poscldoa por 
es!& Comisión. Eunclalmcnte la misma propuesta p=tada aquJ 
fue una de liu formuladas en una reun16n· do expertos de la 
UNLSCO en noviembre; ninguna de tales propue5tas fue aprobada. 
Este asunto ge encuentra en la ngendn de una reunión intergu· 
bern.awcntnl de la UNE.Seo en abril La Asamblea General de lu 
Naciones Unidas &e ha interesado ahora vivamente en d ..unto 
y ha rolicitndo la intervención del 6CCI"Ctario general Tal como 
ahora "" cncuenua, esu propuuta '61o puedo d.iswuiir la coo¡» 
ración necesaria de los organismos competentes de lu Naclonea 
Unida~ y de las naciones desarrolladas cuy& coopcraci6n es i.ndJs.. 
pensable para lograr nuevos avances." 

Comentario del 6Ciior Sean MacBride: "Sugiero que 11 llC han 
de dar algunos pa..<os en esta Jirccción., debiera celebrarse una 
consulta previa y _ lleg~rsc a un acuerdo con las orgmni.zaclonea 
Je periodistas y otros organismos no gubcrnamcntaics implicadOI 
en los medios muivoa." 



nal. Se requiere un nuevo ordw mundial de informació11 
y comunicación, el que deberá convertirse e11 el inslru· 
mento de la cooperación pací/ic.a entre las naciones. 

Recomendamos: 

79) Las políticas de la comunicac1on nacional deben 
ser consistentes con los principios de la comunicación in· 
ternacional adoptados y deben tratar de crear un clima 
de entendimiento recíproco y coexistencia pacífiCll entre 
las naciones. Los países deben alentar también su radio· 
difusión y otros medios de comunicación internacional 
para hacer la mayor contribución a la paz y Ja coopera· 
ción internacionales, y abstenerse de proclamar el odio 
nacional, racial o religioso, e incitar a la discriminación, 
la hostilidad, la violencia o la guerra. 

80) Deberá prestarse atención a los problemas de la 
paz y el desarme, los derechos humanos, el de::arrollo y 
la creación de un nuevo orden de la comunicación. De· 
berá alentarse a los medios masivos, tanto impresos como 
audiovisuales, para que hagan publicidad a los doc1unen
tos importantes de las Naciones Unidas, de la u:>Esco, 
de los movimientos pacifistas mundiales, y de otros or· 
ganismos internacionales y nacionales dedicados a la paz 
y el desarme. Los programas de las escuelas de periodis
mo deberán incluir el estudio de estos proLlemas inter
nacionales y las opiniones expresadas al respecto dentro 
de las Naciones Unidas. 

81) Deberán alentarse y promoverse todas las formas 
de la cooperación entre los medios masivos, los profesio· 
nalcs y sus asociaciones, que contribuyan al mejor cono· 
cimiento de otras naciones y culturas. 

82) El rcpartnjc sobre los arontecimicntos o desarro
llos internacionales en cada uno de los paÍ:scs en situación 



de crisis y tensió.n requiere gran cuidado y responsahi· 
lidad. En tales circunatanciB!!, los medios · ma.aivos cons. 
tituyen a menudo uno de los pocos lnzos, si no es que 
el único, entre combatientes o grupos hostiles. Esto les 
impone claramente un papel especial que los. medios ma· 
aivos deberán tratar de desempeñar con objetividad y 

· sensibilidad. 

Las recomendaciones y sugerencias contenida.S en nues
tro informe no pretenden cubrir todos loo temas y todos 
los problemas que llaman a la reflexión y la acción. Sin 
embargo, tales recomendaciones y sugerencias indican la 
importancia y la escala de las tareas a que se enfrentan 
todos los paises en el campo de la información y la CO· 

municación, as[ como su11 dimensiones internacionales, 
las que plantean un reto formidable a la comunidad de 
naciones. 

Nuestro estudio indica claramente la dirección que 
deberá seguir el mundo para alcanzar un nuevo orden 
de la información y la comunicación, que en esencia es 
una serie de relaciones nuevas derivadas de los adelan. 
tos prometidos por las nuevas tecnologías de la comuni: 
cación, de la que todos debieran beneficiarse. La con. 
ciencia ya creada sobre ciertos problemas, tales como 
los desequilibrios mundiales de w corrientes de infor. 
mación, sugiere que se ha producido y se encuentra en 
mar.e.ha un proceso de cambio. Sin embargo, el poder 
y la promesa de tecnologías y sistema.. de comunicación 
nuevos son tales que exigen medidas deliberadas para 
asegurar que no se amplíen las disparidades existentes 
en materia de comunicación. El objetivo d™rá 11er una 
vida más rica y satisfactoria para hombres y mujeres. 



PROBLEMAS QUt; REQUIEREN NUEVO ESTUDIO 

Hemos sugerido algunas acciones que pueden ayudar a 
. In creación de un nuevo orden mundial de la informa. 

ción y la comunicación. Algunas de ellas deberán em
prenderse de inmediato¡ otras requerirán más tiempo 
para su elaboración y ejecución. Lo importante es que 
se inicie el movimiento hacia un cambio de la situación 
actual. 

Sin embargo, hay otros problemas que deben exa. 
minarse, pero la Comisión Internacional caret:ió de tiem
po o datos y conocimientos suficientes para abordarlos. 
Las propuestas que se enumeran más adelante no han 
sido aprobadas por la Comisión¡ en efecto, varias de 
ellas ni siquiera se discutieron. Sin embargo, los miem
bros consideraron pertinente la formulación de propues
tas individuales o grupalca que en 11u opin16n requieren 
cierto estudio en el futuro. Aunque estas sugerencias no 
han sido apoyadas por la Comisión, sí pueden indicar 
algunas ideas preliminares acerca de las cuestiones que 
deberán examinarse cuando susciten interés. 

lncrenu:nl-0 ele la irnerdependencia 

1) Se requieren estudios para definir C()n mayor pre
cisión la interdependencia de los inter~ de los países 
ricos y pobres, y entre los países que pertenecen a dife. 
rentes sistemas rociopolíticos. La investigación empren. 
dida hasta la fecha no ha explorado adecuadamente esta 
comunidad do intereae.s¡ convendrá realizar hallugoa 
más sustanciales como marco de Ju medidas eventuales 
que en el futuro puedan conducir a una cooperación 
más amplia. También se requieren estudios para lo. pre. 
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paración de esfuerzos cooperativos más diversificados 
entre los propios países en desarroJlo. 

2) Para el mismo propósito, deberán elaborarse in. 
dicadores que faciliten la comparación de los resultados 
obtenidos a través de varios medios en diferentes países. 

3) En virtud de que la cooperación internaciqnal de. 
pende del entendimiento mutuo, las barreras idiomáticas 
constituyen un problema continuo. Hay cierto de5e<¡t1i· 
librio en el uso del idioma internacional y podrían em
prenderse algunos estudios para mejorar la situación. 

