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INTRODUCCION 

Hoy, bordenndo el nuew siglo, la televisidn atraviesa por UM fuerte etapa 
de cambio. Todo en ella parece ser tmnsformacidn, metamorfosis. 
Resultante directa de su alianza con la informdtiut. el proceso de cambia 
que vive la televisidn es, sin duda, el mbr; acelerado y visible de entre 10s que 
presentan sus compafieros de generaci6n. 10s medios masiws, que atestiguan 
un ~ r o l l o  exponential de la pant& msau, que hoy se erige camo el 
eje de la era de la convergencia t~cmldgica. 

- 

A poco m6s de cincwnta aRos de su creacidn - que en tiempo histdrico 
son apenas un parpadeo -, en el uuce de pmfundos cambios sociales. 
politicos y econdmicos, la televisidn ha pasado. de ser un sencillo sistema de 
recepcidn de sekles hertzianas a UM frecwncia de 25 a 30 idgenes por 
segundo, a un sofirticado equip mu l t i ca~ l  enlazado con sathlites que se 



dirige a audiencias cada vez m& segmentadas. La televisidn M serd nunca 
mds la misma: ha transitado, de una modalidad de repwentacidn, a una 
presencia cultural definitoria de la saciedad contempordnea, a UM 

tecnalagla que se aleja rdpidamente de la 4 a  de imdgenes captadas 
torpemente por una aparatosa cdmara en 10s aiios cwrenta para 
tmnsfigurarse en el futura c e r c a ~  en un equip intemctivo multimedia 

Al principia era la televisidn: si al comienzo la mdquina de tubos catddicos 
parecia una invencidn para el consumo cientifico, tmnscurridos unos cuantos 
ailos afreceria un anticipo de su impacto venidera en la sociedad. para 
convertirse en la mina de lor d i o s  elechdnicos, luego de una aparente 
canfmntacidn - en la cual ninguna de las das saldrla perdiendo - , con su 
poderosa antecesom. la radio. 

Tiempo desp*. con la aparicidn de la infarmdtica en la esCeM de la 
comunicacidn. armncarla el ver t ig i~so desarmllo de la otrara pantalk, 
chica, que hoy quiere &jar de serla y amplificarse crecientemente. Con su 
unidn con ese camp, hasta entances aparentemente ajeno, la televisidn 
tomaria atributos que'comenzarian a apartarla de su mcidn original. 

Hoy. la TV se ve lanzada a un tercer periado de cambio. que segurarnente 
d el m& pmfundo de su corta historia En efecto, hoy en dla, a partir de 
la fusidn Wsica de la tecmlagla t e l e v i s i ~  con la infarmdtica y la telefania 
se incuba la televisidn del futura. 

iC6mo llamar a la ntcesom de la televisidn (la cual, de modo similar a &a 
misma, d bastante mds que UM tecnologla)? Planteurse tal pregunta 
remite a una conacida y no resuelta discusidn , que diflcilmente llegar6 a 
conclusiones categ6ricas algum vez, sobre si las innovaciones emanadas de la 
teleinformdtica pueden ser consideradas legitimamente wmo nuews medios, 
a si constittryen mds bien una especie de cambio de gmdo. con la extensidn - 
de las atributos conventional es... 

Al m a s  hasta aham, la t ec~ lag ia  y el entorno que vienen son claro 
suceddneo de una tecnohgfa madre. la televisidn. cuya herencia no pueden 
nqar  - comenzando por UM de NS MS~OS fundarnentales, la pantalla, que 
exhiben a plenitud lor nuevas tecnolagias . Sin embargo, el ensamblaje de la 
televisidn cl&ica con la informdtica M ha resultard en una mera suma de 
capacidades, sino en una relacidn sidrgica que conduzca al alumbmmienta 



de un medio que va ds all6 de la pmlongacidn de competencias y facultades. 
pam derivar en un complejo distinto y novedoso. 

El pmceso de m b i o  se acelera. En 10s primems dias del aiio 2 000 se 
produjo, en medio del m n c e  del proceso globalizador, la calificada como la 
mayor fusidn empresarial de la historia, que reperwtird en el futuro 
televisiw: la adquisicidn de la cornpailia mbs grande de medios 
wnvencio~les, entre 10s que destaca la TV (Time Warner), por la 
pmveedora de servicios de Internet ds grande (America On Line). La 
'economla de red" se abre  pa^, wacerbando el pmcew de concentmcidn de 
10s medios cldsiws, ahora mediante UM sucesiva absorcidn de &os por las 
nuevas tecnologlas, para creclr UM especie de conglomedo medi6tico que, 
en el contexto de la conwgencia, m b i a r d  10s perfiles de 10s medios 
convencionales. La fusidn AOL-lime Warner es prueba no sdlo del 
mcomodo que sufrirdn 10s medios tmd ic io~ les  ante la contundente 
consolidaci6n de Internet, s i ~  tambiin del alto valor financier0 y 
estrat6gico que estd tomando la red en el orden ecordmico globalizador y su 
pmyecto politico. 

En este sentido, plede decirse que la sucesom de la televisidn, por 
constituir un nuew medio, omeritarla una denomi~cidn mayormente 
emancipadora de sus raices que h de mew telewsidn, o post - televisidn, que 
se &&I asumiendo con cierta aceptacidn, a pe&r del fuerte ingrediente 
i n fo rd t iw  prevaleciente en ella y qw! pmbablemente se perfile como el 
dominante en sus rasgos definitiws. De ahl que quiz& fuese m& adecuada 
UM nocidn mbs precisa, que ya se maneja en otras latitudes como factible: la 
tekcomputadom. Na obstante, debido al empleo de 10s tbminos 
mencionados en el contexto iberwmericano para identificar a 10s sistemas 
que pronto aparecerdn en el paisaje del audiovisual, se han adoptado en este 
tmba.jo. 

W d e  Iwgo, en esta etapa de cambio en la pantalla, no sdlo la ewlucidn 
tec~ldgica ho sido trascendente. Existe un factor de primer orden , que de 
hecho es el q w  estd conduciendo la transformacidn televisiva, y en general, 
el proyecto de desarmllo de las nuevas tecnologlas: el proceso de 
globalizacidn ecordmica y sus necesidades de increment0 de la plusvalia 

Como lo ha pmbodo la segunda mitad del siglo )O(, UM de las formas 
indispensables para elevar la rentabilidad del sistema ecordmico y pmmover 



su expansidn ha sido el impulso a1 progreso cientifico y tec~ ldg ic0  aplicado 
a1 desarmllo del capital. en el marco de una sensible baja de la intervencidn 
del Estado que permita a1 mercado coda vez mbs imponer sus condiciones en 
el orden social, y con ello facilitar el avance del capital. 

En el entorno de la globalizacidn econdmica. las nuevas tecnologias 
forman parte de 10s recursos necesarios para la nueva fase de expansi6n del 
modelo econ6mico que se estd desplegando, en el cual la informacidn resulta 
un bien necesario para la creacidn de riqueza. Con sus capacidades. las 
nuevas tecnologias agilizan el intercarnbio de informacidn de diferentes 
t i p s  (burdtil, fimnciera, comercial) apoyando la eficiencia de 10s diversos 
procesos productiws. 

h l t a  visible la orientacidn queen este sentido estb tomando Internet, 
que luego de UM etapa de aplicacidn para fines prirnordialmente cientificos y 
acadhicos. est6 trasladdndose con velocidad al entorno empresarial y del 
comercio eMr6nico. cuyo gran pntencial comienza a ser explotado. Asi, es 
indudable que 10s albores del Siglo XXI constituyen el espacio de 
surgimiento de u m  tecnologia post - televisiva ljtil a1 pwceso econ6mico y , 
desde luego. a1 bmzo polltico que lo respalda. Es precis0 tener esto tiltimo 
bien clam, dado que se trata del factor que preside el desenwlvimiento de 
las ~ M S  tecmlogias. be este modo, es necesario subrayar que, tras el 
imponente desormllo de la tecnologfa de la comunicacidn y de su ldgica de 
crecimiento, se enatentra el proyecto polltico que defiende 10s internes del 
capital' mcioml e internacio~l. 

Por otra parte, en tal  orden de cosas, es ineludible considemr tambihn el 
importante papel de la televisidn en el plano del impact0 social y su 
repercusidn en el logro de 10s fines arriba selialados. 

Ciertamente, el tema de la influencia de la televisidn en la sociedad no es 
mda nuem; puede decirse, incluso, que se trata de un debate permanente en 
el camp de la investigocidn y recurrente en el interks social, y gue lleva can' 
tantos aibs en la arena de las discusions como la televisidn misma. No 
obstante. mientras la controversia no arriba a puntos de conclusidn, el 
poderio de h TV se ha acrecentado visiblemente en la vida de la socidad 
mundial, con exasos contrapesos. 

Frarte a hs proporciones que ha tomdo tal  fen6me~.  recientemente se 
han sumado a la discusi6n reconocidos pensadores contemparbneos, quienes. 



no obstante no haber agregado sustancialmente algo n u m  que no lo h a p  
hecho la pmpia investigacidn de la comunicacidn en sus distintas vertientes. 
con su remmbre, su prestigio y la contundencia de su discurso han captado 
el inter& mundial hacia el pmblema. Destacan particularmente en este 
sentido Knrl Popper y biovanni Sartori, cuyas apreciaciones sobre la relacidn 
entre la televisidn y la democracia gozan hoy de amplia difusidn. 

En este escenario, en el corazdn del proceso de globalizacidn cultural - un 
proceso diakictico, complejo, contradictorio -, est6 surgiendo la post - 
tekvisidn o la nuem televisidn, qw abrird un capitulo inedito en la 
trayectoria de la comunicacidn social. 

La Msqueda de 10s origenes y tendencias generales de desarmllo de la 
post - telen'sidn , asi como la exploracidn de sus perspectivas de 
introduccidn a Mhico, a partir de la estructura y funcionamiento actuales 
de la industria televisim, con la estimacidn de las condiciones futuw para 
la posible adopcidn de dicha tecmlogia en nuestro pais, constituyen el 
objeto de ertudio del presente t w o .  Este pretende reconocer el terreno 
y atisbar a grandes msgos el escenario social al que arribar6 dicha 
tecnologia, buscatuio ofrecer algums elementos para la comprensidn de 10s 
nuevas situaciones culturales que puede implicar su incorpomcidn al sistema 
medidtico del pals en 10s afbs por venir: dies serfan sus usos posibles y 
cdmo podrhn ser sus usuarios: cud1 su presencia fisica e instrumental y wdl 
su impact0 social y politico; quk repercusi6n pudiera tener sobre la televisidn 
cldsica e incluso sobre el actual sector infordtico. son algunos de 10s 
aspectos que han %lido al paso con el internarse en urn t d t i c a  que se 
revela como urn ria veta 

A su cardcter amplio, el tema a w e  la peculiaridad de tratar sobre un 
fedmeno que se encuentra en plena configuracidn: de ahi la condicidn 
explomtoria o h&a especulatiw de algunos de 10s planteamientos, 10s 
cuales, mds que buscar establecer afirmaciones definitivas o concluyentes, 
pretenden sugerir rutas e itineraries futums para la investigacidn. 

Asi, en el Capitulo I se aborda la problem6tica de la globalizacidn 
ecodmica y su repercusidn cultuml, un complejo pmceso en el que se ubica 
el surgimiento de h nuem televisidn. Se revisa tambikn, desde esta 
perspectim, el discurso de la llamada 'era de la informacidn', que ha 
promovido una extendida actitud social de fascirncidn ante las nuevas 



tecnologias, entendidas asl como un sirdnimo inequivoco del progreso de la 
humanidad en su conjunto. Asimismo, se estudia lo insercidn de la televisidn 
contempordnea en el ferdmeno de la posmodernidad, donde aquklla se ha 
convertido en el espacio privilegiado. y cotidiano de 10s sueiibsglotwle~ y en 
elemento definitorio de la globalizacidn cultural, en cuyo marco se avizoro el 
arribo de la tecnologio y el medio emergentes. 

La decadencia que, desde el punto de vista de diversos autores, vive ya la 
televisidn cl&ica en su presencia actual - que hemos denominado de 
t~mic idn - , N evolucidn tecnoldgica y su pmgresiva metamorfosis en ese 
nivel es el tema abordado en el Copitulo 11, donde se exploran 10s rasgos 
que hasta ahora se identif ican en la fisonomia de la sucesora de la televisidn 
analdgica. Se hace asimismo referencia a algunos de 10s pmtotipos en 
desarrollo. 

bejando un tanto de lodo la problem6tica de la televisidn como medio, 
tanto en sus manifestaciones contempordneas como futuras, el Capftulo III 
busca situarse en Ias coorde~das de otro territorio, el del receptor, 
intentondo apmximarse a ese gran repertorio de apropiacidn y percepcidn 
de 10s mensqjes , de diferencias culturales y desplique de mediaciones que 
abarca, w n  el f in de identificar algunas de las caracteristicas que 
despuntan en ese dmbito. y las cwles previsiblemente ejercer6n un rol muy 
importante en el panorama futuro. 

Por Ijltimo, el Capitulo I V  analiza, a partir de la situacidn de la industria 
televisiva en Mkxico en nuestros dias, las perspectivas y el sentido de la 
posible incorporacidn al orden medidtico del pols de h tecnologia post - 
televisiva. Con ese fin, se realiza un breve balance de la evolucidn televisiva 
a lo largo de 10s cincuenta aibs de su presencia en la vida de la sociedad 
~ c i o n a l  y, en particular, de su impado cultural. F i ~ h e n t e ,  se estiman las 
posibilidades y condiciones que en 10s momentos aduales se vislumbran para 
el ingresa al pais de una tecnologia, un media, un entorno que segummente 
significard una etapa nueva para la comunicacidn, ese campo singular y 
cambiante cuyo atmctivo, como el de ningGn otm . ha motivado estas lineas. 



CAP~TULO I 

LA ETAPA DE LA GLOBAUZACI~N 



'... b tekwsidn se ha conwtido en un 
po& politico c o k l .  potenciolmente, 

a padrfa decir, el mds importante de 
todos. cmo si frur Diosmima elqm 

hublam (J  5e hu wtto un pa&- deimsiado 
g r a d  p m  b demomcia 6.) Um rkrmocmcio 

no puede mistir si M se m t e  a control 
a b teknsidn' 

Karl Popper 
Una potente pun 

producir televisidn 

'El descubrimiento de que el mundo se wlvid mundo, de que el g lob  yo no es 
5610 una figura astrodmica, de que la tierra es el territorio en el que todos 
nos encontramos relacionados y remolcados, diferenciados y antag6nicos. 
ese descubrimiento sorprende, encanta y atermriza."' 

Con estas sencillas pero &eras palabms, Octavio Ianni describe el 
escenario inter~cional contempordneo: como si hubiese empquefiecido, el 
orbe se ve atmvesado por bienes, servicios y modos de ser y actuar 
procedentes de las m6s diversas latitudes geogrdficas, en lo que viene a 
constituir un hecho histdrico de grandes magnitudes. 

En unos cuantos affis -aproximadamente de la Segunda 6uerra Mundial a 
nuestrus dlas-, el mundo dej6 de ser exclusi~mente un conjunto de 
Estados, de pafses con relaciones separable y con objetiws nacio~les. 
Emerge la sociedad global. que ostenta a1 mercado-mundo como UM de sus 
expresiom mds visibles, y con ello sobreviehe una r u p t u ~  de las nociows 
ewdmicas, politicas y culturales convencio~les. La nwva realidad, que 



pareciera ineludible, se abre paso con gran velocidad y llega a las 
postrimerlas del siglo con gran impulso y ritmo de expansidn. Se trata de la 
globalizacidn. 