Mejoramiento de la coordinación 

4) No se puede desarrollar un nuevo orden de la in· 
formación y la comunicación sobre la base de proyectos 
e iniciativas esporádicos y sin una base de investigación 
sólida. Se requieren estudios de viabilidad para asegu· 
rar una mejor coordinación de las actividades en mu-' 
chos campag, sobre todo en una etapa inicial, lo que 
implica: a) la recopilación y la transmisión de noticias; 
b) banco de datos; e) difusión de bancos de programas 
para fines del intercambio; d) intercambio de datru1 
reunidos por In percepción remota. 

Normas e irutrumenlos inlernacionalt.s 

5) Deberán revisarse los textos de los instrumentos 
internacionales {de la Liga de las Naciones, las Naciones 
Unidas y las Agencias de las Nacio~es Unidas, los orga. 
nismos intergubernamentales, etcdera) y los textos pro
visionales que desde hace largo tiempo se han topado con 
barreras políticas, a fin de promover una nueva legisla •. 



ción internacional en esta área, ya que sólo extendiendo 
su alcance podrán superarse ciertll.'l dificultades y regu
larse ciertos aspectos del nuevo orden mumlial de la 
comunicación. 

6) Deberán emprenderse estudios para identificar, si 
ello es posible, los principios generalmente reconocidos 
por la profesión del periodismo y que tomen en cue11ta 
el interés público. Esto podría incluir también uua nue
va consideración. por parle de las propias organizacio. 
nes de periodistas, del concepto de un código de ética 
internacional. Algunos elementos fundamentales de c:;le 
código podrían encc ltrarse en la Declaración de la 
UNESCO sobre los medios masivos, así como en disposi· 
ciones comunes a In mayoda de los códigos nacior1alcs 
y regionales existentes. 

7) Deberán emprenderse algunos estudios sobre los 
efectos sociales, económico& y cuhnrida. dP la p11l,lici<lod 
para identificar problemas y sugerir soluciones, de ni..-cl 
nacional e internaciomd, quizá incluyendo el estudio de 
la vinbilidad de un código internacional de la publici · 
dad, cuya base podría ser la conservación de la identi
dad cultural y la protección de los valores morule.s. 

Recopilación r di/usién de las noticiw 

8) Podría agrandarse el alcance de la.s mesas redon· 
das, mencionadas en la Recomendación 51 anterior, lue. 
go de la realización de estudios apropiados, a fin de 
incluir otros grandes problemas relacionados con la rcco. 
pilación y difusión de las noticias internacionales, soLre 
todo en sus aspectos profesionales, éticos y jurídicos. 



Prolcccióri de los periodistas 

9) Deberán realizarse nuevos estudios para la protec
ción de los periodistas en el ejercicio de su profesión. 
Podría explorarse la viabilidad del establecimiento de 
algú11 mecanismo para que, cuando se niegue a un pe· 
riodista su tarjeta de identidad, o se le prive de ella, 
tenga derecho de apelación ante un organismo profesio. 
na!, idealmente dotado de autoridad judicial adecuada 
para la rectificación de la situación. Tales estudios de
berán ~aminar también la posibilidad de la creación 
de un organismo internacional al que pudiera recurrirse 
en última instancia. 

Mayor atenci-On a las áreas descuidadas 

10) Deberá corregirse la concentración de los medios 
masivos en las regiones desarrolladas, y el control del 
acceso a tales medios que disfrutan las clases ricas . de 
la población, preatando atención particular a las necesi
dades de loa países menos desarrollados y las de la.s áreas 
rurales. Deberán emprenderse algunos estudi01l para eva
luar estll8 necesidades, determinar las preferencias y me
dir la probable tasa de rendimiento de las inversiones 
futuras. Podría considerarse, por ejemplo: a) la viabi
lidad de una generalización, a las áreas rurales, de loo 
programas de radio y teleYisión, y la e:!p&ruüón de las re
des telefónicas; b) la eficacia de posibles medidas gu
bernamentales para la expansión de la distribución de 
aparatos receptores (por ejemplo mediante instalaciones 
especialea, exenci.ones fiscales, préstamos a intereses ~
jos, subsidios, etcétera), y e) las posibilidades e iruio. 
vacionea tecnológicas (por ejemplo, la producción de' 



generadores de nlta potencia en áreas carentes de electri
cidad, etcétera). 

Ampliación de los recursos financiero$ 

11) La escasez de los recursos disponibles para el des
arrollo de la comunicación, de nivel nacional e· interna
cional, revela la necesidad de nuevos estudios en tres 
áreas diferentes: a) la identificación de necesidades para 
el financiamiento nacional e internacional de cada país; 
b) la evaluación de la eficacia de las inversiones existen. 
tes, y e) la búsqueda de nuevos recursos financieros. 

12) Por lo que toca a los recursos nuevos, podrían ex
plorarse varias posibilidades: a) el aprovechamiento de 
los recursos derivados de los beneficios excedentes de las 
materias primas¡ b) el establecimiento de un impuuto 
internacional " por el uso del espectro electromagnético 
y el espacio orbital geoestacionario, en beneficio de los 
países en desarrollo, y e) el establecimiento de un im
puesto internacional 11 sobre los beneficios de las corpo· 
raciones transnacionales productoras de instalaciones y 
equipo de transmisión, en beneficio de los países menos 
desarrollados y para el financiamiento parcial del cos
to de uso de las instalaciones de comunicaciones in. 
temacionales (cable, redes de telecomunicaciones, satéli· 

tt Comentario del señor ~rgei Loscv: "La idea de un impuesto 
internacional, a.si sea por buenas razone& o cau.sas, no me parece 
justa o justificable." 

u Comentario dd señor Sean MacBrdide r de la señorita Betty 
Zimmerman: "Los ejemplo citados, en pll rticular los que propo
nen impuestos in1emacion11lcs, parecen haber sido insuficienlcmen· 
te collllidcrados en términos de &U valida o viabilidad en la. esfera 
internacional, e Indican la necesidad de nue\'os estudios cuid&· 
dosos en esta área." 



les, etcétera). Respondiendo a su amplio mandato, la 
Comisión ha tratado de identificar los problemas y las 
tendencias principales y ha recomendado ciertas líneas 
de acción. Aparte de las recomendaciones provenientes de 
la Comisión en conjunto, algunos de sus miembros hicie· 
ron algunas sugerencias adicionales, considerando que se
guirá aumentando el interés por nuevos problemas. 

Es importante advertir que el nuevo orden que bus
camos no es só.lo una meta sino una etapa de un viaje. 
Es una búsqueda continua de relaciones siempre más li
bres, más iguales, más justas, dentro de tods.s las socieda. 
des y entre todas las naciones y todos los pueblos. Este 
informe representa lo que creemos haber aprendido. Y esto 
es, sobre todo, lo que queremos comunicar. 



1ll4 Area Principal IV del f>ºr-ograma -
La comunicación al servicio ele Ja humanidad 1 

t.a Conferencia General, 

Re.!.Ur.m~4.Q. su Adh~~tc'n " lo~ pr!nr 1 ~1?!1 rroct..-mados en la Carta de h~ 
Naclone5 Unidas, la Decl11.raciOn !Jniver~al de Oer .. chf'ls llumano1, d 
Pacto lntf"rn11clonl'll de flerl"'rhc-~ Clvtles y Políticos, la r:on!]tltu
ciOn de la Unesco y la OeclarH:iOn sobre- los PrlncJplos rund.tmcn
tales relativos a la Ccntr1b11rté-~ df' los Hedlos de Com1mtC"11ct6n de 
Masas al Fort1'leclrnhnto de la P.tz y la Co~pren ... Jón Internl'lclonal, 
a la PromoctOn de los Derechos llurMnos y • la Lucha contra el 
Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra. 

R.~!I.Li:mando que, en virtud de lo dispuesto en el apartado ") d~l párr.,fo 2 
del Artículo 1 de su Constitución, correspondr. a 11 lln•s<"o .. ,cunrn
tar el conocimirnto y la romprcn~ión ""11tu11~ '1e las naciones, pres
tando su conr:ur.so a los órgnnos de in!orm~c,5n para las masas¡ " 
este fin, r.ecomendará }ns Acuerdos lnternaci"nales que est lnr 
convenlrnte~ oara facilit,1tr la libr,. cJrcuhclón de las ideas ror 
medio de ln oal1'bra y de la imt1gen", 

I.~TJ..lmlli?.-~~ que el nbjet!vo del Area PrJnclo.-\ TV d,.l PrrntrAm1 -
La comunicación al ~ervtcio dP l~ humanidad, se bas1l en los rrln
clplos expuesto!! en la Constitucl.Sn y rn las dl~pl'JslcJoni-s rte lo~ 
instrumentos lntll!!rnaclonales pertinentes y de las resob1clones que 
ha aprobAdo al respecto• 

R.~cordando, m4._L.t_QD_Q~~. el Artículo 19 de la Declaración tlnlver~"l 
de Derechos Humanos, que estipula que "todo individuo tlen~ derech1J 
a la llbertnd de opinión y de expresión; t>ate derecho incJuye el dr 
no ser molestAdo a causa de sus optntone:s, el de invr.3t tgar y recl~ 
bir informaciones y opiniones y el de dJCundlrlas, sln llmltarlOn 
de fronteras, por cualquier medio de expr~slón .. , 

RJ:.k.!2t4-ªn.rut-.J:.~ll1-~J~.O los Artículos 19 y 20 del Pncto Intern.aclonal d1! D~re
chos Civiles y Políticos, 

Rlli.1..r.!!'ando adem.i.!1. su adhesión a 109 prJnctploR de la 11h~rtad de pr""n:i1a y 
a los dP. 111 indrpendencla, el pluralismo y la d1·1er3fdad de Jo~ 
medios de comunlcactón, 

f..tf!.(yrutq_rn~n .. ~r_e_Q_CJ!P_~cll! ror las disparidades existente entre lo~ p~ísr.s 
desarrollados y los paises en desarrollo y por 111!! consecur.nch9 dr 
toda clase derivadas de esas disparidades en lo 'J'J'!' ae rertr.re a la 
capacidad de sus medios de comunicación pÚblJc'.111. prtvadon o rlr 
otro tipo P"r" dlfunrllr la información y dar 1 r.:?nt>r.:l!r 0111 punto . ., 
de vista y sus valores culturales y étJcos por ml!fttl") rl,. 11\ rrt)1t11r.
c Ión cul t11r11 l f"ndÓRrn", 

1, ~s·•l'l l 11c i 1ln i1(\r1•l•.,,I \, f1fl'" l,.. l •1 fnrMn •Ir> l ."1 r:. ,..,f ... ,,:,, 
¡1J r•1"1t" l .1 1 ¡•J 1 r, ti"' 1\<'\\•{ ,..,.,,..,. ,1,, ! t'IO.'l 

,., I • I' .. , ... , .. , 



~~!_!tl'J.llltQ que no debe egcatimarse esfuerzo 11.lgunQ para 4.9~gur.lf.r 13 l lbre 
circulactOn de la tnror-zación en lo!'J planos Internacional y nacio
nal y una dlfuslón más uiplla y mejor equilibrada de la informa .... 
ctón, sib nlngunA e:last de obstáculo a la libertad de l!Xpreslón, 

R.~ .. ~.1-to;nndo. por Ültlmo 1 que corresponde .t. l& Unesco y a sus Estados P1lt-m .... 
bro:s contribuir a: 

a} reducir las desigualdades hoy e.xistentl!s en la (:trculaclón de h 
in!ormactón en los planos tantC> tnr:ernacionAl como natlonal y la.s 
consecuencias derivadas dil!' esas desigualdades. en particular pre5-. 
tando ~ás A!listencia a la creacl6n de las lnf'rAeatructuras y h 
capacidad de comunicación en loa países en des.arrollo, por medh
ción de un apOyo pÜblico y privado a las empresas púb11ca9, pri
vadas y de otro tipot promoviendo una mayor solidaridad en l• 
circulación de la iníormac!ón, dando mayor lmpulso a los lnter
cusbios de lnf'orr:ue:tones y diversiflcando la circulación de 1nfor
•ación dtsde y hacia todas las 9ocledades y entre ellas; 

b) f'acllltar el acceso del públlco • la información rtt todas sus 
!onnas, incluldn la inCormaclón tehtiva a la cltncta y la técnica, 
mediante fuentes y med1o5 de información diversos y f.icl lmente 
accesibl&s, sin perjuicio de las re.stricclones previstas en las 
legislaciones nacionales o los instrumentos internacionales; 

e) facllltar y garontlzar a los periodista~ la llbert•d d• informar y 
el acceso más amplio posible a la infonnaeión; 

d) proporcionar a los medios di! totnunic11ción públicos, privados y de 
otro t!p() de los paises en desarrollo, cond1c.1ones y recur$os que 
le3 permitan fortalecerse, consolidar su tndependenc.ia, extender su 
campo de acción y cooperar, tanto entre si cot:1:0 con los medlos de 
comunicación públicos y privados de los ~ai!:Seo lndustrillltzados, en 
un plano de estricta igualdad y de respeto mutuo; 

e) c:ontr!buir a .que se cobre conciencia del interés que tevisten los 
1nedios de comunlcacl6n como fuente de lnformae:1ón y elemento del 
proceso de aprendizaje en el mundo moderno, como medio de fonumto y 
salvaguardia de las identidades culturales y como factor de enten
dimiento entre los pueblos; 