Global y globalizacidn: dos variantes de un mismo concepto, que impacta 
lor diversos ospectos de la vida social del fin de siglo. Tkrmino al q w  se 
hacen mriltiples referencias en los tiempos actuales, en la seguridad de que 
se remiten a este fendmeno muchas de Ias expresiones de la sociedad 
contempordnea. Entorno que rodeo el acontecer international de nuestros 
dlas, pero que a1 mismo tiempo mueve a la inquietud por ser centro de 
coincidencias, pero tambikn de fuertes contradicciones, con repercusidn en 
los diversos planos del mundo de fin de siglo. 

En las p5g iw  que siguen se ubico la evolucidn de la TV en el context0 
del proceso de globalizacidn econdmica y cultural, adembs de estudiarse su 
configumcidn como el espacio cotidiano y predilecto de los sueffis globales. 

1.1 La alotmlizacidn corno fendrneno econdmico 

La profunda transformacidn que vive la TV se estd produciendo en el marco 
de un proczso econdmico de gran escala: el despliegue del capitalismo 
monop6lico. la mbs reciente fase del sistema capitalista. 

Hoy en dla, el mundo ya no es exactamente un conjunto de Estados-nacidn, 
como tampoco el individuo es el centro del mundo -en lo singular y colectiw, 
es decir, coma pueblo, grupo, opinidn pliblica Ambos, ~ c i 6 n  e individuo, se 
estdn viendo subsumidos por las configumciones de la sociedad global y los 
pmcesos de la globalizacidn. 
La globalizacidn econdmica se puede definir como ' el proceso de 

interrelacidn compleja entre diversos mercados, genemlmente por conducto 
de agentes privados y c y o  objetivo primordial consiste en ensanchar su 
escala de ganancias por la venta de productos y servicios o el 



establecimiento direct0 de filiales, con el f in  de reducir costos o el de 
competir en mercados protegidos. 

En la fase actual, los procesos de globalizacidn se camcterizon por una 
relacidn de ampetencia m y  didmica entre las regiones mbs desarrolladas y 
por relaciones generalmente osimktricas con los paises de las rqiones mds 
subdesarrolladas. Sin embargo. es importante seklar que, si bien son las 
corpomciones 10s instrumentos m& poderosos de la globalizacidn, tambikn 
los gobiernos y organismos mundiales promueven asimismo el pmceso, al 
tomar decisiones que lo apoyan o bien que afectan el entorno econdmico 
mudial. 

be atenerse a lo que muestm el esce~r io  mundial y el local, pareciera, en 
efecto, no haber espacios inmunes al impacto de la globalizocidn. que incide 
en desde las formas de interuunbio comercial ha% las ma- de hacer y 
de pensor. 

Sin embargo, ante las repercusiones que &6 genemndo este nuew orden 
mundial, y para intentar abordarlo con la necesaria pertinencia, conviene 
tener presente el origen econ6mico del fendmeno, tambikn llamado 
mundializacidn. 

A partir de 1945, a n d o  10s Estados Unidos se perfilan amo la primem 
potencia mundial, se produce el surgimiento del gmn capital corpomtiw 
i n t e r ~ c i o ~ l  y en especial del nortenmericano, que en un corto lapso de 
tiempo erigid una importante estntctum f i~nc ie ra ,  de mercado y 
distribucidn de niveles nunca antes alcanzados. El entorno econdmico que 
comenzaba a construirse tomaba una dimensidn que trascendla fmntems, 
con un cambio estructural de los esquemas econ6micos capitalistas 
(Cox.1994: 45). 

El pmceso torn6 gmn impulso entre 1968 y 1989, cuodo se percibe el 
paso de la economla de escala a o tm de alcance mundial, asf como la 
separacidn del capital f i ~ n c i e r o  del entorno de la producci6n y la creciente 
prdctica de la especulacidn en las firnnzas. Asimismo, hacia ese momento se 
producia el ascenso del flujo del capital inter~ciornl ,  que se c a ~ l i z a  a los 
palses perifkricos vfa empdstitos, los que a su vez redundan paw &os en 
urn desgastante deuda interrn. 

Asl, desde que el capitalismo retom6 su expansidn des* de 1945, fue 
posible reconocer con precisidn el Msto pmceso de intcZrMcio~liZclci6n del 



capital, algo nunca visto por su escala, intensidad y gemlidad. El capital 
empezd a dejar de lado en buena medida su raiz nacional, para adquirir una 
wnnotacidn internacional. Y mientras el capital se repmducla en escala 
planetaria, ello a l terah las formas de repduccidn del mismo a nivel 
nacional, para despub wbordinarse a las formas del capital en general 
&nni:1996:31). 

La inter~cionalizacidn se torn6 mds intensa y generalizada con el f in de 
la guerra fria, la desagregacidn del bloque sovihtico y 10s cmbios de las 
politicas econdmicas en las naciones de regimenes socialistas. que se 
transformaron en espacios de inversidn, asociacidn de capitales y otras 
modalidades que apoyaron las formas de repmduccidn del capital en una 
dimensidn mundial. 

Como seffila Ianni (1996:33), desde luego el capitalismo sigue teniendo 
bases nacionales, pero &as ya no son determinantes. La dindmica del 
capital en todas sus formas rebasa fronteras geogrdficas, regimenes 
politicos y culturas. La globalizacidn represents una nuew etapa, la de la 
mundializacidn del capitalismo en su fase avanzada wmo modo de 
produccidn. en el que sobresale la versatilidad del cclpital como fuerza 
pmductiva Asf pues, el capital, en su faceta globalizada, es una categoria 
social y ewrdmica compleja. 

UM caracteristica esencial del nuevo orden ecordmico la wnstituye la 
presencia de la gran corporacidn, la corporacidn global , que ha extendido la 
organizacidn de la produccidn y la comercializacidn al espacio del mercado- 
mundo, y del ~KII viene a ser su pmtagonista: el naciente orden ecordmico 
estd dirigido por una centena de gigantes wrporativos, muchos de ellos, 
wmo es sabido, m6s podemsos que algunas ~c iones  soberanas. 

Ha quedado at&, asi, la noci6n de lo internacional. La adual fase de 
expansidn capitalista, encabezada por las megacorporaciones, planifica la 
adividad ecordmico a nivel planetaria, para entender al mundo como un solo 
y gran mercado, sobre el que ejercen control y en el que circulan productos y 
servicios fabricados por las filiales de dichos cansorcios a lo largo de 
numerosos paises, y que a veces son elaborados por partes o de forma 
completa, con modalidades de promocidn, comercializacidn y distribucidn 



parecidas. be este modo, la mqacorporacidn constituye una de las 
manifestaciom ewtdmicas m& clams del fendmeno. 

Octavio Ianni advierte que la fdbrica global implica una tmnsformaci6n 
wnti tat iva y cualitativa del capitalismo, m& alld de frontems y 
mbsumiendo formal o realmente las otms modalidades de producci6n y 
repmduccidn ampliada del capital: 'Toda economlo nacional, sea wal sea, se 
welve pmvincia de la eccmmla global', anota. El modo capitalista de 
pmducci6n entm en UM fase pmpiamente global, dejando at& la dimensidn 
de lo inter~cional o lo m u l t i ~ c i o ~ l .  ~ h o r a  va m& alld y se globalira. 
absorbiendo diversas formas de organizacidn de las fwrzas productivas y 
abarcando adem& la produccidn material y espiritual. 

La fdbriw global pareciera no desear dejar resquicio ninguno: rehe  y 
articuia capital, mercados, tecnologla. fwrza  de tmbqjo. Su realidad se 
abre paso, altamente de termido por las exigencias de h reproduccidn 
ampliada del capital. 

Como ya se mencionaba, una figura fundamental del modelo econ6mico 
global es la presencia de la gran wrpomci6n. que ha extendido la 
organizacidn de la producci6n y la wmercializaci6n al espacio del mercado- 
mundo. Con i m p w i o ~ n t e s  pyec tos  de expansidn, que con frewencia 
arentan con el respaldo de 10s gobiernos de sus palses de origen, las grandes 
wrpomciom planean estmtegias de mercado que deben ser a la vez locales 
y globales. 

Se tmta, pues, de la economlo mundo. que podrla entenderse, de acuerdo 
wn  F e r ~ n d  B d e l '  , wmo la ewnomfa de una porcidn de nuestm planeta 
que forma un todo ecotdmiw. Una economla-mundo que, no obstante, se 
somete a un polo, a un centm, otrom un Estado-ciudad y hoy una gran 
capital econ6mica. quiz& dos. Luego vienen las zonas intermedias, en torna 
al eje del modelo y, f i ~ l m e n t e  se encuentran las zonas perifkricas, que en la 
divisidn del trabqjo que camcteriza a la emnomla-mundo, mds que 
participantes son subordinadas y dependientes. 

3 
Wallerstein . es otm de 10s pensadores que a ~ l i z a  la figura de la 

economla-mundo. Seiiala que &a se encuentm wnstituida por una red de 

Fcrnand Bnudcl, A d n m a  do coprlolrmo. ole& por Oaavio lannt, op or., p 15. 
'lmmanud W a l l d q  Ucaplolrslo hisrhco, M&m. Siglo F. 1989. pp 56-67 



procesos intwelacionados, que d e n o m i ~  'cadenas de mercancias". de tal 
forma que para avllquier pmceso de pducc idn en la cadem, hay cierto 
mimero de vfnculos de los a l e s  depende el pmceso en su conjunto. En esta 
cadena, la produccidn e5td basada en el principio de maximizacidn de la 
acumulacidn &I capital. En la perspectiva de Ianni, la economia-mundo estd 
intqrado de ecommias-mundo regio~les, alrededor de la eco~mia-mundo 
de alcance global. Es asi como actualmente se perciben economias-mundo 
r q i o ~ l e s  polarizadas por las siguientes organizaciones o naciones: Unidn 
Europa (con influencia en el este eumpeo y Africa). Estados Unidos, con 
amplia influencia en el continente americano; Japdn, con incidencia en los 
palses asidticos del Pacffico, Indonesia y Australia y la Comunidad de 
~stahos Independientes (a), movilizada hacia ecommias nacionales de 
mwcado abierto. Es posible que asimismo  chi^ se convierta en el centm de 
o tm economia-mundo regional, M s61o en wntraposicidn con Japdn y Rusia, 
s i ~  tambidn interfiriendo en el juego de los intereses de o t m  eco~mias- 
mundo r q i o ~ l e s  yo presents en Asia, como la nartenmericana y la eumpa. 

Desde luego, la pmblemdtica de la globalizacidn sobrepa el dmbito 
econdmico para incidir en muchos otms frentes del entorno. Fernando R i m  
describe brevemente el conjunto de repercusiones contempordneas que est6 
armjando la globalizacidn en 10s thminos siguientes: 

'... 10s acontecimientos internaciomles muestmn desbalance en las 
dirdmicas poblacionales, cuyo efecto mds conocido son las migraciones 
internacionales. Modificaciones en el  medio ambiente mundial, con 
incidencias negativas y peligmsas en 10s recursos mturales indispensables 
como son el agua, suelo y aire. Una globalizacidn en marcha fundamentada en 
el pmgreso tecnoldgico y las corpomciones tmns~cionales, pero 
cuest io~da por la formacidn de bloqws, nuews pmteccionismos. desempleo 
a escala planetaria y rescate de identidades nacionales. a veces en la forma 
de l u c k  dtnicas y tribales.' 

El actual panorama es de desequilibrios: al tiempo que surgen 
espectaculares titanes econdmicos, otras ~ c i o n e s  viven UM etapa de crisis: 

' Fernando Rivas h k ,  Modem de mcimienro ecun6mico en t iemp,~  de gl&izod6n -6n), 
W m ,  Juan PabIos - U. & Colima, 1995, p. 9. 



en la dkcada de 10s ochenta, 10s poises del este asidtico crecieron en una 
tasa anual de 7.4 por ciento, mientms que 10s africanos lo hiciemn en 1.8 y 
10s latinnmwicanos en 1.7% 

Las disparidades son gmndes: paises que vivian situaciones econ6micas 
m6s o menos similaw en 10s cincuenta , cambiaron su posici6n 
drdsticamente en las dos riltimas dhdas.  Mientras 10s palses osidticos 
continrian su ascenso como ejemplos de nueva industrializaci6n y crecimiento 
econ6mica exitaro, atras ~c iones  han visto deteriomrse pmfundamente su 
situaci6n. Tal es el caso de Mkxico. 

Son muchos 10s factores que explican el deterioro de la economia 
mexicam En su estudio sobre la globalizaci6n , la regionalizaci6n econ6mica 
y las tendencias que configumn el nuew mapa mundial al fiml del siglo. 
Vlctor Ldpez VillafaRe explica algunas de ellas al referirse a 10s efectos de 
la intqmcidn ecordmica en nuestro pais, y seiiala que el panorama wistente 
en este sentido difiere casi por completo del que se presenta en el a t e  
asidtica, y no s61o de las eco~mias avanzadas de la rqi6n. sin0 incluS0 de \as 
que se hallaban detr6.s del desarmllo de Mkxico antes de 10s ochenta. 

Son varias las tendencias que confluyen en esta situaci6n general. En 
primer lugar est6 el crecimiento econdmico, que siguid un camino de 
oscilaciones desde 1988, con recupemciones y descensos hasta el problema 
de 1995, con UM calda del 6% del Producto Interno Bruto, explicada por la 
gigantesca crisis financiem de ese ah.  

Dumnte todo ese tiempo, resalta L6pez Villafatie, ninguna de las 
economias de la re.gi6n del Pacifico asidtico, incluyendo las muy atrasadas, 
tuw UM calda tan drdstica como lade nuestm pais. En opinidn del estudioso, 
el marw financiem en el que &e se desenwelve explica el extraordinario 
condicionamiento de la economia mexicam. Y es precisamente ese sector, 
que para Mkxico representa un elemento que dilata o constrifle el 
crecimiento, el que opera de UM manera totalmente diferente en la regi6n 
del Pacifico asidtico. 

La diferencia entre esta zona, hoy modelo de &to econ6mico y Mxico, 
son muchas y amplias. Por ejemplo, esa regi6n. incluyendo JaMn, no tenia 
grandes lazos con Ios centms fimncieros mundiales, al contrario de lo que ha 
ocurrido con Mkxico. A partir de la posguerra. Jap6n estimul6 las relaciones 



simktricas entre el desarrollo financiem, el comercio y la produccidn en la 
Cuenca del Pacifico. Como consecwncia del modelo en cascada implantado 
por los japoneses en la regidn, la mayoria de los paises de la z o ~  no cargan 
con pesadas deudas o desequilibrios financiems que impliquen una 
reztriccidn a la inversidn productiva, y en consewencia al crecimiento 
econdmico. 

Por otm lado, la participacidn financiera de los Estados Unidos en la 
regidn es de diferente natumleza que la establecida con Mkxico yen general 
con Am6rica Latina. ya que en la posguerra su financiamiento no se otorgd 
para crear un enclave f i~nciero,  sino , como anota el autor mencionado. 
"para promover el desarmllo y crear el cerco capitalists contra el avance del 
comunismoe. A d d  de las facilidades financieras que hace a b s  se 
concedieron a Jap6n. Cora y Taiwdn, hoy EU realim inversiow productivas 
en la r q i d n  

En suma, el clima de integracidn econdrnica de Mkxico se desarrolld bajo 
un entorno muy diferente al que oped en el Pacifico asidtico -presentado 
como ejemplo a seguir-, correspondiendo a 'la integracidn de un pals 
altamente endedado q w  necesita gran flujo de capitales y que es a la vez 
un gran exportador de capital". 