!) subrayar la contrlhuclón que pu~den aport.\r los: medios de comu
nicaclón al desarrollo económico, social y cultural, y a la lucha 
contra la lntolerancl11 y todas las formas de d1scrJm1nact0n; 

g) estudiar y tener '!n c:uenta la utilización apropiada de técnicas de 
bajo cost:o y el efecto económico y sociocultural de las nuevas 
tr'cnologíiu• de la co111unlcftclón !labre las sociedades, la cultura y 
las ident ldades cuJ tura lfls; 



h) foeent•r la ed•Jc•clón relatlya a los 11edlos de cnrnunlt:ftC'lÓn tant".' 
P•r• los <;1roijuctorr9 co•o par" los usuarios, con m\rA~ a f.n.vort"CI"! 
el desarrollo del espíritu r.ritlco y la capacid:\d iie re'\crlJ.n r1• 
lo!I 1ndt·1iduos y lo• pueblos frentt! a roda formol de lnf?rm:.rti:., 
reclblrta, y favorecer al mismo tle1tpo una col'lprPnsión l'lc1ec:ul'rl" liP 
los •torllos de q11e disponen los usu1tr\09 piua coooctr y defrnct,.r su~ 
derechos 1 

I!!..!!'~~all~~ón de la nueva estrategla de h. comunlcaclón qur 
el Cons~jl) Ejecutl•o elaboró en su 129a. reuntón '/ conC1nnó tn !U 
lJOa. reunión, y que deflnló de li\ manera slgulcnt~: 

•o h d•chtÓI' d• h Unuco d• t>r.,picilr h. in'lL11Ur•c\ón d• un nufvQ i,rd•n 111v11~h' 

d• h \nfonución y d• h co.iun\c1clón no u i~rov\'ló •1 u1r d• uM. c:o~untun 

fortuita; 

b) cu1"40 n hnró Ht conc•pto, h 'lHu1ci6n tn •1 Íltlbito d• h lt1fori11ac:ió" y l¡ 
coinynic•ctón u cuact.1rlub¡ por duicpuldade¡ e" h c\rcuhc:lón rle info,....1-
ciones y por los unti11itl"ltos qu• h•bta duprrUdo •n lo' pai\t' ~n dturr~,,~ 
h iMgtn fa1u, dffo~da y, tn Cull'l\JiU CUO, \no¡ch Qut ,. dJba de L 

rulld•d nadonal. Ho cab• duda d• quf, habltndo t;do CQlftProb•d-' y rHcnoc\·h 
por todot \os hUdos '1itribro'l dt la Onuco dicha ,;tu1dón, lo'l proyrct'll d• 
ruolución ~nclft'lln¡dos a it1stlurar un nu•vo ordtn AJndl•l de la iníor11.i.cifo 1 
d• h. coinunlodón, tntendl•fo Cr-J un procei•o ev,,lutlvo y cot1tu''JO, 'vrr~~ 

aprobados por cot1unio tn todos lo'l e nos: 

e) t'fllptro debe rttonec:tru Quf. aunqut 'º re\vindi-;aclón Í•J@ bi•" tnter"H:h ~~ .. 
ll'l(Jtho'l -ti bi1n 1l9unc;is t•PuSitron con fr•cuencia sus re'ltrvu 'lobrt "'' 
cuestión-, los 1J1t<Hos profuion•lu dt h in'o,.....Jición interpret1ron • ll'lenlJ'J·1 ,, 
actitud de h Unuco e:~ una voluntad .,h o ineno1 conhoda de .1itentar con~n 
la Hbnhd de lnfo""c1ón y h Hbr1 circuhdón de los 111enuju, lo'l h~"'~'ª' 
y lu ideas. ledo ello Ji.i C•d:< lu9u ¡un equivoco, 1rirovech1~fo P.Hl empa'i¡r r· 

prHtigio dt h Or91"i uc.;ón; 

d) los 9ohitrno• dt todu. l.11 r•?lone' del .iundo, sinvido'l p')r t1 arA.n et~ no dr\~~
nnctr la importancia de\ problf41!a pl.lntl!ado, prop•J'lleron p.-.r 'u p.\rtr. •"''q 
olru "'VChU i11edidu eoS\lnldU, cr~ar un Pro9rair1

\ lntHnaciiot1al pH"' 111 r"'11-
rrollo de la CC11"1ut1ic•dCn (PlOC) orienta~~ • f~ent1r lu cap1c\dJdH end~~f''" 

de lo'l pa.l:ses rn deurrollo; 

e) en in')lllenlos en que, un¡ vez alc;inudo el cons1?nso en la 2·h. rP.uni(n .A'l •, 

Confarench Gener.al, l• Unuco, sin renegar su pu:tdo, emprtnde rl e.amin., 1" 1, 
lnnovacldn, tal vu u• oportut10 .lProvtchar h e•peritl"ICia vivida y 41'1"1~.,. 

lu vías de una nuev.i estrUt9i.l que permit.a alcanur el objet.ivo 9l-:b1l '1U" ·

habL1 flj.do- h Org,aniuc\ón, en condiciones que ducarten cualQ1Jlo!r ,,.,'1,.,.,.,, 
d\do. Esta utrategta, •\ tlt.-.po que reconoce h ltgHhnidad dot h r•ó·Jint!i~~ 

dón de un nuevo orden _,ndial de h lnfOr'll.lClón y dt la comut1i.ncl".,, "'""" 
d\do como un proceso •vo1utivo y cont\nuo, con1tste •n fomentar, en 1.,, r,,,, 
que lo deseen, la fc,,.,,.lclón de profulon.alfs de h coinun;caclc!-n, "ti • .• , .. '· 
condiciones de una •ducac\on relativa. a los 111edios dot c.,...,unincH" .,. - ' 
prioridad al dP•Hroll" dPl upiritu crítico fil? los usu~ril"'l y d'? 1., f.li:-·11~-: 

rlr r,.~rt;IOn tjp lH 01>n:"r>H y l.-.\ r11f!\>ll'I< ""'"! rul1'1•tll'r f"'""'" '1~ ,..,,nlr11l ••\,(., 
y '1•11'.' f -'V"lre'""' i", ,.1 .,¡ ,..,~ ti r ... f'l'l, 1.lfl rl"Jr r-:r 1 1 ,. .. .,.r 'l'rl t ; ,;.. r," 1 ... o:. ,.,,. 1; ~; 

•¡111• dl~rrinr"' i.,, •1<••~,.¡ .. .- r.,r.\ ;f"'""A".'r <110:. ~,. ... ,.,.hi:i<: 



Plan• Plazo H~dlo par" 19QQ-lqQs 

() h•porU rtcor"d&I" q.,t tn el 1p1rt1do"1>. deol pirrafo 2 dtl Articulo 1 d• 11 
Constitución " tsl;puh QUt h Org1niución dtbf' f~ntar '"irl conoci.-itnto y 
h·co-prtnsi<"' 11Ut1.01 11 las n1clonu, pruhndo w ci)neuno 1 los ór91"º' dt 
lnfora.1ción p&r.a lu a&us; • tstt fin, rtc~nd&ri los ICUt'dos inlf'rn&cion¡
lu qui' tttillf conv..,itntu cura hcilitn 11 llbrt circuhclón dt 1u idus 

por -.dio dt 1• p.ahbr1 y d• h iat~n•.•, 

~lendo en cuenta todas las recomendaciones pertinentes formuladas por el 
Consejo Ejecutivo en su Declslon 131 F.X/4.1 (documento 2S C/108), 

L Se Crllclta por el alto grado de prioridad concedido a las actividades 
destinadas a fortalecer la CBpacidad de co11unlcactón en los paises 
~n desarrollo, sobre todo mediante 11 creación de infraestructuras, 
la fara.ación de personal y la educación relativa a loa 11ed!os de 
comunic1ción, con miras a lograr paulatinamente un ttquilibrlo en la 
circulación de la información, y ~ la necesidad, en esta rers
pectlva, de movilizar ai.a medios y recurs:o9 en fav<'r del Programa 
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC); 

2. .s..wz..u.n que habrá que hacer todo lo posible por reforzar la acción del 
PIDC en todas sus funciones y aumentar sus recursos rtnancl eros 
mediante una mayor movilización, sobre todo de los países desa
rrollados, a cuya iniciativa se creó ese Programa; 

J. 1ntltA al Director General a presentar, en au informe oral en cada 
reunión del Consejo Ejecutivo, un estado de las contribuciones recl
bldaa, a indicar, una vez al año, el porcentaje de las sollcltudes 
de ayuda satisfechas, y a poner estas informaciones en conocimiento 
de los Estados Miembros; 

4. ~ la importancia de la misión de cooperación intelectual de la 
Unesco consistente en fomentar la colaboración entre 111 organiza
ciones profesionales y las instituciones de investigación competen
tes, para entender mejor la función de los medios de comunlcaclón y 
de la comunlcacicSn en el desarrollo de las sociedades, el fortale
cimiento de las identidades culturales y la promoción del entendl
mlento internacional y del conoctmie:tto mutuo 1 y en informar y 
senolb!llzar al público on toda• las esferas de acción de l• Organi
zación previstas en el marco de las actividades transversales 1 t1les 
como la paz, los derechos humanos, la solidaridad, la proteccicSn del 
medio ambl ente, la libertad de expresión en todas sus formas y el 
mejoramiento de la condlciOn de la mujer¡ 

S. l.n.tlU.C. en la neceoidad de obtener las máximas ventajas prácticas de 
los pro3ramas de la Unesco para los medios de comunicación públicos, 
privados o de otra índole en los paises en desarrollo, especialmente 
afinando los conceptos y estimulando la invest igac icSn sobre el desa
rrollo de la comunlcacicSn; 

6. ~l!.r!!lli las orientaciones del Are• Principal IV del Progr•ma - La 
comunicación ,..¡ servicio de la humftnfdarl, e lnYltl'l al lllrrrt,..r 
GP.:ntral A bftr.,,r 11' programacicSn blr.mtl rl'lrft Pl perl'l~I~ ¡9q()-l'l?5 P.tl 

1on programns ~lg11IPntes: 



Progra.~a I'/. l - Libre clrculaclé-n de la lnfor•Ar:tón y sollt1'1rldad 
Progra!!la l'.'.2 - La ca11unlcactón al servlclo del desarrollo 
Pragra:o:a IV. 3 - l.as repercu.!"ione!'I socioculturales de las n11rva!> 

tecnologías de l.l comunl~actón; 

>.. en el a.arco del Programa JV.l - Libre clrcuhclón rte 1 .. lnforin~clón 
y solldarldart, dl!stinado " fnc l lltar en todo el mundo 11' \lhr"' 
circulación de las Ideas 11ei:1hntt" la p11.lahra y la f!Tl1'gf"n, 1111':'-':\r a 
la práctica los dos subprogrsmas siguientes: 

a) el Subprogr"ma IV.1.1 - t.tbre clrcul11clón de las idea~ ror medt' 
de la palabra y de la lin1'gen, que se propone garantl:ar la llbrr 
clrculaclón de la lnfonnactón en los plano.!J tanto lnternacloo1'1 
como nacton11l y su difU9lÓn mñs amplia y mejor equlllbr~d.'l, sln 
ningún obstáculo a la llbert'\d de expreslOn, y la acción de 1.1 
Organización, el plano operaclon"ll, que deberá articularse "" 
torno a los ejes siguientes: 

1) fcwnentar la Ubre circulación de la tnform11ctcin en los 
planos lntt!rnaclonal y n"clonal; 

11) favorecer una dlfmdón m"-s ampl 111 y meJor equlllbr<1rla d,. 
ll\ información, sin nin1tún obstáculo la llbi'!rtad d"'. 
expresión; 

ill) r:rel't.r todos los medios Apr')pftldO!; r.srn fortalecer \a C3plt· 

cld11.d de comuntcaclón en los pAÍse9 en dr.sarrollo ft fin dto 
que 11u.•1u~nte su partlclp1tción en el proceso de la comu
nlcactón; 

lv) fl!.vorl"cer el conl'Jcfmlentn la t"omprenslón mutUt).9 de lit~ 
nlliclonrs, prestando el conr.ur!'io de la Unesco a los órgnni?s 
rle lnformaclé-n para l~s mMH•~; " este fln, recom,.ndftrá 1C1~ 
acuerdog lnternacJontt.les qne estlmP convenientes r~Hl. f11cl
lltAr la llbre clrculact6n de la!l ldr.as por mrdl!l de ¡, 
p11lAbra y de la Imagen; 

b) el Suhrrogram1t IV.1.2 - Comunlc<lcltln y solldarld.1it 1 que st> 

propon~: 

1) refor:-:11r toda9 las funclone¡q del Progr•mA lntern ... cfon .. 1 
J"lt.ra el Oesarrol lo de lo Comunicación (mnyor movt llzar.lón 
de rr.cursos rrocedtnt e~ dt- lo!l r,111 is es l nd us tria 11 zndos, 
lntenslrlcaclOn de su~ l\ctlvlcl11des, y en particular ]1t. 

l. Qur.cf1t.ndo entf>ntlfdo QUE" h dlst lncf,;n Pntre J~~ do~ rrlrnPr"~ nnrf!"n"" 
rn1111di''1?~ rr!":prrtlvamrote f'n J,..~ :-ir-.rt,-.rlnr: J) '! 11), 1111e qnp ,, .... ,,,,r·1.· 
fnl"f\tl'lrll'\S pprQ ljllP ••n el tP::<tl'J rrrrrolr11tP f'~t~n O::f'l'1'P1f1,-.~ r"r r:t:""ll•'" 

t'lrr't'1r.Jl')0;1lC!l1 l•r> r11Prfp lntrrrr('>t.ir~I" f'll f'll ~t'!\tl•Jn •11" Qtff" ('~•,.f11.· ... · 

1m1 11 otrn, o 1-.•· •'!'n"r".1 rritr(' ,.¡_ 



l'l~n a rL•:o P1rdlo par1t 19~1')-11'-l~ 

creación de lnfratstruct•r11~, Y rt desarrollo de h coepr. 
tencl• y la capAcldAd en 111trrl11 d,. co1r1unlcJ11.clón en l"is 
p•Ít:l'a en desarrollo, y r'l rl"Íll"'r!o rlf' lA roopl"rar:lOn t,;~
nlca lntcmaclonAl, y en (\Art lcular la ~~operación técnica 
entre paisl's en desarrollo)¡ 