El autor mencionado sekla que durante la etapa de mayor hpertura de 
Mkxico, entre 1988 y 1994. se dio el mayor endeudamiento del pais y la 
inversi6n extranjera mis cuantiosa, principalmente en el sector del mercado 
de capitales, pero tambikn de inversidn directa. Todo lo anterior coloca a 
Mkxico, concluye Ldpez Villafafie, en una situacidn muy diferente de la de los 
paises del este asidtico. 

Asi pues, uno de 10s factores que explican la calda de la economia 
mexicana, a decir de 10s especialistas, ha sido la poiitica de "liberalizacidn a 
ultranza" de la economia y su desregulacidn indiscriminada durante los 
ochenta, q w  prowcd 

' ... una quiebra masiva de pequeilas empresas y una mayor penetracidn 
de productos extranjeros, asi como un desmantelamiento de la planta 
pmductiva nacioml. que se expresa en una reduccidn drdstica de la 
formacidn bruta de capital f i jo de m& del25% de 1982 a 1992. Y si bien se 
han elevado las exportaciones de manufacturas, principalmente hacia el 



mercado estadounidense, esto ha sido posible, entre otras causas. por la 
calda de 10s salarios reales y &I mercado interno." 6 

Pesa tambih la importante dependencia de las exportaciones mexicam 
hacia el mercado norteamericano -de mds del 70%-, y que a partir de 1991, 
con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), alej6 la posibilidad de la 
diversificaci6n del pafs en sus relaciones econ6micas y politico-culturales. 
Por el contrario, las interdependencias con 10s EU son cada vez m& fuertes. 

Un factor adicional es el disminuido dinamismo de las exportaciones de 
Mkico, motivado por el descenso de las exportaciones petroleras. causada a 
N vez por la calda de 10s precios del petrdleo y otros productos primarios. 
Agrhuense a ello las crisis del sistema f i ~ n c i e m  mundial -la 6ltima. y UM 

de las mds severas, ocurrid en octubre de 1997-, que pasan a repercutir en 
la wlnerable economia mwicana. 
Asi pues, la etapa de la globalizaci6n m i t e  a un entorno desigual e 

independiente que trasciende las peculiaridades locales para involucrarlas en 
el modelo econ6mico general. 



1.2 La a/ohrEmcidn y /a 'Em de /a Infonnacidn" 

La imprtante expansi6n del pmceso de globalizacidn se ha visto 
impulsado de d o  relevante por el desarrollo de las industrias de las nuevas 
tecmlogias de informacidn, que permiten la acumulacidn, transferencia y 
pmceuuniento de datos en tiempos y costos reducidos y con alta eficiencia 

Participando en el diseiio y operacidn de pmcesos y contmlando la 
actividad de los c a d e ~ s  de produccidn, la aplicacidn de las nuevas 
tecmlogias en el sector industrial redunda en un notable increment0 de la 
productividad. En cuanto al sector de los servicios, de notable imprtancia 
para la actual estructum de la ecommla. la utilizacidn de las llamadas 
nuevas tecnologias de informacidn ha resultado crucial para su crecimiento, 
pues no 5610 han incrementado la eficiencia (un caso notable de ello estd en 
el uunpo fimnciero), sin0 que inclusa est6n dando origen a renglones 
econ6micos w w s .  El ejemplo mds visible de ello es el de la informdtica, de 
imprtancia fundamental para el sector servicios, dado que le pmvee de 
redes de datos y software para sistemcls de manejo y control de 
informacidn Sin lugar a dudas, puede decirse que la informdtica es la base 
de la economia sin fmnteras. 

&be mencionar tambihn otra aportacidn de las nuevas tecnologias de 
informacidn a dicho sector que ha potenciado enormemente su capacidad: el 
camp de !a telecomunicaciones y medias de comunicacidn, que le ha 
pmvisto de ~it i les q u i p s  para una variedad de usos: sistemas telefdnicos 
digitales, s i s t m  de tmnsmisidn dptica, telhfono inaldmbrico y editoras 
electmnicas. copiadoras, faxes, pantallas grdficas y sistemas automdticos 
de pago. entre una variedad de posibilidades. Todo ello facilita u m  
circulacidn del capital wloz y sin limites geogrdficos, altamente agilizada 
por la tecnologia electdnica. 

Nada mejar, pies, para las exigencias del manejo de informacidn de las 
rne~c~rpo~ciones del f in de siglo, que amplian su presencia en el planeta, 
que h n m  parafernalia tecnoldgica de la informacidn, que se ha venido 
desplegcmdo paralelamente a las necesidades del orden econ6mico. be  este 
rnodo. el desarrollo de 10s tambihn llamados mews mcdios se pmduce de 
forma asociado a1 citado proceso globalizadar. que confiere un 
importantisirno papel al manejo de la informacidn. incluso al punto de 



entender a la economla actual como una economia informatizada, con la 
informacidn como fwnte  de riqueza y principio de organizacidn. 

Abanderada por algunos de los artifices o impulsores thcnicos del auge 
informdtico, esta nocidn postula a la 'Em de la Informacidn" como el arribo 
de una nueva etapa de pmgresa 'de la humanidad", que asi disfrutam de las 
gmndes conquistas del desarrollo cientlfico y tecnoldgico, que inaugumrdn 
un mundo nuew e interconectada de acceso universal. Esta perspectiva. 
ampliamente difundida por segmentos importantes de la industria cultural, 
ha propiciado y pramovido UM actitud social de fascinacidn ante las nuevas 
tecnologlas, entendidas as1 como sindnimo inequiwco del progreso general. 

A partir de la segunda guerra. la velocidad de la transformacidn 
tecmldgica en el camp de la comunicacidn ha suscitado diversas actitudes 
te6ricas. Concebida de formas diferentes y can niveles de profundidad en el 
andlisis distintos, el advenimiento de la 'Em de la Informacidn" forma parte 
relevante del discurso social de la globalizacidn, a1 que acaba ofrecihndole un 
buen servicio. 

Los aifos sesenta son la base de despque del penwniento tedrico sobre 
la nueva era. rtempo despuks se harla hnfasis en su dimensidn internacional. 
Del determinismo tecnoMgico de Mcluhan, que se alejd del andlisis del 
entorno cultuml para fascimrse con las potencialidades de la tecnologla 
electrdnica, el discurso se amplla con las aportaciones de dos estudiosos de 
la Universidad de Columbia: Daniel Bell y Zbigniew Brzezinski. Si el primero 
formula la nocidn de la mciedad postindustrial -caracterizada sobre todo 
por el surgimiento de la ecommla de semricios y el predominio de la clase de 
los thcnicos y especialistas- ,Brzezinsky se referiria al nacimiento de la 
sociedad tecnotnfnica, una sociedad cuya forma estd determinodo en el 
plano cultural, social y econdmica por la influencia de la tecnologia y la 
electrdnica, especialmente en el campa de los ordenadores y de las 
comunicaciones". 7 

Armand Mattelart hace ver que las reflexiones de Bell, fincadas en una 
concepcidn lineal de la historia, la continuidad de la sociedad de la 
abundancia y la creencia en UM ciencia y thcnica 'nwtms', coincidia con la 
corriente de pensamiento que postulaba 'el f in de las ideologias", ante la 

' Z Bnmhki .  Bemeen lw oges. citam p r  Armand Manelart, Lo comunicocidn - mundo, M&m. 
Siglo XXI. p. 97. 



supuesta resolucidn de 10s problemas politicos fundamentales, gracias a la 
mcionalidad existente en las sociedades de la abundancia Sekla Mattelart: 
'...hs nuevas tec~logtas de comunicaci6n significaban el f in de las 

idwlogfas, el auge de urn nueva idea del cambio social que arnunbaba 
definitivamente b vieja obsesidn de las revoluciones pollticas. Porqw (...) la 
revolucidn de las comunicaciones ya habla empezado a resolver problemas 
que &as dltimas &ban kjos de haber -1to.' 

A fiw de 10s setenta, em por dem& perceptible la crrciente imbricacidn 
entre la informdtica y las telecomunicaciones. En el Informe presentado por 
Noro y Minc a1 gobierno f r a n k ,  bajo el titulo de 'La informatizacidn de la 
sociedad", se establecfa que, dada su funcidn estructumnte, la informacidn 
contribuirla a1 establecimiento de 'un nuevo modo global de regulacidn de la 
sociedad'. 

A1 introducir en el discurso de la 'Em de la Informacidn' el componente 
de las redes telemdticas corn el nuevo sistema nervioso y de alcance 
planetaria de la sociedad, se pasaba de wnsiderar a la wmunicacidn, en la 
expresidn de Mattelart, 

'...de urn significacidn reducida a las medics, a urn definicidn de 
pretensiones totalizantes, del confinamiento en un sector industrial a su 
promocidn cotno zdcaio de UM nueva sociedad. Todo esto, finolmente, ha 
de~embocado en la sustitucidn de la idwbgfa del pro- por la idwbgfa 
dc h comunica~idn.~ 

Por o tm parte. en N mcidn de la sociedad del f in  de siglo, Alvin Toffler 
se refiere a la 
rewlucdn de h informocidn wmo a la te rm rewlucidn tecnoldgica de la 
historia, por la magnitud de Ias tnvlsformaciones que wnlleve Ghhl y 
gk,LnEmcidn. dice Toffler, son t h i m s  que marcan la nuew fase de 
expansidn de la ecowmfa mundial, uno fase donde el espacio de la 
wganizacidn de la produccidn y la comercialimcidn se ha extendido al 
espacio del mcado-mud: 

8 m o p  dt., p 186. 
9 1dnn.P lU. 



La surtitucidn de la informacidn o del co~cimiento por el trabajo flsico 
es un acontecimiento ecordmico que, de hecho, se halla detrds de 10s 
problemas de la Genercll Motors y el auge del Jap6n."'O 

Se trata de UM sociedad del cutivcimiento o informatizada , en la que el 
sector servicios, donde ocupa un sitio importante la informaci6n. toma 
creciente presencia, desplazando a UM economh q w  hasta 10s sesenta fue 
predominantemente industrial El coQunto de actividades que camponen 
dicho sector -financieras, educatibus, administmtibus y de investigacidn, 
entre otras-, a fin de cuentas son labores que implican manejo de 
informacidn, de ah1 que el rubro servicios estk ampliando sus proporciones e 
importancia en el modelo econdmico, que necesita de un gran intercambio 
informative para mantener su integracidn Emerge asl la llamada ewnuda 
& semiaos, con la produccidn, pmcesamiento y difusi6n de informacidn 
corn actividades prevalecientes. 

En el disavso contempordneo de la Em de b Infomcidn, el papel 
econdmico de las nuebus tecmiogias de informacidn, al wvic io de la 
circulacidn planetaria del capital, no s61o estd wiamente soslayado, s i ~  que 
incluso en ciertos u w s  se ve igwmdo o excluido por la perspectiva 
entusiasta de la lkgada de UM socieiad nuew y awnzaub, cuya expresi6n 
id6nea la constiiuyen justamente las nuevas tecnologlas. Validada sobre todo 
por UM argumentacidn tkcnico-instrumental, esta tendencia, que da 
continuidad a la ideologla del progreso antes citada, tambiin desvanece o 
hasta esfuma el contorm sociopolltico, con el wpaldo del argument0 del 
veloz desarmlb tecwl6gico. 

Es as! como Nicholas Negmponte, director del famoso Laboratorio de 
Medios del INTituto TecmMgico de Massachusetts. hace la apologla de lo 
que llama la Em de fa Postinfomcidn (dado que en su opinidn ya se ha 
sobrepasado la Em de 4s ComputaahraF), para ingresar a UM etapa con 
medios demasificodos por completo, an/o impact0 d crucial en varios 
drdenes de la vida de la sociedad. 

'Tan pronto corn cirwle el dinero digital -coment6 Negmponte en 
entrevista pcriodlstica-, 10s g o b i e r ~ s  M d n  10s Jnicos que acuilen dinero. 



Yo dirh que (en anuito a dmo irnpacta a lo definicidn de la soberania 
nacioml lo 'economia digital'). la soberania se debilita o cuando mems se 
tmsforma." Y adwwtia: ' La ur, dgital M es el club & bs rims. V d n  un 
emrme crecimiento de Internet en las naciones en desarrollo ... La divisidn 
entre pobres y rims en un mundo digital M se amrta ni se ensancha" 

Mds radical es la visidn hacia el futuro del presidente de la empresa 
fabricante de apfhwre mds exitosa del mundo, el magnate Bill Gates, para 
quien las supercarreteras de la infonnacidn, impulsadas por la tecnologla de 
cdmputo, Ilevar6n al mundo a niveles de progreso inimoginados. 12 

La perspectiva de Derrick be Kerckhove, m obstante su mayor 
profundidad, se cantagia del entusiasmo ante las nuevas tecnalogias. 
Colaborador cercuna de Mduhan y para olgunos su sucesor. be Kerckhove 
seffilaba lo siguiente, en enirevista: 

' Estamos entrando a una nuem era cultuml: la em del acceso 
instantdneo a cuakpier parte del mundo, la era en la que tenemor la 
pasibilidad de canquistar, por primera vez en la historia, la libertad de la 
camunicacidn y el libre flujo de la informacidn; la era en la que todas !is 
cultums podrdn enlazarse por medio de la computadom para mnfigumr UM 

inteligencia mlectiw que MS l l e d  a cambios fundamentales en nuestm 
respwstas cultumles, politicas y socials." l3 

Y va mds a116: 
'Es el trdnsito de la Edad de la Raz6n a la Edad de la Inteligencio ... 

tenemos 
la riqueza enciclopedica en la p n t a  de los dedos.' 

De Kerckhove, director del Pmgrama Mduhan de Cultum y Tecwlogla 
de la Universidd de Toronto, seffila que la sociedad d n  no entiende por 
mmpleto 10s cambios fundamentales en las respuestas cuhmles. politicos. 
sicoldgicas y sociales que impandrd la nww e m  de accex, a la informacidn 
global: 

'Hay quienes s6la buscan utilidades, pero digdmosles de una vez por tadas 
(...). No es UM proptesta para el negocio ni para el control, es UM proptest0 

lZ " ~ a  Revolm6oDigilal& ~egcpme", eanmiaa &Rossana~-Em& diatio~e/wma 
S@h Culfurq alril22.19%. 
13 V&se Chino  dfuarm, hUxicc, McGraw IWI, 1995. 
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social (...) Se trata de promover las comunicaciones y de que la economia sea 
redistribuida El Estado no puede dejar que el mercado tome el control de 
todo."- l4 

El autor de Lo pie1 de lo tultum Invertipndo lo nuew rmlidod 
electrdnm, entiende a Internet como el instrumento que ha puesto a la 
comunicacidn en manos de los usuarios, muy por encima del poder econdmico 
y politico, donde la met6fora de la oMwglobul macluhiana irrumpe en medio 
de crecientes regio~lismos y conflictos locales, pero que tambikn 'abre 
espacio para UM nueva experiencia que la humanidad no habfa conacido', y en 
la que, pamddjicamente. 'la cultura local es el complemento ne-io a la 
cultunr global'. El momento que se vive es, se@n el p e d o r , e l  del espacio 
de 'un proceso en constante y continua actividad que viaja tan rdpido como 
un procesador, pero con un regreso de la espiritualidad". 