11) explorar todos los mcdlo, poalbles para Aun'lcntar la c.a;oa
cldad y la c~retencla f'n matt'rta df" co1iunlcac.!ón m lo!I 
países de9arrollados y en lo~ paist.9 ~n drsarrollo¡ 

8. en el marco del Programa IV.2 - La comunlc.s.c16n al se-r·1tc\o del 
desarrollo: 

a) establecer nexoo entre la comunicación y el desarrollo de las 
sociedades¡ 

b) formar a periodistas y a otros profesionales de la com.unlcaclón, 
sobre todo en loe paísc9 en desarrollo¡ 

C. en el marco del Programa IV.3 - Las repercusloncs socloculturale• 
de las nuevas tecnologías de la comunlcaclón: 

a) estudiar las repercusiones económicas y soclocultur.ttles de las 
nuevas tecnologías de la co10unicación (utll!zaclón adecu11d1 de 
tecnologías de bajo costo, influencia de los medios de coonmtca
clón en las sociedades, la cultura y las Identidades culturales)¡ 

b) cejorar la educación relativa a los medios de comun1cacl.;n, 
lnslstlendo en la formación del espíritu critico, la capac11a1 
de reaccionar ante toda forma de información recibida y la edu
cación de los usuarios para la defensa de sus derechos: 

8. Invita. además, al Director General a adoptar las medidas oport\..'!1.,S 
para que en las activ1dade9 prevl!Jtas en ent1t. Area Principal 1~1 

Programa con miras a la programación bienal para el periodo 
1990-1995: 

a) se subraye lA necesidad de dlversi!lcar las soluciones apt>rtatJas a 
los problema!l de 111 comunlcaclón fomentando la libertad de pren5.!I, 
la independencia, el pluralismo y ln. diversidad de los medios de 
comunlcación, para responder a las necesidades y a los valores de 
cada pueblo y cada soc 1 edad; 

b) se fomente la Instalación de medlos técnicos apropiados, incluid.\ h 
transmisión de programas por satélite y por vía terre:st:c, a fin ,fe 
que todos lo~ grupo!J sociltles puedan beneflc1Arse de la educ.u:ión, 
la ciencia y la cultura. y, especlalmr.nte 1 part1 reducir el al'il.a
inlento de las poblaclone9 dispersas; 

e) se contribuya a un mejor conoclmlento de 1111s rtprrcu.o1tones tf,. 1 .. -= 

nuevas ternolo1,Ía:9 de h comunlr.ftrhln en \As sor ied~dt's, en Ja c11l
tura y en 111ts ldentldl\rles cultnrftlr!t; 



d) se incluy<\n, t-ntre otra~, aC'ctvldade!; d~ investigactó11 y toriril\Cf·:., 
en .ír~"s e::otrechui('nte reld"C'lon .. d&.!a con ]Qs t'"ª' cltnJog "" l"'l
apartados A),?>) y e) ~\JP..1'~ y~ ~n ~ste s"n~ldo, :se fort<"Je~C'I\ lit 
cooperac:iCn entre los organismos proíie-s:ionalrs y l~s lnstitucloni"o: 
de inve~tig11ción del IQUndo ~ntero; 

e) se man.tenga la coopcractón con l~s "aelon~s UnidA!1 y sus ?fg.'tnir.n"{'"': 
~sp~l":taJ!::<"'1t:-~ ei;i.n ~fr~s ar.u eJcrm:tOn. 
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La Conferencia General, 

B...c.li~.2 la Resolución 2S C/104, que aprobó tras haber examinado Ja r~·· 
del Proyecto de Tercer Plan a Pl.azo Medio relativa al Are" Princ!;~ 
IV del Progra:::~ - La CC"nun!l'.ac:c'r~ al ! .. ;·:!r-l'> ée ~:t t··~-'!~ 1 "'•"". 

l. ~ al Director General a llevar a la práctica los program.ls y.:;:.· 
programas de esta A rea Principal del Programa; 

l. ResoluciOn ;\JlílJt'>.Hfa, rr,.vlo Jt1í1"Jrmc dP )¡1 r:cnls!·:n ¡ .. . , 
32a. se~d6n rlf!n"rla, el JS de no\'{"m~re 11, •.. !'1. 



4. La comunlcAclón al srr·dclo dt la hui:i.snh!3d 

2. ln2J.ll al Director General, en partlcul'ar, a: 

A. en el urco del Progra.11.a IV.l - Libre clrculaclón del• lnfon1acl6n 
y ao!ldarldad, 

a) en el marco del Subprograma IV.1.1 - Libre clrcuh.c:lón de las 
ideas a través de la palabra y la lmagen 1 que se propon~ garan
tizar la libre circulación de la lnfomar16n en los planos tanto 
internacional como na·clonal y su dlfuslón más amplia y mejor 
equlllbrada, sln ningún obstáculo a la llhertAd de exrresli:in 1 

la acc!ón de la Organliación en el plan operacional deberá 
articularse t"n torno a los ejes siguientes: 

I. fomentar la libre circulación de la información en 109 pla
nos tanto internacional como nacional; 

II. favorecer una d1fusl6n más amplia 'f mejor equlllbrada de 
la lnfonnación, sin ningún obstáculo la libertad de 
e.xpres Ión; 

tlI. crear todon los medios apropiados para fortalecer la capa
cidad de comunicación en los paÍ!Jes en dcsarrol lo a fin de 
que aumente su participación en el proceso de la comu
nicación; 

IV. favorecer el conocimiento y la comprennlón mutuos de las 
naciones, prestando su concurso a loe órganos de lnform11-
ción para las masas; recomendará a este fin la Organización 
los acu~rdon internacionales, que e9tlme convenlf"ntes para 
facllttar la libre circulación de las ideas por medio de la 
palabra y de la imagen; 

1) con objeto de fomentar la libre clrculaclón de la 
información en los planea tanto internacional como 
nacional: 

- crear una red lnternacionnl de instituciones de 
investigación en todas las regiones del mundo .. encar
gada de efectuar encuestas periódicas sobre ln. ctrcu
h:ción de los programas de televisión; 

- prestar apoyo al acopio, por organizaciones profe
slonales1 de datos sobre la libertad de loa medios de 
comunlcació'n públicos, privados o de et.ro tipo; 

- preparar estudios regionales acerca de las repercu
siones de 109 nuevos circuitos de distribución en 11'1. 
circulación de los programas de televisión; 

l. Quedando entendido que la di!Jtinclón entre lan dos primr.r,11n noctone.c; 
enunc lftdas respect 1 vamente en los apartados l) y 11), que ~on r.omp le
mentarl as pero que se encuentran aquí separadas por razonf"!1 uJH'rArln
nales, no pu~dr. interpretarse en el ~entldo de que cxcluy,11 " una u 
otra, o lns 0¡1onea rntre sí. 
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- examinar concretament~ con qué eedldas pul"dP l t 
Unesco fomenta; l" libertad de la prensa y la tnrlr. 
pendencia, el plurallsmo y h diversidad de los 
•edlos de comunicación públicos, privados y de otro 
tipo; 