En efecto, el desarrollo tecnobgico de la comunicacidn en las Jltimas 
dkcadas ha sido imponente, tanto como las exigencias del modelo econdmico 
globalizador, que requiere de instrumentos de creciente eficacia y capacidad 
para movilizar el flujo de informacidn , prdcticamente en tados lor sentidos. 
Asi pues, dicho 6mbito se encuentnr en un proceso permanente de 
tmnsformacidn que desde luego ha tocado el terreno de 10s medios masivos, 
espacio claw en el plano cultural para hacer factible el proceso de 
globalizacidn. Ello, ademdr de que 10s medios se constityen en UM de las 
m6s visibles exprgiones de la modernidad t e c ~ l d g i ~ a .  

be entre los componentes de la generacidn de 10s medios de comunicacidn 
masiva - ya llamados por algunos medios cldrwo+- , la televisidn es el que 
estd experimentando la metamorfosis mdr profunda, que arranca de 10s 
cambios en su propia ~ tu ra leza  para llegar a redefinir la presencia misma 
de la pantalla en la sociedad del nuevo siglo. 

1.3 la gkkrlizocidn y lo configv~cidn del Esfodo 

Lo evolucidn del fendmeno econdmiu, que constitye la globalizacidn 
repercute tambih en importantes t~nsformaciones en el plano polltico, que 



se estdn produciendo en 10s momentos actuates. Entre Ias de mayor 
relevancia se encwntra el del posible uunbio del papel y figura del Estado- 
naci6n frente at proceso globalizador. 

El tema es objeto de un intenso debate, en el que se perciben dos 
tendencias fundamentales en torno al futuro del Estado-~ci6n. que surgiem 
de las monarquias de la Eumpa moderna. Por una parte, se ubica la 
perspectiva que visualiza en el panorama futuro un creciente 
desplazamiento, ante la 16gica del mercudo-mundo , de dicha figura, aiyos 
principios de limites politicos, territoriales y comerciales se contraponen a 
la nueva didmica ewndmica. que requiere derrumbar esas bar- para 
abrir paso a1 movimiento del capital i n t e r ~ c i o ~ l  y a las opemciones de 10s 
consorcios globales. Ello podrla ~ e r  posible a tra* de 'un wvo orden 
econdmim intermcioml que tme conrigo la aparicidn de un sistemo 
econdmico global que se extiende mdz all6 del control de un solo Estado, de 
la expansidn de redes y ligas tmnsmcionales de cornunicacidn sobre las 
cuales 10s Estados particutares tienen poca inf ~uencia!~ 

Ante esta visi6n de un profundo cambio en la figura estatal se antepone 
otm, que defiende la persistencia del binomio mencionado como instancia 
obligada, aun para 10s procesos ewndmicos de alcance global. Ante el 
mercodo-mundo, dicha figum se verla redefinida hacia configumciones 
estatales locales que permiten la fluidez del sistema econ6mico globalimnte. 

Por lo pronto, en el panomma contempordneo se aprecia el surgimiento y 
wnsolidaci6n de bloques econdmiws, encabezados por importantes potencias 
y conglomerados, asi como urn presencia creciente de organistnos 
f i~ncieros intermcionales que intervienen en 10s procesos econdmicos del 
mundo. No obstante, a1 wntrario de lo que ambas circunstancias pudieran 
indicar, en el sentido de la posible aparici6n de UM nueva instancia 
reguladom global, es visible la readecuaci6n que en varios palses se est6 
realizando a1 papel estatal, para hacerlo acorde a 10s lineamientos exigidos 
por el sistema ewndmiw, y que va desde la liberalizaci6n del wmercio hasta 
lade las inversiones, pasando por las reformas legales e institucionales, para 
crear el 'ambiente reglamentario' que promueva la incorpomci6n y uso de las 
Nlew tecnologlas. 



En este sentido, el caso de Mbtico es ilustratiw. Vaya un ejemplo: debido 
a que en febrero de 1997 el Documento de Referencia de la Organizacidn 
Mundial de Comercio (OMC), que exige una gran apertura, fue formalizado, 
Mbtico deberd realizar modificaciones a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, para dar impulso a 10s proyectos de dicha organizaci6n. 
formada por 69 p a i w  que acordaron abrir sus mercados en diversos grados 
de competencia. 16 

En la opini6n de varios amlistas, esta liltima opci6n puede ser la tendencia 
que se imponga. Asi por ejemplo. en su conocido trabajo sobre el panorama 
mundial en 10s prdximos afios, al referirse a las perspectivas de la figura 
t r a d i c i o ~ l  del Estado, Paul Kennedy afirrna que '... en realidad, el viejo modo 
de pensar sigue en pie: el Estado-mcidn continlia en el centm de las cosas. 
embarcado con 10s demds Estados-mci6n en un incesante forcejeo por 
sacar ventaja." l7  

Se vive. pues, la crisis del Estado-mci6n moderno, tal  como se 
constituy6 a partir de las rewluciones del siglo X V m .  El fen6meno de la 
globalizacidn t o r m  a esa figura insuficiente para hacer frente a 10s 
problemas planetarios, de ahl que haya quien postule que se verd obligado a 
ceder parte de su soberania a formaciones supranaciomles, que deriven en la 
configuracidn de un gobierno mundial. 

Los retos actuales y futuros para el Estado-mcidn son, pues, muchos y 
complejos y en ciertos momentos parecieran estar a punto de rebasar sus 
contornos: a medida que la economia mundial se compacta, 10s procesos de 
desintegraci6n politica se aceleran: el ascenrio de conciencia de 
mciomlidades, etnias y otros grupos que reclaman respeto a sus diferencias 
pone en dificultades a la configuraci6n estatal traditional, que no puede 
resolver 10s problemas de todas las comunidades que lo integran. d Cudl es el 
futum del Estado-nacidn? Hoy quienes aseguran con certeza su 
desaparicidn, para anunciar el surgimiento de un Estado multinacioml y 
multiktnico. 

Lo respuesta es dificil de encontrar. Sin embargo, es un hecho que el 
Estado-nacidn, que se erigia como unidad fundamental de desarrollo 

lb "Mdnco, obltgado a cambur la Lq  Le) Tclelccomumcac~ona". nota 6. Adnana GorvAlu. n Dlztg,ro 
Cem ruplemcnlo &I d m o  F? Rnanoero. nm~cmbrc 2 5 .  199: 
17paul Kconedy. H m o  el ngk,.Wl. B m l o m  Plad? IANtS. 1995. p 5 



econdmico, juridico, politico y social, estd transformdndose en el marco de lo 
confmntacidn entre el globa/istno y el etnicismo. En un texto que estd 
teniendo amplia difusidn a nivel mundial, titulado J~had vs. Mc World , el 
politdlogo estadounidense Benjamin Barber analiza las resonancias de este 
pmceso en lugares tan distintos como Chiapas. Afganistdn o los Balcanes. 
Sekla que el consumismo capitalists disuelve las fronteras nacionales, p r a  
crenr UM clase uniforme. una cotnunidad virtual entre las que re  ubican en 
el mundo globalizado. Junto a ella se estd produciendo el resurgimiento de 
mljltiples comunidades htnicas, ~ c i a l e s  y religiosas que reivindican sus usos 
y costumbres: 

'Lo que he llamado 'Ias fuerzas del Jihad' pueden parecer un salto a la 
premodernidad (...).a un mundo que existla antes del capitalismo cosmopolita 
y se definia por los misterios religiosos, por las comunidades jer6rquicas y 
las tradiciones mdgicas, y como tales podrian definirse en un papel 
directamente de adversario de las fuerzas del 'Mc World', de la tecnologia y 
de la globalizacidn. Pero no es asi. Yihad' no es tanto la oposicidn absoluta, 
sino el sutil contrapunto a 'Mc World'. 

Por ejemplo, el Ejhrcito Zapatista de Liberaci6n Nacional (EZLN) es el 
etnicismo via Internet (...) 'Mc World', por su parte, tambikn usa y necesita a 
10s zapatistas, pues 10s medios necesitan informacidn provocado~ (...) Lo 
guerra, 10s asesimtos son noticia ... la modernidad precede y, en cierta 
medida, patrocim a sus criticos." '' 

Asi pues, 10s crecientes problemas ktnico-regionales y las tendencias 
hacia los fundamentalismos y 10s nacionalismos extremos ponen en tela de 
juicio la integridad del Estado-nacidn, de frente al pmceso dialkdico que 
supone la globalizacidn. 

Sin embargo, a pesar de ello, como coinciden en seffilar varios autores, 
hasta hoy no ha surgido ninguna figura sustituta de su categoria y funciones, 
con capacidad como para reemplazarlo como 'unidad clave" en el contexto 
del m b i o  global. En este sentido, Paul Kennedy afirma: 

' 6  Benjamin M. "El Jibad POI internet", en De la aldraglobnl a 10 lucha ernrco, M6dm. diario 
ReJorma (aniculo apedal), aubre 6. 19%. 



'El modo en que la direccidn politica de un pais prepare a su pueblo para el 
siglo XXI  sigue siendo de vital importancia, incluso cuando 10s instrumentos 
tradiciomles del Estado se estdn debilitando. razdn por la cual es preciso 
ahom consideror las perspectivas de 10s palses y las regiones individuales en 
la medida en que respondan o dejen de responder a 10s desafios del prdximo 
siglo." l9 

A lo largo de la d k d a  de 10s mventa, 10s avances de la globalizaci6n en el 
orden ecodmico mundial han sido notables. El nuevo sistema de crencidn de 
la riqueza, altamente concentrado, a c t h  hoy en dla virtualmente sin 
contmpesos, en medio de UM estructum de poder cimentada por las gmndes 
corpomciones , que imponen sus pmyectos de expansi6n de alcance 
planetario. frecuentemente con el respaldo de 10s gobiernos de NS naciones 
de origen. 

Sin embargo. como coinciden en enfatizar varios autores, dicho sistema 
ecodmico, que en unos wantos aibs ha f u l m i ~ d o  10s esquemas f i~ncieros 
implantados desde el final de la seynda guerra, no tendrla sus actuales 
alcanw sin el apoyo amplio y contundente de la maquinaria de la industria 
wltuml, que wstenta en la vida social, wlikndose de 10s medios de 
comunicaci6r1, 10s esquemas econ6micos y politicos de la era del mercad~ 
mu&. 

Las expresiones del fen6meno de la globalizacidn en el vasto camp de la 
wl tum son Mjltiples y variadas: cambiantes, cual un caleidoscopio, no niegan 
N condici6n efimera y transitoria, como tampoco su cardcter ambiguo, por 
liberador y des t~c t ivo  al mistno ti empo... caracteristicas resultantes de un 
amplio proceso histdrico-cultural sobre la concepci6n del hombre que 
recorre apmximadamente quinientos a b s  de vida humana: la modernidad. 

l9 Fad Kefmdy, op. dl.. p. 203. 



En su wcidn cldsica, las prdcticas y el espiritu de la modernidad 
descansaban en el triunfo de la razdn y en la vinculacidn del hombre con la 
~tIJraleZcl, para tmducirse en la organizacidn del comercio y de las reglas 
del intercambio mercantil, la creacidn de la administmcidn pJblica y el 
recomcimiento del estado de derecho, asi como la descalificacidn de ias 
tradiciones. las pmhibiciones y 10s privilqios. 

Entre 10s a u t o w  que amlizm la modernidad, Marshall B m m n  la define 
como 'UM f o m  de experiencia vital' que dibuja urn concepcidn de la 
cultum y del hombre que m es compartida a nivel universal. 
La modernidad es, segin su perspectiva, urn wmgine que promete poder. 

crecimiento,, tmnsformacidn per0 que a1 mismo tiempo,, amemza con 
desrruir el legado que ha mibido. A tmve~ndo 1as fronteras de la 
geografia. la etnia, las clases sociales, nacionalidad y religidn, esta corriente 
de pensamiento es. en este sentido, universal y unificadora Pero a1 mismo 
tiempo, contdictoria: 

'... la modernidad une a toda la modernidad. Pero es urn unidad 
paraddjica. la unidad de la desunidn: nos arroja a todos en urn wrdgine de 
perpetw desintqracidn y r e ~ ~ a c i d n ,  de lucha y contradiccidn. de 
ambigijedad y angustia Ser moderms es formar parte de un universo en el 
qw, como dijo Marx, Yodo lo %lido se desvanece en el aire'.' 2o 

Bermann entiende la evolucidn de la modernidad de forma lineal y la 
divide en tres fases. La primera abarca dexle 10s wmienzos del siglo XVI  
hasta fimles del XVIII ,  urn hpoca en la que cultura y sociedad comienzan a 
experimentar la vida moderm. La Revolucidn Francesa abre UM segunda 
etapa, en la am1 surge abruptamente el gran pciblico moderm, con 
insurrecciones explosiw en todas las dimensiones de la vida personal, social 
y polltica. En el sigh XX, para este autor. la tercera fase, que d n  m llega a 
N fin, es la de la wrdgine, momento qw condensa las e~luciones de las dos 
etapas anteriores (bs grades descubrimientos cientificos y t e ~ ~ 1 6 g i ~ 0 S .  
el crecimiento demogrdfico. el wrgimiento de la wmunicacidn de masas, la 
tmnsformacidn de b s  Estados en entes rectores y poderosos), para arribar, 

- 
Marshall BBmann. Todo lo &dose demrmece en el mre lo expenencto de lo nodern~dad b c o ,  

S~glo XXI, 1988, p 2 



en el marco de un mercado capitalists en expansidn, a 'un Estado de 
perpetw devenir'. 

Bermann establece UM diferencia importante entre 10s conceptos de 
modernidad y modernizacidn: mientras que el primem est6 constituido por 
las visiow del mundo y el pensamiento que &as generan, la modernizacidn 
es praducto de los pmcesos sociales queen este siglo han empujado a la vida 
moderna a la wr6gine. 

Este autor se muestm como un entusiasta de la modernidad cuando 
afirma que en el siglo XX, 'el proceso de modernizacidn se expande , para 
a b a r w  prdctiuunente todo el mundo, y la cultura del modernismo en el 
mundo en desarrollo consigue triunfos espectaculares en el arte y el 
pensamiento' '! cuando es clam que dicho pmceso, como nos lo muestra la 
historia contempor6neo. no ha alcanzado tales niveles y se muestra lleno de 
desigualdades. 

Para Bermann, la modernidad es un proceso dialkctico pus, a1 mismo 
tiempo que desencadena fuerzas. crece y se expande. Para hacerlo, destruye 
aquello que encuentra a su paso. La velocidad del pmceso arrastra a 10s 
individws. que m alcanzan a asirse a algo que les permita no ser arrasados 
por UM f w z a  creadora y destructiw a1 mismo tiempo, i ~ne rsa  en UM 

vertigimsa camera. 
En la medida en que la modernidad se expande, 'se mmpe en una multitud 

de fragmentos', perdiendo parte de su viveza, resonancia y pmfundidad, 'su 
capacidad de organizar y dar un significado a la vida de las personas". El 
resultado es, hoy, el encontrarnos en medio de una edad moderna que ha 
perdido el contacto con las m i c a  de su pmpia modernidad". 