- prep•rar m.aterlales dldáct leo.• y programas de foru· 
ción destinados a l•s instltuctone!J de investtgacJrr 
de la opinión pública, creadas recientemente en lo~ 
países· en desarrollo, y 1teJorllr las técnicas dt 
encuesta con vist.19 & un estudio ulterior sobre h 
circulación mundiAl de la:1 noticias; 

11) con objeto de promovf'r una difusión más amplia y mejor 
equilibrada de la fnCormaclón, sin ningún obstáculo a 
la libertad de expresión: 

- sostener, en este contexto, las lntclativas adoptadas 
en los países en desarrollo, en especial 111!1 t~ndlen· 
tes a la creación y el desnrrollo de órganos dt 
prensa públicos, privados y de otro tipo; 

- fortalecer los me"anl.:Jmos de intercambio destin8dos a 
promover el pluralismo de la Información y aumentar 
la dl fusión de las noticias y de los programas pro
cedentes de los paises en desarrollo; 

- emprender estudios sobre los medios propios de los 
paises en de9arrollo que permitan dtsnilnulr lci~ 

costos de producción a efectos de estimular Lt pro
ducción endógena; 

- p?"eparar estudios region11:les relativos a todas las 
reglones del mundo• sobre los medios de garantlzu 
una libre circulación de la Jnformactón en los pl.rnrio: 
tanto internacional como nacional y su difusión, más 
amplia y mejor equilibrada, sin obstBculo alguno a h 
tlhertad de cxprc.51Ón y, en esta perspectiva, prnro
ner medidas concretas que perml tnn que los nt1PVO! 

circuitos de televisión contribuyan a los nUPV's 
circuitos de distribución de programas de comu11tra
c1ón, con miras 4 promover los objetivos de estt 
progr.\'lla¡ 

- reíoriar las redes profesionales femenina~ y llt5 d .. 
los medios rurales y establecer un programa de intf'r· 
cambios de jóvenes profesionales de la comunle':actón¡ 

- reforzar la Red Internacional del Centro de n('\r11rirn 

toclón sobre Investigaciones y Políticas en m~trrl.• 
de Comunicación (COMNET); 
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iii) con mlra9 a desarrolla¡¡, todos los medios dr. éHlrcu.vlos 
para reforzar la capnc!dA.d cte comunicación en los paí
ses en desarrollo, para ll!>Í ntrí'CC'tltnr su participación 
en el proceso de la comunicf'rlÓn: 

- aumentar su competencia ~n este sc>ctor con objeto dr. 
que puedan rt>allzar S\Vi propios proeramíls y fomentnr 
los mecnnismos de interc-ambio; 

- reforzar la cooperación en tí'das las esferas tle la 
comunicación entre los E:.tndos Miembros, con la fina
lidad de incrementar SC'nsiblemente la di fusión de 
not lelas y de programas procedentes de los paises en 
desarrollo; 

iv) con objeto de favorecer el conocimiento y el rntendl
miento mutuo de las naciones prestando el concurso de 
la Unesco a los órganos de información de masas, y 
recomendar, con este fin, los acuerdos internacionales 
r¡ue la Organización C"ntlme convenif'ntes parn facilitar 
la libre circulación de las ideas, por medio de la 
palabra y de la imagen: 

- promover, en coopernclón ron orp;anlzaciones no guber
namentalen y profesionales, estudios comparados !Jabre 
la imagen que los medio:; de comunicación dan de los 
pueblos, y el modo en r¡ue diferentes culturas perci
ben esta imagen¡ 

- apoyar las lnic\attvas de los mrdlos de comunlcación 
encaminadas a sensibilizar a la opinión pública res
pecto de las cuestiones comprendidas en el ámbito de 
actividad de la Unesco, como la paz, los derechos 
humanos, la solidaridad, la protección del medio 
ambiente, la libertad de expresión en todas sus for
mas 'J la mejora de la condición de la mujer¡ 

b) en el marco del Subprograma IV.1.2 - Comunicación y solidaridad 

i) con objeto de reforzar el Programa Internacional para el 
Desarrollo de la Comunicación (PIDC) en todas sus funciones 
(mayor movilización de recursos procedentes· de los países 
industrializados, intensificación de sus actividades, y en 
particular de la· creación de infraestructuras y el desa
rrollo de la competencia y la capacidad en materia de comu
nicación en los países en desarrollo, y refuerzo de Ja 
cooperación técnica internacional 1 y en particular de la 
cooperación técnica entre países de!rnrrollndos y paíse5 en 
desarrollo): 

- intensificar los esfuerzos encaminados a acrecentar y 
diversificar las fuentes de recursos del PIDG, públicas, 
privadas o de otro tipo, y de!'larrol]ar a er.te renpecto 
f'lstrat~r.lns de sensJbilizacfñn dr,l público; 
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- prcporcionar aro:;o ~ los proyectos aprob11.do~ por el PIOf' 
h11.clendo especial hlncaplé en la promoción dP 111 coortu· 
ción t~cnlc:11 intern.:tclonal 1 en particular entr.- pais,., tn 
desarrollo (CTPD) para llls actlvldade~ en la RPgiOn Afrlr.\¡ 

- promover actividade.!I y nuevos enfoques destinados a mejo· 
rar la eficacia del PIDC, sus métodos de: trabajo. la 1dtn
tlf1caclón de las necesidades de los Estndos y la drter
alnaclón dt; \a:J prioridades, así como la eficacia de su 
intervención; 

U) explorn.r todos los medlo:J posibles que permltl'ln "umentar I• 
capacidad y la comretencta ~n m.J.teria de comunlcaclón de lo!> 
países desarrollado:J y de los países en desarrollo: 

- se&uir identificando las necesidades y prioridades dt 
comunlcac\ón en los paÍ9e9 en desarrollo, con objeto dt 
lrl.as satlsf'aclcndo gr,.,dualmente¡ 

- organlzar misiones consultlva9 para l& formulación, ej~cu
clón y evaluación de proyectos relati'IOS a la comunlcaci6n 
que tengim que ver con la radlodlfuslón, la telev1!11Ón, el 
c1nemat6grafo, la prensa y las agencias <le prens.l, con tl 
apoyo de fuentes extrapresupuestarl"s; 

B. en el rnarco del Programa IV.2 - La coinunlcación al servicio drl 
desarrollo: 

1) con miras a establecer los necesarios vínculoo entre la comuni
cación y el desarrollo de las socledades: 

- definir una estrate&la común que dé prioridad a los enfoqurs 
integrados de la planificación del desarrollo de 111' comunl
cación; 

- preparar manuales, estudios de tJSos y conjunto9 didáctico~ 
so\>rc la planUlcaclón del de::sarrollo de la com1mlcac1ón, 
prestar apoyo para la formación de especial is tas y sostf'nior 
campañas sobre la comunicación en pro del desarrollo; 

- coordinar las ac:tivldadcs de comunicación con otr.:i.$ orr.-i.n;,.,. 
clones de la!J ?fadones Unidas para la planificación dt" rrl'· 
yectos integrados de desarrollo de la comunicación; 