Sin llevar su critica a las mzones del extrado del pensamiento moderm 
de hoy, Bermann advierte que kste parece llegado a un punto de 
'estanuuniento y regresidn". El ljnico uunino posible es, confiando en la 
vitalidad de dicha corriente, wlver a1 pensamiento de 10s primeros 
madernistas, quienes, dice, 'parad6jiuunente ms comprenden mejor de lo 
que msotms ms comprendemos", abriendo as1 la puerta falsa de la 
renovacidn para una W i e n t e  del pensamiento que hoy se muestra en un 
mundo altamente erosionado. Como si fu~se posible detener la historia. este 



autor m reconoce las fuerzas de la deswmposicidn y el f in de urn etapa del 
pemiento .  

Muy distinta es la actitud de Alain Toumine, quien emprende, via el 
recorrido histdrico, urn crltim de la modernidad, la wl, de entmda, 
considera en estada de crisis desde hace un siglo. Toumine recupem y 
amlim las crlticas internas a1 modernisma. desde Rousseau hasta Max 
Weber, pasando por Marx, Nietzche y Freud. Touraine pone sobre el tapete 
las crlticas nrds radicales a la modernidad, comenzando par cuestionar su 
premisa de origen, aquella que indica que la humanidad, al actwr m n  10s 
leyes de la raz6n. awnza a la vez hacia la abundancia, la libertad y la 
felicidad . t Q d  m es el 'reinada de la mdn', se pregunta Touraine. la 
creciente dominacidn del sistema sobre 10s actoresNY 'no ha sido acaso en 
nombre de la razdn y de su universalismo wmo se extendid h domirncidndel 
hombre occidental. d n ,  adulto y educado sobre el mundo entem3"'L.a 
alusidn va tatnbih para 10s modernistas occidentales, que reemplazaron poco 
a poco urn visidn mc io~ l i s ta  del universo y de la accidn h u m a ~  por otra m6s 
madesta, pummente instmmentalde la pmpia mciornlidad, de frente a UM 

sociedad de produccidn centrada en la acumulacidn y dominada por el 
cansumo y la comunicacidn de masas. 

A este juicio sobre el ~ m b 0  de la modernidad del fin de siglo, Toumine 
a W e  el de la posibilidad de que &a hap caido en la insignificancia, al 
reducir la sociedod a un m e r d o ,  sin preoaparse de las desigualdades que 
&a 'concepcidn suave. de la madernidad acrecienta ni por la destmccidn 
acelerada del ambiente natuml y social que provoca Pero su juicio va d n  
m6s all6 ando .  sePiala, para eludir la crlticas anteriores, se postula a la 
sociedad como solamente un 'fluir de mbios', elimimdas todas las formas 
de sistema y tados 10s principios de organizacidn, en un estado de disociacidn 
entre el sistema y el actor que se c o m e  como la pmodwnick,o! 

A1 contrario de Bermann, Touraine M entiende las mciones vertidas por 
las distintas etapas de h modernidad como universales, sim que enfatiza su 
condicidn histdrim, a1 tratopse de concepciones partialares de un momento 
dado. 



Hoy, afirma Touraine, la modernidad estd en crisis: su fuerza liberadom 
se agota en la medida en que ella tr iunfa Este outor define y wteja sus 
sucesivas conquistas y dermtas en 10s t&minos siguientes: 

'Antes vidamos en el silencio, ahora vivimos en medio del ruido; antes 
estdbamos aislados, ahora nos perdemos en las muchedumbres, reciblamos 
demasiados pows mensajes, ahom estamos bombardeados por ellos. La 
modernidad nos ha sacado de 10s llmites estrechos de la cultura local en que 
vivlamos y nos ha Ianzado a la sociedad y a la cultura de masas.' 

El agotamiento de la modernidad, por ser &a 'una destruccidn creadora* 
es por tanto inevitable. Y se wnvierte en angustia por la falta de sentido de 
una accidn que no d l o  ocepte 10s criterios de la racionalidad instrumental, 
que hsca ser convertida, a pesar de esa falta de sentido, en la nuew nocidn 
central del pensomiento moderno. que en la dpoca de la modernidad 
triunfante, el siglo de las luces, g i m  en torno a la razdn. 

Estas dos etapas de la descomposicidn que, de acuerdo con Toumine, 
sufre la modernidad (el agotamiento del movimiento iniciol de liberocidn y la 
W i d a  de sentido de una cultum encerrada en la tkcnica y la accidn 
instrumental), han desembocado en o t m  fase m& hoda y radical: la 
sepmcidn de la sociedad y del Estado, en la falta de identidad del hombre y 
del ciudadano. 

Es asl como, en h perspectiw de Toumine, hoy presenciamos no UM mew 
etapa de la modernidad, sino su descomposicidn be  este promo surge la 
arltum pomoderm. El largo siglo que va de mediados del siglo XIX a media- 
dos o oljn m6s lejos del M, contempla el desmoronomiento de las principles 
fuerzas que dominaron la esCeM en el period0 (el reconocimiento de la 
sexualidad, el surgimiento de la economla de wnsumo, el papel de la empresa 
como centm de decisidn y la wnciencia de la ~ c i d n  wmo identidad), 
desemboca en un escenario fragmentado en el que el ser. la cultum, la 
polltica y la economla parecen marchar en direccidn diferente, con UM 

visible disociacidn del orden de cambio. Sucedla as1 el paco a la 

23 
Idern.. p. 93. 



p o ~ n i & d ;  conjunto histdrico que Toumine define, entre otras, con las 
siguientes camcteristicos, planteadas aqul a gmndes rasgos: 

Disoluci6n de la mci6n mciomlista de la concepci6n cldsica de la 
modernidad, sin que sea reemplazada por otro principio unificado; 
Simplificaci6n de la mciomlidad a la mciomlidad instrumental o 
tkcnica, pam alcanzar objetiws que escapan ellos mismos a la 
mciomlidod (instrumentalismo y a l t o  de 10 tdcnica y la eficiencia) 
La mciomlidad instrumental es un eje, pero no un principio integmdor 
del pensomiento 
Vaclo de valores que impulsa la autonomia (misma que debiera servir 

de enlace entre las fwrzas que mueven a la modernidad mciomlista en 
agotomiento) 
La ideu de sociedad se encuentm reemplazada por la de m u c h ,  en la 
que 10s objetiws ideol6gicos y hasta politicos parecen haber 
desaparecido: 'Se tmta  de urn sociedad que no busca ser pensada. 
sim que desconfla de las grades idea que perturban sus S L I ~ ~ S ' ? '  

Esta es h visib del neoliberalismo o de la 'sociedad liberal', que 
sustituye a la sociedad de clases y reemplaza la explotacidn por la 
ewclusi6n. acrecentando 1as desigualdades sociales. 

m Repliegue del individuo en la vida privada La vida pJblica y la p r i h  
se separan, con un deterioro del camp de las relaciones sociales. 

SeKala Toumine queen el context0 del posmodernismo wrgen sociedades 
fragmentadas -con 10s EU como el ejemplo mds fehaciente- , mientms que 
10s poises que se hallan en u m  situacidn intermedia o menor, como A&ica 
Mim, parecen 'estar arrastmdos hacia una dualizaci6n acelerada que 
rmmenta la proporcidn de 10s pobres y los aleja cada vez mds de las 
categorlas sociales que participan en el sistema ewndmico mundial.' 25 

Existen as1 sociedades m d a s  en si mismas, con sus ewcluidos del 
movimiento incesante de las inmvaciones, que se definen socialmente por N 

margimci6n. De ahl que busque reconstruirse una identidad, partiendo de lo 



linico que M k puede ser arrancado: sus orlgenes. Ello explica. por ejetnplo. 
el surgimiento de movimientos a favor de la conciencia 6tnica. 

Lo. descomposicidn de la modernidad &6 llevando a contradicciones cada 
vez mbs hondas a la comunidad mundial. UM de ellas se ewpresa justamente 
en la glabalizacidn del mundo, conectado a 10s medios de comunicacidn 
masiva, pero tambi6n , en un panorama multicultural, un resurgimiento de 
cul tuw locales y ~ c i o ~ l i s m o s  radicals que uwtisten con la corriente 
globalizadom, para presentar un panorama contradictorio y complejo en el 
que. al igual que en otros aspedos, dos tendencias se enfrentan. 

Ante estos desgarmmientos, advierte Touraine, es precisa definir otra 
concepci6n de lo modernidad y reconstruir un universa cultural coherente, 
antes que cner en tormentas m& viokntas que las del p a d o .  

Hasta ahora, como ya se hacia notar, a pesar de su importancia. la 
reflexidn sobre las e x p i o n e s  de la globalizacidn en el plano de la cultura 
no ha sido suficientemente abordada por pensadores y analistas, en 
contmste con las manifestaciones del fendmeno, que se multiplican y 
despliegan en el panorama contempomneo. Existe ahi. pws, un dmbito 
neceuvio de estudiar a mayor profundidad, a partir de 10s seiblamientos de 
quienes hasta ahora han puesto su atencidn en el tema. 

Entre ellos se encuentm Joaqufn Br i inw,  w a s  consideraciones sobre la 
globalizacidn cultural resultan dtiles  pa^ camprender su ~ r e c h a  
imbricacidn con la etapa de la posmodernidad. B r u n w  advierte que entre 
ambos fendmenos existe bastante m& que una afinidad, pws loo que hay es 
'UM verdadera complicidad": 

M ien tw  el concept0 de globalizacidn procura dar cuenta de la novedad 
de un capitalismo que ha extendido sus limites hasta los confines del 
planeta, envolvi6ndolo en la 16gica de los mercados y las redes de 
informaci6n. la idea de la posmodernidad pretende expresar el estilo 
cultural correspondiente a esa realidad global (...) . el de una cultura por 
necesidad descentmda, movible, sin arribo ni abajo, hecha de mtiltiples 
fragmentos y convergencias, sin izquierdas ni derechas, sin esencias, 
pluralista. autoreflexiva y muchas Wces idnica respcdo de si misma'. 



Posmodernidad y globalizacidn, anota el pensador chileno, se alian para 
hacernos ver que, en estos tiempos, ya no es la realidad, como sea que se la 
d e f i ~ ,  lo que importa, sim las lenguajes que la constituyen No el mundo. 
sino las visiones del mudo: 

'La fugacidad se ha vuelto parte del paisaje cultural que habitamos. 
Podemos estar aqul y en cualquier otra lugar, satklites y pantalla del 
televisar mediante. Pem a1 precio de aceptar la fugacidad. La globalizaci6n 
ensancha hasta el infinito el horizonte. La mirada posmoder~ lo reduce al 
in~tante."~' 

Briinner pone el knfasis en el punto medular al advertir que, por lo antes 
sehlado, el ardlisis del binomio globalizaci6n cultural - posmodernidad no 
puede dejar de interesarse par las idustrias culturales, las cuales , como 
bien se sabe, son k s  que cotiiianamente generan las visiones del mudo. 

En este orifen de cosas, es precis tener muy presente la ubicacidn de 
dichas industrias, y destacadamente, de 10s medios de comunicacidn en el 
avance del pmceso en el cual la globalizaci6n econdmico - cultural (con la 
posmodernidad como la expresi6n de esta liltima): el complejo de las 
industrias culturales qw, incluyendo el camp de la informaci6n, del 
entretenimiento, 10s medios de comunicaci6n y las telecomunicaciones, estd 
convirtikndose con rapidez en el principal sector de la economia 
posindustrial. Pero M s61o eso, pues, como es fdcil reconocerlo, ese complejo 
industrial se estd configurando tambikn, en palabras de Briinner, en 'el eje 
de UM nueva estructura de la conciencia del mundo". 

Por ello resulta UM labor obligada . para estar en posibilidad de captar el 
sentido de la era de lo global, entender la experiencia que dicha etapa 
despliega y vislumbrar $us rumbos futuros, en lugar de anclarse a las 
realidades del pasado; ahondar en el andlisis y Ias relaciones mutuas entre 
10s cuatro 'fendmenos de base* que, s e n  el estudioso chileno mencio~do, 
explican la globalizacidn cultural: la universalizaci6n de 10s mercados y el 
avance del capitalismo posindustrial; la difusidn del modelo democdtico 
como formo ideal de organimcidn de lo polis ; la rewluci6n de las 
comunicaciones, que lleva a la sociedad de la informaci6n y, por Jltimo, la 
posmodernidad. Entre &as cuatra esferas se producen relaciones que 



muchas veces son de desajuste y tensidn, pew que impulsan el proce~o de la 
globalizacidn cultural. 

Por su parte, al referirse a las implicaciones del proceso ecandmico actual 
Octavia Ianni" seiiala que la decadencia del individuo es una condicidn 
sorprendente de la modernidad en la 6poca de la globalizacidn, y cita a Max 
Horkheimer para apoyar su hipdtesis de que, despuk de sus de~arrollos m6s 
notables, en las siglos XIX y M, la mzdn iluminista parece haber alcanzada 
su momento negativa extremo: se niega de modo radical, nihilists: anula toda 
y cualquier utopia. Y esto alcanza a1 paroxismo en la disolucidn del individuo 
como sujeto de la razdn y de la histaria. 

Dice Horkheimer: 

La crisis de la razo'n se manifiesta en la crisis del individuo, por medic 
del cual se desarrolla Lc ilusidn adelantada por la filosofla tmdicional sobre 
el individw y sobre la m d n  -la ilusidn de su eternidad- se estd disipando. 
El individuo otrora wncebia la mzdn como un instrumento suyo, 
exclusivamente. Hoy, experimenta el reversa de esta deificacidn. La mdquim 
expuld al mciquinista, estd corriendo ciegamente por el espacio.' a 

Asl, la utopla de la emancipacidn individual y colectiva. naciaml y mundial, 
parece q w  estd siendo castigada con la globalizacidn tecnocrdtica- 
instrumental, mercantil, consumista: ' Im misma mzdn que renliza el 
desencantamiento del mundo, para asi emanciparlo. enqiena mds o menos , 
inexarablemente a todo el mundo", advierte Ianni. 

1.4.2 Las ~~rpom~ionesglobaIes de la comunicacidn 
y la industria wltuml 

En ese panorama contmdictorio y complejo de crisis de la modernidad, de 
una sociedad fragmentada, sin principios unificadores para su vivir y actuar, 
los medios de comunicacidn constituyen 10s instrumentos mds importantes 

" op. cit, p. 8. 
29 Max btkkium, Eclipse do rmao. Rio de laneim. FA b r ,  1976. C i W  por lanni. op. nt. 



para difundir los produaos del entretenimiento y la informacidn globales. 
Son ellos, con sus capacidades tkcnicas, los que a tramis de sus mensajes 
reflejan los msgos de la sociedad p o d e r m .  

Los medios estdn insertos. qu imn o no, en el comzdn de la 
posmodernidad: segtin Vattimo, entre las transformaciones fundamentales 
que definen a &a se encwntm el dewvmllo de la comunicacidn. que en la 
sociedad p o ~ f n ~ d e r ~  desempefb un papel de termi~nte  , y que hace posible 
dar la palabm a las culturas locales o minoritarias, con la consecuente 
l i b c i d n  de Jas difemcias. Sin embargo, habr6 que recomcer que a la vez, 
en la posmodernidad medidtim, 10s medios, y en especial la televisidn, son 
avezados propagadores de los 'sueibs globales'. las ensoihciones de la 
globalidad. 

Como ya se menciond antes, UM caraderlstica fundamental del modelo de 
globalizacidn es la presencia pmtag6nica de las gmndes corpomciones, que 
planifican la actividad ecodmica en distintos drdenes a nivel planetario. 
entendiendo al mundo como un solo mercado. 

En su recorrido por lo que llama 'las metdforas producidas en los 
horizontes de la globalizacidn', Octavio Ianni sub- que &as entmn en 
di61ogo unas con atms y reflexiom sobre una de las mbs difundidas, la aldea 
global macluhia~, hoy tkcni-nte realizable. 

Seffila que M a  nocidn es UM expresidn de la globalizacidn de las ideas, 
patmnes y w l o m  socioculturales, y que puede ser vista como un mercado 
de bienes culturales, un universo de signos y slmbolos, lenguajes y 
significados que crean el modo en el que unos y otms se sitlian en el mundo o 
piensa, imagimn. sienten y acthn. 

En pocos affis, en la segunda mitad del siglo XX, la industria cultural 
r e w l u c i o ~  el imagimrio colectivo, al crenr una cultura de masas mundial. 
tanto por la difusidn de producciones locales y nacionales como por la 
creacidn direda en escala mundial. 

En el dmbito de la aldea global prewlecen los medios eledrdnicos como 
un podemso instrumento de comunicacidn, informacidn, explicacidn e 
imagimcidn de lo que sucede por el mundo. Sobre el papel de los medios en el 
context0 de la globalizacidn, advierte Ianni: 



' Junto con la comunicaci6n impresa, los medios electdnicos pasan o 
desempeihr el singular papel de intelectual orgdnico de los centros 
mundiales de poder, de los grupos dirigentes de las clases domimtes. 
Aunque mediatizados, influidos. cuertionados o asimilados en el h b i t o  Local, 
national y regional. poco a poco esos medics adquieren el cardder de un 
singular e i d l i t o  inteledual orgbnico, articulado a las organizaciones y 
empresas t m n a c i o ~ l e s  predominantes en las relaciones, procesos y 
est~ctunts de dominacidn politica y apropiacidn econdmica que tejen el 
mundo de acuerdo al 'nuew orden ecordmico mundial' o las nuevas 
ge~pollticas y geoeconomlas regionales y mundiales." 

Atravesados por divergencias sociales, cultwles, pollticas, religiosas, 10s 
medios expresan mucho de lo que sucede en el mundo, en medio de los 
pmcesos de integmcidn y fragmentacidn, en media de las diversidades y 
desigualdades. Pero tambikn, los medios operan en consonancia con 10s 
centros de poder de alcance mundial: 

Con f-ncia presentan el mundo corn un vosto videoclip. un 
caleidoscopio oparentemente sin wto,  transfigurando los acontecimientos 
coma un espectdculo, en el cual todo y cualquier dramatismo queda 
subjetivado, en el cual las dimensiones epicas de los acontecimientos se 
diswlven en la pirotecnia del audioviml. tanto simulado y virtual como 
desterritorializado y ahist6rico." 

En la base de la aldea estdn los medios y la informatizacidn, las tkcnicas 
electdnicas que componen UM vasta y laberintico m6quina universal que 
opera mliltiples mensajes y estd presente en todos los lugares, para producir 

'... un mundo digitalizado, virtual, instantbneo. ubicuo, plenamente 
esfkico o totalmente plano, unidimensio~l o multidimensional, sin 
crowlogla, historia o biografia Un mundo concebido como un texto, 
enmcuvllhdo en interfases, un hipertexto solamente inteligible par las 
tecwloglas de la eleddnica cibernktica universal (...). En el llmite, la 

m~~ h n i .  op. dl.. p. 75 
31 ~h.. P. 76. 



informatizacidndel mundo pennite la transfarmacidn de hechos, relacioner, 
pmccsos y estruchtm?;, en un Msto hipertexto.' 32 

Por otro lado est6 el asunto del impact0 de 10s medios en el imagimrio 
colectivo. Respondiendo a las corporaciones a las que se adscriban. que 
ejercen influencias importantes en las formas en las cuales 10s pciblicos se 
sitrian ante 10s hechos & la realidad social en sus diversos hbitos. a su vez, 
el modo en que los medios registmn. selecciomn, interpretan y difunden lo 
que sucede en el mundo se traduce en UM influencia en la percepcidn e 
interpretacidn de los mimos. 

Hace algums ahs, en entrevista peridlstica, a la pregunta de cud1 
podrla ser el factor dominante &I poder en esta dkcada, Z Brzezinski, el 
outor & Eniitrc &s ~ M S  wpondi6: 

'Con la desaparicidn de la amenaza savi6tica. el factor militor 
seguramente purlerd importancia En wnsecuencia, es posible que el h i t o  
econdmico y la influencia cultural adquieran cada vez mds importancia In 
base del poderlo mrteamericam es, en gran parte, su dominio &I mercado 
mundial de comunicaciones. El ochenta por ciento de las palabras e inuigenes 
que circulan en el mundo proviene de 10s Estados ~ n i d o s . ' ~ ~  

En efecto, el Msto camp de 10s productos de lo cultura en el entorm de 
la globalizacidn ha reprducido en buena medida 10s esquemas ecodmicos 
ewistentes en aims ~ b m s .  As1 pws, en este sector, & aaciente 
importancia econbmica, industrial, polltica y social. hoy en dla tienen gran 
peso las corporaciones globales, 10s ~ ~ n r o r c i o s  & las comunicacidn Se 
trata de un importante sector, al que se le conoce -retomando el mncepto 
instaudo por la Escuela de Frankfurt, de amplia aplicacidn- , bojo el 
~ m b r e  de industria cuhral, y que la UNESCO ha definido en las tkrminos 
siguientes: 

'En general, se considera que wiste UM industria cultural cuando lor 
bienes y servicios culturales son pmducidos, reproducidos, almacenados o 



distribuidos de acuerdo a patrones industriales y comerciales, es decir, a 
gran escala y de acuerdo con una estrategia basada en consideraciones 

34 
econdmicas, mbs queen uno preocupacidn por el desarmllo culturall 

Sin embargo. de todo el sector, cuyo crecimiento ha sido enorme en la 
medida en q w  su importancia para la economla corporativa se ha 
acrecentado, las industrias dedicadas a la producci6n de mensajes, como 
hace notar Herbert Schiller, contitujan siendo los centros principales de la 
producci6n simb6lico. Dicho autor, en su andlisis sobre la corpomci6n y la 
pmduccidn de culturn, hace una clasificocidn de las industrim cultumles que 
resulta ~itil para visualizar los alcances ampliados de este camp, el cud. 
seglin su perspectiva, abarca rubros cuyo impacto, no obstante ser real y 
objetivo, ha sido desestimado. 

Asl, en un primer nivel coloca a los medios masivos, la fotografla, la 
industria discogrdfica, la publicidad y los deportes, conjunto al que se ailade 
la incorporacidn reciente de un amplio e importanffsimo rubro: lo industria 
de h informocidn, que incluye bases de datos, programas infordticos y 
pmductos informativos vendibles. 

En uno segunda posicidn de las actividades que pmporcionan bienes y 
sewicios simbblicos, se ubican los museos, parques de diversiones , centros 
comerciales y otms espacios pliblicos corporativos q w  tambikn tienen esa 
funcidn. 

Sobre los entornos de la industria cultural, y particularmente 10s 
anotados en segundo tkrmino, generalmente poco considerados como 
integrantes de ese dmbito, resulta ilustrativo el texto de J. b r n e t  y John 
Cavanagh, Sue&sglobuIes, que describe los sectores en los que se apoya la 
nueva economia mundial. Entre ellos se cuenta lo que 10s autores denominan 
el ~ I t c l r n l g I o b a ~  que viene a ser el sector mds nuem, dindmico y 
universal. Peliculas, medios masivos, juguetes y parques de atracciones son, 
seglin los autores, los espacios para la difusidn y propagacidn de los suefis 
globules . que tmsladan a a diversas latitudes del orbe propuestas 
comerciales. que van desde un estreno cinematogrdfico o un grupo de rock 
hasta una forma de vestir o hasta de s o h .  Todo ello como parte de una 

UNESCO, CulNlal inmutna: a challenge for the hnure ofculturc, Pads, 1982. CitaQ por Herbert 
Schiller, en Cuhua, S. A, Medm. Univenidad & Guadalajara, 1995, p. 45. 



estptegia de mercado global que busca, en cansewencia, conseguir UM 

forma depamrgbbalcon productos cultumles que en b u e ~  medida lkvan 
la marca Made in USA. Esto ocurre mientras los centros de ocio mundiales 
continitan su as-, 'ofreciendo ilusiones mientras suministmn un espacio 
protegido primdo y sueibs en~a tados l~~  

La condicidn de estos productos cultumles es por demds eflmera, pues. 
'10s suePbs se desvonecen, y 10s productos que 10s encarmn tienen 
mrmalmente vidas muy cortas', seiialan 10s autares mencionados. Al 
lamamiento & un product0 y su wrlida del mercado, sigue otm que hace 
olvidar al que lo a n t d i d .  en un proceso q w  se revela i n m n t e  e 
i~cabable. 

En otro t e r m ,  el &I consumo. el centro comercial avanza por un camino 
parecido. Barnet y Cavanagh hacen notar que en estos tiempos de 
globalizacidn, ya que compw se ha convertido en la actividad recreativa 
preferida. la llnea divisoria entre 10s centros comerciales y 10s parques de 
diversidn se estd bormndo, gmcias al consumo de masas. que ha colocado a 
la industria del ocio, con los medios de comunicacidn como c a ~ l e s  de 
difusidn iddneos, en orqwstadom de la nueva cultum global. 

Entre las camcterlsticas de las industrias cultumles contempordneas, 
Schiller menciom el control del m e r d  sobre la rreatividad y la produccidn 
simb6lica, el cardcter ampliado de su pmduccidn -que se extiende a escala 
global- , y el profundo cordcter ideoldgica de sus b i w  y servicios, que dan 
cuerpo a las reglas y valores del sistema de mercado que 10s produce. 

De esta manera, las industrias cultumles se han convertido en parte 
integmnte de la ecommla de mercado. y sus mensajes & venta arriban a los 
piblims consumidores gracias a 10s mnces de la tecmlagfa de la 
mmunicacidn y a las propias estmtqias mercodoldgicas del sistemo 
ecordmico. Par o tm parte ddvierte Schiller, utilizando u m  figuro 
gramsciam- , las industrias culturales cumplen hoy en dla el papel del 
amento social de la ecommla avanzada de mercado, con su dieta diaria de 
pellculas, comedias, dramas y noticias por TV, parques de diverridn, 
espectdculos y el 'ciclo wrtigimso de n w ~ s  comidas, estilos. modas y 
pcr ipc iones para comer, hacer dieta y tener hito.' Pero a d d .  vale 



tomar en cuenta que las industrias culturales ocupan puestos 
crecientemente importantes en atanto a poder social y politico. 

Otm rasgo relewnte de las industrias culturales es, de acuerdo a la 
tendencias genmles del modelo econ6mico. el de su creciente cancentracidn 
en mams de los consorcios globales. Cabe considerar ademds que el monejo 
altamente rentable de krtos ha permitido que dichas industrias se integren 
01 tuicleo financien, de la ecommia global. 

Ambas pmcesos derivan en el surgimiento de enormes conglomerados de 
la cultura, que muchas veces, a tra& de fusion= con otras empresas del 
ramo, estdn intqrando lo que Schiller d e m m i ~  'un sistema informativo 
transnaciornl en rdpido conformacidn", concentrando sus recursas para 
explotar mejor los mercados domkrticos y arribar al mercado internacioml 
con bienes y servicios informativos, mensajes e imdgenes. Cabe seKalar que 
este pmcesc estd alcanzando a todo el complejo de la industria cultural, 
emlado en urn importante etapa de fusiones. 

Desde luego q w  estos p r o w s  estdn reperatiendo en los medios de 
comunicacibn, que constituyen a la fecha el vehiculo fundament01 para 
cstablecer la hegemonla en el t m n o  de la cultura. Asi, este sector se 
compone ya de un g ~ p o  de gigantes corporativos, con un gran peso e 
influencia en su aaividad y configumcidn. 

Como hace mtar Florence Toussaint , refiridndose en particular a las 
industrias en medios de comunicaci6n. antes de convertirse en 
corpo~ciones. &as se integran entre si y se concentran. La integracidn 
puede darse de manera vertical (cuando se contmla desde la pmduccidn 
hasta la distribucidn y el connrmo de un solo pmduao, por ejemplo 
programas de TV, en urn sola empress), o de manera horizontal (cuando se 
controla un solo proceso, por ejemplo la distribucidn de programas de TV en 
UM o varias porciones del mercado). Precisa Toussaint: 

'La integracidn, tanto vertical como horizontal. es una condicidn 
necesaria para que se pmduzca el otm fendmeno, la concentracidn, aunque 
m es suficiente, pues se requieren elementos de tip politico y social para 
que se cumpla La concentracidn incluye al mercado, es decir, se acapara a un 
enorme segment0 para asegurar la venta del producto. La concentracidn 
implica que w i a s  empresas, integradas vertical y horizontalmente, se umn 



para formar UM sola, para de esa manera poder acaparar el mercado de uno 
o varios productos.36 

Asi, entre las fases de la expawidn del modelo econ6mico global. en 
medio de las importantes repercusiones de lo nocidn del mercado-mundo en 
la politico y la sociedad finisecular, la televisidn. elemento nuclear de las 
industrias culturales del siglo XX. figum protagdnica del bazar de la culfum 
global, wpresidn patente de la era posmoderm, vive hoy un fuerte pmcesa 
de cambio. En las pdginas que siguen intentaremor recorrer el itinerario que 
estd llevando a la todavia llamada pantalla chica a derroteros distintos de 
los que la vieron mcer. 

La pmfunda tmnsformacidn que vive la TV hoy en dla se est6 produciendo 
en el context0 antes descrito, del pmceso de globalizacidn, un p m c e ~  de 
cardder econdmico con importantes expresiones en lo social y lo cultural. 

La TV contempordnea se inscribe claramente en este terreno por varies 
razones. En efecto, amndo se revisa el origen o funcionamiento de los 
elementos que, en la prspectiva de la hermenw'tica pmfunda de Thompson 
(1990:33), constituyen campo del andlisis sociohistdrico (scenarios espacio- 
tempomles, instituciones sociales. estntctura social. medios de transmisidn). 
y de N enfoqua t r ip t i to  (la pmduccidn y transmisidn de las formas 
simbdlicas, la wnstruccidn y recepci6n del mensaje, en este caso televisiw, 
que se sitria en condiciones sociohistdricas determinadas), se comprwba la 
afirmacidn de diversos autores en el sentido de considemr a la televisidn 
como el medio mayurmente globalizado en el wmpo de los medios masivos. 

El cardder planetaria de la industria televisiva es hoy clam y 
contundente, en una expwidn qw trasciende la dimewidn otrora entendido 
como transnational: las grand6 cadenas produdoras se extienden por el 



mundo, abarcando coda vez mayor rujmero de pulses y entrelazdndose entre 
si a travds de importantes fusiones financieras, que dan wmo resultado el 
surgimiento de imponentes conglomemdos, con formas de intqracidn 
vertical u horizontal. Las mmificaciones de estas industrias se extienden 
por el orbe, produciendo programas pam un mercado mundial que son 
transmitidos a amplios priblicos en distintas partes del glob, via su 
distribucidn y cirwlacidn planetaria (en el Cuadro I se presenta la ubicacidn 
de la televisidn mexicam en este contewto). 