- contribuir a un plar\ de acción encaminado a reforznr b rr:i•1 
trlbución de los medios de comunicación al !omento dr ! • 

alfabetización; 

ii) con objeto de reforzar las actividades de formación de prri·· 
distas y otro!1 profesionales de la comunicación, part tr11l 11 
mente en los pl\ist'S rn desarrollo: 

- orr,nnlzac ac.ttvltll\drs de form.1cl~n hildr.nd., hinr.l\rl.; rn \v; 
f'r.fer,15 esrrc-l:tl \;•.11d.1!'1 in5Uflrl-:.ontrmrnte tratari:I~ por otr.10: 
tnnttri1c-lonr•: V l'onrl'1llcnrtn una ~trnc\Ón rcnttr"11\rir l\ 1., .. 
muJ1•rrr. y l;i,. ¡,t.·,•11f•~~j 
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- preparar materiales de enseñaMa l\proplados en forma de múl
tiples medios de comunicación, insistiendo rarticularmente en 
su adaptación a nivel regional; 

C. en el marco del Progrnma IV.J - Las repercusiones socioculturales de 
las nuevas tecnologías de la comunicación: 

i) con miras a estudiar lao repercusiones económicas y socioc:ulturales 
de las nuevas tecnologías de la comunicación (utilización adecuada 
de tecnologías de bajo costo e influencia de lo!i medios de comuni
cación en lns sociedades, la cultura y las ldentidi.des culturalr:J): 

- crear una base de dato!l lnterdisdµllnaria. sobre las tendencias 
mundiales de las nuevas aplicaciones de h tecnología de la 
comunicación, establecer servicios de información destinados a 
los usuarios internos y externos y crear redes c:oo¡1erativas a 
nivel regional; 

- apoyar la cooperación internacional en las investigaciones sobre 
el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación en las 
sociedades 1 la cultur8 y la9 identldndes culturales, pre!ltando 
particular atención al Decenio Mundial p8ra el Desarrollo 
Cultur.al: 

ii) con objeto de mejorar la educación relatiV8 a los medios de 
co111unlcación, insistiendo en la formación del espíritu critlc:o, la 
capacidad de reaccionar ante toda forma de lnformac:lón recibida y 
la educación de Ion usuarlo!J para la defens11. de sus derechos: 

- preparar, <.on ayuda de productore!J, conjuntos audiovisuales par A 

1.a enseñanza y la formación de instructores de la educación 
relativa a los medios de comunicación, con miras a. desarrollar 
el intercambio de experiencias y de materiales; 

- preparar proyectos pileta de educación relativa l!I los inedias de 
comunicación, mediante la cooperación entre profesionalPs de la 
comunlcaclón'y espedallsta!J de la educación, sobre la. partici
pación de los jóvenes en los medios de comunicación de las comu
nidades; 

- reunir una documentación adecuad., sobre el den~cho de répllc.1 y 
sus procedimlPntos 1 a fln de ayudar a las personas y a los 
grupos a conocer y defender mt!'jor sus derechos¡ 

ayudar a los medios de comunicación locales de varfos paises a 
preparar programas radiofónicos sobre el desarrollo di!! la prJmrra 
infancia; 

lil) con objeto de mejoror el potencial de les paises en desorro!!
para la producción endógeno\ de progra:rr11:r¡ y de snateriale:. r;'.11" 

reílejen su l'ntorno sociocultural y rt!fucrcen su Jdt!'ntld•d cul
tural. rr.rreJAJmr.ntr. tn el conteXt' df"l !"er:Pnto Mundial rar' ,.¡ 
Ot•sarrolJo Cultunl: 
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- contribuir a un mejor conoclmlento de los obstáculos y tos 
factores favorables a l& producción endógena en los psi 9es rn 
desarrollo y a la formulaclón de dlrectrJces sobre los proceodl-
11ientos lMovadores de programación, y preparar un plan dr 
trabajo en el que se aefü1.len las prioridades del desarrollo y la 
adaptación de tecnologías, prestando apoyo a ciertos proyectos: 

- preparar, en el contexto del Decenio Mundial para el Des11R 
rrollo Cultural, un eetudio oobre las posibilidades de copro
ducción, dando ·en particular directrices para promover la 
cooperación técnica entre países en desarrollo y prestar ayuda ,. 
la producción de películas o de documentos en vídeo en ]09 
países en desarrollo con afinidades culturales de A frica, los 
Estados árabP.s, Asia y el Pacifico, Améric& Latina, el Caribe y 
Europa; 

- prestl'lr apoyo n. programa9 y materiales destinados a la mujer, 
determinar formatos satisfactorios de producciOn para pUblJco!I 
eapeociflcos y preparar y distribuir conjunto:J de demostraciOn dP 
medios de comunicación; 

- llevar a cabo la computadorizaclón de alfabetos especiales para 
facilitar la edición con mlcrocomputadora de diarios y revistas 
en zonas rurales, y organizar cursos de capacitación en esp 
ámbito. 

~.2 Elección de miembros del Consejo Intergubemamentnl 
del Prograaa Internacional para el Desarrollo de l• Coaunicaclónl 

La Conferencia General, 

&.l.l.ll, de .conformidad con el párr"fo l t1~1 Articulo 2 de los EstAtutos dPJ 
Consejo Intergubernamental del Programa Jnternaclonal para el Desa~ 
rrollo dP la Comunicación, a los Estados Miembros slgufent"s para 
que formén parte de dicho ConseJo2: 

Bangladesh 
Brasil 
Burkina faso 
Dinamarca 
Filipinas 
Guyana 
Hun1tria 

lnd la 
J11malca 
JapOn 
Maurl t.1nl.1 
Hozl\mbique 
Om.in 
Pakistán 

Repúbl l ca de Core• 
Suiza 
Unión de Repúbllc.1s 
Social is tas 
Sovlét 1 cas 

Venezuela 

l. r.sta r"soluctón fue aprohiu1a, previo Informe del r.ornltr lit 

Candidaturas, en la 28a. sesión pl<"n11rh, el 9 de novlembn~ de J'>Jl'l, 
2. Los demas miembros del Conaejo lntergubrrn11mental que futrC'n C'ff'&fd,•1 

en la 24a. reunlOn de la Confert>nl"Ll Gt"nrral y cuyo mand.,to expirará 11 
fln.il df" h 21>it. reunión dr l.1 r.onferC'ncla Gfl'neral snn: td,.rnir,i~ 

(R"'"Jhllc:a fedf'ul de), At~t:"ll11 1 r.~mt"nin, Colomhl .. , C:onp,n, <:i1t·11, 
E:;r.'lñ.1, rr~nc 1.1, rutnl"a. r.utnr11-Hl ... ~qt1, r r ,, 11 .. , 11~1f.1f.~SC.'lr, R'1•p1'1hl' .. , 

Unfd.t df' Tan1-'nÍ11 1 Su~t'la, y..,m,..n, Y•:P....,~1.11vtn y 7.l'!ll't.1"',,,..., 
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