Sin embargo, frente a las mequcorpo~ciones de medios, existen algunas, 
originarias de paises perifkricos que tambikn han alcanzado una presencia 
significativa en el conjunto de la industria y que se han adscrito a la 
estructum mundial de la misma. La capacidad de algunas wrpomciones de 
este tipo para competir en mercados europeos, japoneses y norteamwicanos 
es un indicador del papel y situacidn de estas industrias pam actuor dentro 
del mwcado global, con una relativa interdependencia de dicho mercado 
como un todo. Tal ocurre en el COM del mercado latinoamericano de 
televisidn, donde existen diversos niveles de interdependencia entre las 
televisoras, mismos que Straubhaar (1990:95), identifica en tres niveks : 

l Roduccidn local. mi todos 10s paises cuentan con produccidn 
televisiva. aun cuando &a es sencilla y local. 

'Poises exportadores de programas. Se tmta  de un grupo reducido de 
pafses que wmercializan en la regidn programas un tanto mds ehbrados 
(sobre todo, telenovelas y programas de variedades). Aqui el grado de 
interdependencia es mayor que en el caso anterior, dado que dichos 
materiales tienen una circulacidn regional y local. 

*Un tercer nivel es el de 10s paises latinoamericanos, que constituyen 
un mercado importante para las series de accidn norteamericanas y 
materiales wmo caricatums, y ocasionalmente Amkrica Latina. 
Destacan 10s w o s  de Mkxico y Brasil, que exportan muchas de sus 
producciones a mercados wropeos, japoneses, norteamericanos e 
incluso en Europa. 



Como seKala Straubharr, a partir de condiciones como las impemntes en 
el dmbito latinoamericano, es posible entender que la glotmlizacibn es un 
ferdmeno muy complejo. que va mds a116 de la mew internacionalizaci6n de 
las diferentes esferas televisivas, p u s  est6 marcado por una relaci6n de 
interdependencia y de heteregeneidad, mds que de homogeneizaci6n cultural. 

Asi. mientms hay naciones pequeihs, con mercados televisiws 
restringidos. pero con riqueza , y q w  se abastecen en cierta medida de 
produccidn fordneo, dado que la porci6n de recursos destinada a 10s medios 
es reducida -serian 10s casos, por ejemplo, de Elgica y Holmda-, existen 
naciones con gran poblaci6n y mercado televisivo pero w n  un nivel de riqwza 
bajo y una phtaforma financiem insuficiente para un crecimiento relevante 
de la industria de la televisi6n. como la India. Sin embargo, en otros paises 
del Tercer Mundo, como B m i l  o M&ico, la televisi6n es una industria 
prbspera, w n  capacidad de producci6n y cierto grado de autonomia y 
presencia paw intervenir en el mercado mundial. 

Cabe tomar en coenta, en este panorama de interdependenciu asidtrim, 
como lo d e n o m i ~  Straubhmr, escenario que se estd configumndo, la 
preferencia por lo regional, que permanece aun ante el weciente 
intercambio de materiales televisiws entre paises, consorcios, regiones y 
continentes 

Asi pues, no es posible entender el contexto globalizador de la TV 
contempordm camo el escenario de una serie de cambios que van hacia una 
misma direcci6n o en un sentido uniforme y homogkneo, sino que al contrario, 
se constituye un espacio en el que se encuentmn tendencias opuestas 
(Giddens:1994:68). Por ello, el estudio wbre las implicaciones y 
repercusiores de la globalizaci6n en la televisidn debe considerar 
necesariamente la dimensi6n regional. 

A partir de la relaci6n de interdependencia existente en 10s mercados 
37 

televisiws entre lo regional y lo local, Claudia Benassini basdndose en la 
concepci6n de Hamid Mowlana del praceso de globalizaci6n como un juega 

37 Claudia BeMaini, Del imperialismo ~vhvrol a laglobolironbn de la W: un reeonido hacia la 
penepn6n d o 1  &l/endmeno. ponencia pmsmlada en el IX Encuenm L a t i n d c a m ,  & Facultades 
& Cnmunisci6n S o d ,  Lima ombre & 1997. 



entre la homogeneizacidn y la hetemgeneizacidn, que interoctlian para 
craw 'un mundo inteconectado olig6rquicamente". enfatiza la necesidad de 
que el estudio de la regionalizacidn tome en cuenta la posibilidad de 
coexistencia de comunidades multicultumles que conviven en un mismo 
espacio, sin perder de vista los pmcesos globales. 

Be~ssin i  seffila tambikn que, en el pmceso de globalizacidn de la 
televisidn se advierte que el estudio de los f lujos de entmda global y salida 
local de las comunicaciones son desiguales, pues siempre es mayor el p r i m  
que el segundo, es decir, siempre ser6 mayor la informacidn que entm a nivel 
regional, local o ~c ional .  que la que sale en sentido inverso, o sea, &I 
entorm local a1 global. 

'En este pmceso -acota Benassini-, que ha permitido la construccidn 
gradual de redes de televisidn, ha sido muy importante el establecimiento de 
alianzas entre grupos oligdrquicos a nivel national. Dichas alianzas han sido 
igualmente importantes para la tmnsmisidn y retmnsmisidn de contenidos 
globales en espacios locales -mmo la asociacidn NBC-N Azteca-, y para la 
introduccidn de tecnologlas. como la televisidn directa al hogar. Este tipa de 
conexiones es e l  que pwde hacerse a tm& de un andlisis de las relaciomi 
entre lo local y global.' '' 

De este modo. u n d o  se tmta  de estudiar la evolucidn de la N regional, 
el recorrido de la investigacidn puede hacerse a la inversa, es decir, de lo 
global a lo bca, para encontrar las posibles resistencias desarmlladas por 
comunidades locales frente a 10s gmndes conglomemdos televisivos. 

Asi pues, la articulacidn entre lo global y lo local en el sentido seKalado es 
un enfoque necesario de considerar en el andlisis de aspectos como la 
pmgramacidn, 10s contenidos, la recepcidn y otms del camp televisiw. que 
han de contexlualizarse en &a faceta de la realidad compleja y cambiante 
de la globalizacidn. que como destacan varios estudiosos, no es un fenhem 
homogheo sim orientado justamerrte hacia la hetemgeineidad. 
Consecuentemente, la interelocidn global-local consrituye una interesante 
perspectiw de andlisis para la investigacidn televisiw frente a la 
globalizacidn. y q w  pwde ser litil para explicor muchos de 10s virajes que 
hay en dia ocurren en la pantalla televisiw, un espacio donde la globalizacidn 
amnza rdpidamente. 



Asi pues. el impacto de la globalizacidn en la industria televisiva 
contempordnea en NS niveles locales y mundiales es relevante, p w  incide en 
N estructura y formas de funcionamiento. 

Sin embargo, hablar de globalizaci6n y televisi6n supone referirse 
tambidn. desde luego, a1 plano cultuml, donde se presentan significativas 
repercusiones. be hecho, podrla considerarse a la televisi6n como una de las 
mbs nitidas expresiones de la postnodernidad 

Televisi6n. o la lucha por lo instantdneo; televisi6n o la disolucidn del 
espacio real. Televisi6n o la nulificaci6n del tiempo. la simplificacidn de 10s 
acontecimientos, presentados en desfile espectawlar. Retrammisidn 'en 
directo' de la historia, festividad medidtica, celebracidn global. Ventana 
para asomarse a 10s suetibs globah. Espacio de reconocimiento de la 
rdidad: se presenta en televisi6n. luego existe. Televisi6n: impero de lo 
efhem. 

En efecto, de entre las caleidoscdpicas expresiones de la modernidad, 
p o w  como la televisidn se ajustan a la denominacidn que formulam 
Lipovetsky para definir un pwceso social que se ha convertido en IlIJest~s 
dlas en fundamental p a  la sociedad contempordnea. 'reestructurada en 
todos ws aspectos por la seduccidn y lo eflmero', que como el mismo 
pensador fronds advierte, se han constituido en principios organizatiws de 
la vida colectiva moderne 

No obstante, en la controvertida perspectiva de Lipovetsky, la presencia 
de lo que llama la seduccidn y lo e f f m .  - thminos que condensan toda UM 

variedad de expresiones wlturales q w  van desde la moda, la polltica- 
espectdwlo y la infatigable publicidad, hasta las forrnas del consumo -, 
pleden interpretarse en un sentido muy distinto al frewentemente 
entendido, sobre todo por la corriente derivada de la Escuela de Frankfurt, 
de representar la perversidn. el embrutecimiento generalizado y el deteriow 
de las conciencias. Para Lipovetsky, la interpretacidn central del papel de la 
industria de lo efimem, como la pwpia posmodernidad, es contradictoria y 
caleidoscdpica 

' Principles paradojas de nuestra sociedad: cuanto mds se despliega la 
seducci6n, m6s tienden las conciencias a lo renl. cuanto m6s arrebata lo 
IkIico, mbs se rehabilita el ethos econ6mico, cuanto m6s gana lo eflmero, 



mds estables son las demacmcias, mems desgarradas, miis reconciliadas con 
sus pincipios plumlistas. Aunque m cwntificables, se tmta  de triunfos 
inmensos en la construccidn del porvenir (...) en UM era reciclada por la 
f o r m  modo , la historia estd mds abierta que nunca. la modernidad ha 
conquistado UM legitimidad social tal, que la dindmica del enderezamiento de 
W r a s  ~c ionec  es m& probable que n, knta desaparicidn.'' 39 

Al tmsladar w enfoque al camp de la comunicacidn. Lipvetsky se opone 
a la visih de la teoria crltica. que ha erigido a 10s medios, s e n  ar opini6n. 
en enclaves & la manipulaci6n ideoldgica y 'empresa totalitaria de la 
erradicacidn de la autommia del pemiento".  Niega que la ~ c i e d a d  estk 
'conderda a la dqradacidn de la existencia medidtica" y descalifica el 
poradigmcl que ve 'el mat. en todas ws formas. en lo superficial'. Estas 
postums, a f i m ,  m alcanzan a ver otro tip de impact0 , el impacta & lo 
efimem, a veces cantrario a las apariencias, en la era de la seduccidn 
generalizada, puer;: 

'... lo artificial fawrece el acceu, a lo real, lo superficial permite un 
mayor uso de la mzdn, lo espectacular lljdico es trampolin hacia el juicio 
subjetiw (...)El momento t e r m i ~ l  de la moda no concluye con la alienacidn de 
las masas. es un wctar ambiguc pem efectiw de la autommia de 10s serer y, 
a tra* mismo de la hetemmmia de la culturn de masas, colmado & las 
poradojas de lo que a veces se llama posmodernidad (...) cuanta mbs 
seduccidn friwla, miis avanzan las Luces. aunqw sea de manero 
ambivalente." 

Entendiendo a la moda, la seduccidn y lo effmera como 'agente suprema de 
la dindmica individualista en a s  diversas manifestaciones', Lipvetsky 
afirma que 'el universo de la seduccidn- contribuye a la dindmica de la razdn, 
pero de UM forma contradictoria y ambigw y hacienda uso de sus 
potencialidades liberadoras. 'En la nueva era democdticcr' - a s e m  el autor 



de Lo em del d o -  'el progreso colectiw en la libel-tad del esplritu no serd 
posible fuem del juego de lo seduccidn". teniendo wmo base la f o m  modo, 
secundada por otms instancias. 

UM expresidn de ello es la culturn de masas, altamente representativa 
de la f o m  d a  , mds que la propia fashion la cultura massmedidtica es 
una formidable maquinaria que funciow bajo la ley del h i t o  eflmero y la 
seduccidn y la mvedad acelerada, con la ldgica de la moda como principio 
organizotiw. Convertidas en industrias de moda. 10s industrias culturales se 
instalon en lo perecedero, en la bcsqueda f redt ica de lo inmediato. 

La perspectiva de Lipovetsky, a prop6sito de la penetracidn de la ldgica 
de lo seduccidn y de lo eflmero en las industrias culturales, se ajusta con 
particular naturalidad a la televisidn contempordnea, espejo y actor 
fundamental &I contradictorio escenario posmoderno. 

M e  su perspectiva, el pensador f r a n k  enwentra en la estructura del 
discurso televisiw numerosos rasps y mecdnicas que se corresponden con 
la fomo mockL Esti,  por ejemplo, el dip de la rapidez. prioritario para la 
TV (y en especial de la norteomericana), y que se traduce en el incesante 
desfile de imdgenes ante la pantalla No puede haber lentitud ni tiempo 
muerto; en la pantalla siempre debe de estar ocurriendo alp. Pero en la 
cultum del relato se impone la cultura del movimiento: pimtecnia visual al 
mbximo, aunqw escasa profundidad. 

Lipovetsky describe con acierto 10s msgos distintivos del reinado de la 
fonnrrmodoen la imagen y el tiempo medidtico: 

'... todo se acelera y ocurre como si el tiempo medidtico no fuera mds que 
UM sucesidn de instantes en competencia 10s unos con 10s otros. El videoclip 
musical M hace sim encarnat el punto extremo de esa culture express (...) 
En lo tocante a 10s programas de masas (...), ya no se absorben contenidos, 
nos vacian los aryos, se estalla en el exceso de imdgenes, en la ebriedad de la 
c6mara rdpida, y ello para nada, por el solo placer del cambio in  sifu, como en 
un tio nva mental." 40 

En efecto, la televisidn del fin de siglo es el espacio de la inmediatez, del 
diluvio de idgenes y del culto a lo superficial: pocas wces la pantallo 



permite que se desarmlle urn idea sdlo se expone, con la coartada de la 
supwsta condicidn de 10s medios electrdnicos, de lo efimero y breve. 

Otm aspect0 caracteristico de la televisidn del f in de siglo es su manejo 
de 10s hechos. Las situaciones histdricas se ven convertidas por la TV en 
acontecimientos d d t i c o s ,  en festividades de la comunicacidn de masas 
que son celebrados por 10s pljblicos televisivos. Cada vez se impone mds el 
tiempo real sobre el diferido. Es el r e i d o  del live, del hecho en directo. 

En su andlisis sobre la transmisidn televisiva de 10s acontecimientos, 
Daniel bayan y Elihu Katz estudian 10s recursos discursivos de la televisidn 
de nuestms dias y explomn algums de las implicaciones socioldgicas de 
ciertos sucesos histdricos. Advierten, por ejemplo, que las transformaciones 
que sufren 10s hechos histdricos, trastocados en espectdwlos medidticos - 
hechos singulares que 'deslumbran al mundo" y se televisan mientras 
ocurren-, devienen en un desarraigo de la realidad. Cuondo un suceso se 
produce en un equis sitio, &te se traduce en un escenario hollywoodense: 

'El 'original' es %lo un estudio. A l  conquistar de este modo el espacio por 
una vla d n  mds fundamental, la televisidn hace que 10s acontecimientos 
dejen 'el suelo' y p e n  'a1 aire'. La era de 10s acontecimientos por TV, por 
consiguiente. puede que no %lo sea una en la que la copia sen tan importante 
como el o r i g i ~ l ,  e n  apuntaba Benjamin (1968). sino tambihn en que la 
copia es mds importante que el original.' 4L 

La transmisidn en directo supone toda una movilizacidn de personal y de 
tecnologia. Pero tambidn ha pmpiciado el surgimiento de un gt5nsx-a 
televisivo, que se traduce en la escenificaci6n de actos simb6licos relevantes 
para 10s volores fundamentales de la sociedad, congregando audiencias mds 
numemsas que nunca en la historia y por tanto, con UM funcidn integradoro 
(pihnsese, por ejemplo,en grades acontecimientos medidticos como 10s 
Juegos Olimpicos. el alunizaje o el funeral de DiaM de Gales). 

Con UM retdrica para transmisiones en directo que, segln 10s autores 
citados, sugiere formas de competencia, conquista o comnucidn. la TV 
cwnta 10s hechos como si fuesen historias, ubidndolos entre el juego y la 
realidad: 

Daniel Dayan y Ehhu Ka!z, Lo hirrwirr en direcro. Lo rebMsnrsr6n televiova de lor oconleci~ntentas, 
Medm, Gwmu Gili. 1995. p. 23 



'Tempomlmente, 10s acontecimientos medidticos tmtan un acto 
determinado como UM reuni6n festiva qw debe ser relatada de un modo 
continun( ...) El mismo acontecimiento, tmtado como noticia, es usualmente 
despojado de sus dimensiones tempomles: sus imdgenes son sustmldas de 
sus secuencias. Ahom sirven de ilustmciones o emblema~.'.~' 

Entre las d iwsas implicaciones de los forms de representoci6n de 10s 
acontecimientos medidticos se encuentm su impact0 en la memoria 
colectiva: se convierten en 'monumentos electrdnicos' ideados para 
sobrevivir en la memoria colectiva, misma que. por o t m  parte. editan y 
reeditan Otm muy importante es su competencia con la estructum de la 
historia. en lo referente a la definicidn del contenido de un hecho en la 
memoria colectiva 

Con un despliegue de retdrica visual, 10s acontecimientos mediciticos 
impresionan al obserwdor por ar monumentalidad, sus montqjes y 
ywtaposiciones: 'lac; imdgenes televisivas remoldean y estilizan lac; 

situaciones que representan", afirman bayan y Katz. 
De este modo, la televisi6n. espacio privilegiado de 10s suehsgbhIes, 

espect6~1.110 medidtico, scenario de h simplificacidn y estilizacidn de 10s 
hechos, se configum como uno de 10s w g o s  definitorios de la globalizacidn 
cu l tud .~~~~.cuyo escenario la otrom 'pantalla chica des~mpcih uno de 10s 

*-. 



CAPITULO II 

LA "NUEVA TELEVISIONn 



'... la N fue urn tec~lagia mberb~a 
para ru +m. Indudbkmnte, SU 

presencia y atributos d e f i n h n  urn 
uo. Puo ahm, ese t h p a ,  ear .+a, 
se a d d . '  

&rye Gilder, 
Life after telen'sion 

A poco m& de cinw dkcadas de su surgimiento, la televisidn ha 
transitado un largo camino, al tmnsitar, de un sencillo sistema de recpcib 
de seiiales, a un sofisticado equipo mul t ica~l .  La televisi6n no serd nunca 
mds la misma: asf lo demuestra el recorrido por su trayectoria. 

2.1 Suroimiento vdecadencia de la televisidn cldsica 

Mil novecientos treinta y nueve. h e m  York: el principal atractiw de la 
Feria Mundial de ese aib lo constituia un apamtoso equipo con una pequeiia 
pantalla. Las escasas fotogmfias que registraron ese momento muesiran, en 
el centro de exhibicidn de la RCA, un armatoste, una especie de caja 
conteniendo bulbs. Unos cuantos btones y un selector se encontraban al 
frente, donde un elemento central de apenas ocho pulgadas, que vendria a 
ser la gmn herencia televisim, presidia el conjunto: una pantalla. 



Como owrre frecuentemente con las wevas tecnologlas, algunos de 10s 
wgos  de ese aparato se remitian a NS anteceriores, pues, en cierto modo, 
&e parecla una mdio de galena con UM gran ventana al frente. 

Los idgenes en movimiento de la nueva m d q u i ~  de comunicacidn 
llamaron poderosamente la atencidn de 10s visitantes a la Feria Seducidos 
por igual por un invento que transmitla simultdnea e imperfectamente 
imbgenes y sonidos, 10s visitantes de la exposicidn asistian, quiz& sin 
saberlo. a uno de 10s acontecimientos definitorios del siglo: el surgimiento de 
la televisidn. 

Curiownente, en ese momento no parece haber existido un pleno 
co~cimiento o idea de su funcidn: no se sabla bien a bien para quh podia 
servir la m6quina de imbgenes. De hecho, este medio, que serla considemdo 
por algunos mds tarde como omnipresente, empezd como un invento 
o w i o ~ l  en un ambiente en el que la sociedad estaba siendo transformada 
radicalmente por la tecnologla 

No obstante, hubo quienes desde ese mamento percibieron su poder. P e n  
d l o  alpnos alcanzamn a vislumbrar el fuerte impact0 cultural, politico y 
econ6mico que generaria ese 'clclope incandescente" (como le llama 6ilder). 
y que daria mmbre a toda una etapa : la uro & k televisidn Tal fue el caso, 
por ejemplo, del ensayista n o r t m i c a n o  E. B. White, quien en 1938 
escribid las siguientes lineo~: 

'La televisidn ensanchard enormemente la extensidn ocular y, 
como la mdio, anunciard por todas partes (...) Crea que la te- 
levisidn w a ser la pruebo de la existencia de un mundo mo - 
derno y su nueva oportunidad para ver que, m& a116 del a l -  
cance de nuestra visidn, nosotms descubriremos. 0 bien UM 

mew e intolerable perhrrbaci6n. a una radiante salvacidn 
en el cielo. Nos sostendremos o nos derrumbaremos con la 
televisidn." ' 

Otm de 10s impulsores del medio, el ruso David Sarnoff, quien llegara a 
ser presidente de la RCA, pronuncid palobw profhticas al inaugurar el 
- 
l ~ n  Norm Goldaein, Thc histon oftelevision., Surrey, England, Portland House. 1991, p. 15. 



pabelldn de es& empresa en la Feria Mundiol de 1939. A pwp5sito de lo 
televisidn, 'ese nombre tkcnico para ver en lugar de ofr por radio", Sarnoff 
advirtid: 

'Lleg6 el momento de anunciar el ~c imiento  en los Estados 
Unidos de UM n u e ~  arte, tan importante en sus implicacio- 
nes que efiablece un limite para la sociedad. Es un arte que 
brilla como UM antorcha en un mundo problemdtiw. Es una 
fuerza crentiva que debemos aprender a utilizar a utilizar 
para el beneficio de toda la raza humam. Este milagra de 
la habilidoso ingenieria. la cual un dla l l e w d  el mundo al 
hogar, tambikn canducird a UM nueva industria. que servir6 
al bienestar material del hombre. La televisidn se convertird 
en un importante factor en la vida ecodmica de 10s Estados 
Unidos." ' 

Los grades empresarios de lo radio se mostraron renuentes con el 
nuew invent0 pus, en plem auge hertziano, tenfon poco inter& en promover 
a UM usurpadom potencial. 

Hacia ese momento, cerca del ertallido de la Segundo Guerra Mundial, lo 
TV se encami~ba velozmente hacia su auge, con un notable desorrollo en lo 
&an  Bretoila e importantes progresos tec~ldgicos en Francia, Alemania y 
los Estados Unidos, 10s cuales hacian patente el nacimiento industrial y 
medidtico de la despuhs llamada 'pantallo chica'. 

Sin embargo, pwpiamente. el mcimiento cientifico-tkcnico de la 
televisidn se venia configurando mucho tiempo atrds, incluso desde la mitad 
del siglo pasado. Su antecdente mbs remoto fue el pantelhgrafo, invencidn 
del italiano Casselli , usado para transmitir dibujos telegrdficamente, que 
seria seguido de varios desarmllos de la telefotografta, es decir, la 
tmnsmisidn de imdgenes fijas por hilo telegrdfico o telefdnico. 



No obstante, la televisidn M sdlo se nutrid de ese camp. pues nacid de la 
conjuncibn de tres series de descubrimientos: los referentes a la 
fotoelectricidad -la transformacidn de la energia elkctrica en luminosa-, los 
desarmllos de los pmcedimientos de andlisis de fotogmfias descompuestas 
y luego recompuestas en lineas de puntos claros y oswros y, finalmente, 10s 
tmbajos cientificos que permitieron manejar las ondas hertzianas para la 
transmisidn de las sekles electricas correspondientes a cada uno de 10s 
puntos de la imagen buscoda 

Hacia 1904, el diario neoyorkino Daily News hacia referencia al thmino 
teknfia, que un investigador de la dpoca habla dado a un nuevo invento 'que 
ve por 10s alambres". El tkrmino television, procedente de las viejas mices 
latinas tele (a distancia) y vision (ver), aparentemente fue empleada por 
primera w en 1907, en el magazine Scientific American 

Sobrevendrian luego una serie de trabajos cientificos que culminaron en 
dos importantes desarmllos tecnol6gicos: la creaci6n. en 1911 por el ruso 
Boris Rosling. del elemento tkcnico centml del aparato televisor, el tub0 
catddico, y el desarmllo del televisor de 30 llneas y 12.5 imdgenes por 
segundo. del britdnico John Baird. en 1925. 

En el cuarto de tmbajo de este investigador escocks, urn tarde de 
octubre se habia logrado la primera transmisidn de imagen en movimiento. 
con gmdos de luz y sombra que permitieron el recomcimiento de un mstm. 
En enem de 1926, Baird present6 priblicamente su hallazgo, considerado 
como la prueba de que la tele-wiidn era posible. 4 

En 1928. Baird most& sus avonces sobre el color en la t.ekv7sidn. Su 
sistema televisiw fue adoptado por la incipiente British Broadcasting 
Corporation (BBC), asi como por el sector de la mdiodifusidn alemana. Entre 
1929 y 1935. la BBC hizo transmisiones experimentales, aunque en bqja 
definicidn Serla al a b  siguiente cuclndo introdujo lo qw se consideraria la  
alta definicibn. con 405 lineas, para empezar poco tiempo despuhs con UM 

pmgmacibn breve p r o  regular. Baird, considerado por muchos como el 
padre de la televisidn, continu6 trabajando en otros desarmllos televisivos, 
que no vio cristalizarse pues murid en 1946. 



Lo que vim d e s w  fue una sewencia rdpida del desormllo de lo 
tecmlogka televisivo en vorios pafses, s61o inter~mpida por la Segundo 
(iuerra Mundiol , que oblig6 a la industria electhnica de 10s paises 
inwlucmdos en el desarrollo televisivo a orientor sus esfuerzos hacia la 
producci6n Mlica. Transcurrido el mnflicto, dicho dezarrollo, a pesar de 
haber welto o mmenzor casi de nuevo, derivd en un mtable pmceso de 
expansidn que hizo temer a 10s podemsos hombw de lo radio un 
desplazamiento dr&tim de la ha% entonces gigante him de 10s ondas 
hertzianas, en lo que vim a ser un interesante episodio de la llamado 'guerra 
de 10s medios"' .' 

No obstonte. fimlmente las empwas radiof6nicas m& relevantes se 
lonzaron tambidn 01 impulso de lo televisi6n. cuya expansi6n se vio facilitado 
par 10s ~ w i w s  pragresos t&nims (entre 10s mAs notables, el 
perfeccionatniento de las c&nams electr6nicas. gracias al mejoramiento del 
tubo orticdn y vidicdn, lo adopci6n de las ondas mdtricas (VHF) y luego 
decimktricas (UHF), 10s desarrollos para lo definicidn de imdgenes. la 
invenci6n del magnetoscopio y la banda magdtica. 

2.2 A m  y decadencia de h 'wntolla chica' 

2.2.1 En la 'hpoca de om" 

Al fiml de la Segundo tuerra, sobre todo en Eumpa y 10s Estados 
Unidos, el dnimo social estoba decaldo, deswso de estobilidod y bienestor. 
Lo. TV recobr6 el impulso inicial. que se viem interrumpido por lo 
conflagraci6n, para retornar en el momento preciso. 

atadla a lm mcdios mmo males de una mcamirada mmpctenda. 
6 Vtax Piem Albm y Aame lean T* Hisron'a de lo rad0.v la slensl6n. Mtdm. FCE. %c 

Bmiarios (Nim 338). 1995. 



Hacia principias de los cincuenta, la televisidn tenla la mesa puesta: aun 
cuando el ruimem de receptares en muchos palses era bajo, y costoso el 
equip, sus adeptos wmenzamn a multiplicarse. No obstante, sus imdgenes 
parpadantes en blanco y negro - que sequramente provocarian la extmfieza 
del televidente de hoy- y su limitada progmmacidn, la seduccidn por la 
pantalla comenzd a sembmr adeptos. 

En los Estados Unidos, el fin de la guerm lib& materiales de produccidn 
de nuevo, y la industria se aprestd a satisfacer nuevas demandas de 
consumo. La Federal Communications Commision (FCC) ranudd el 
otargamienta de licencias para estaciones de N, aproMndolas para un 
periado de 25 ahs. 7 

La TV avanzabe Muy pronto, h nueva mdquina de imdgenes se g a ~ b a  su 
lugar en el entorno familiar, disputdndale a la radio ese privilegiado sitio, en 
la medida en que pmgresivamente aumentaba el ruimem de receptores. La 
TV ingresaba a la cotidianeidad, ese contexto aparentemente trivial e inocuo 
para algunos. pero en el cw l  se fraguan muchas de las nociones culturales 
individwles y wlectivas. 

Mds all6 de las distinciones obvias. la N wmenzd a desplegar a s  
diferencias w n  su gmn predecesom en las ondas: si la radio continuaba 
superdndola en mxliencias, movilidad y versatilidad, la pantalla chica hacla lo 
suya en otm plam, el de la influencia social. De hecho, en aquellos dias, el 
hecho de contar w n  un aparato de TV en el hogar era todo un sucesa. Aqukl 
que fuese pseedor del equip innlediatamente ascendla en la escala social. 
Pero adem&, el entorno televisivo. su atmdsfera, su lenguaje, comenzamn a 
hacerse visibles en la vida social. 

Se avecinaba la 'etapa de om" de la televisidn, con sus audiencias masivas 
y NS famosos personqjes y pmgmmas de h i t o .  La primera transmisidn 'de 
costa a costa" del continente americano, anticip, del gran ptencial 
televisivo, tuvo lugar el 4 de septiembre de 1951, con la transmisidn de un 
mensaje del presidente norteameriano T~man .  La audiencia se estimd en 
20 millones de televidentes de 54 ciudades de los Estados Unidos.' 

Dos afios despuks se producirla el nacimiento de la televisidn 
inter~cional, cuando la BBC y las televisoras de los EU y Canadd 



transmitieron &as dos r i l t i w  usando cintas de la BBC- , la cororncidn de 
la Feim Elizabeth I1 de I n g b r m  

Aun cuando era adolescente. sobre todo en 10s paise5 avanzados, la 
televisidn o~menz6 a vivir su plenitud muy pronto, en 10s aKos cincuento: 
surgiemn las emisiones masivas, las figunrs artisticas, 10s rostros que se 
harian popuhres. Su impact0 comenzd a hacerre visible a1 modificar 10s 
Mbitos de entretenimiento y las formas de relacidn familiar. 

La N entr6 a 10s hogow y se posesiond de ese t e r m  por cincuenta 
ahs. Toda uno etapa. todo urn +ca en la que este medio llegaria a ser una 
de las in& clams expresiones de la genemcidn de 10s medios masivos. Fruto 
y espejo de h sociedod del bienestar. la N de 10s inicios llend a 10s hogaw 
de entre-tenimiento a1 almce. Luego. su papel social se ensanchorla, al 
intervenir en el plam de h informacidn, definiendo las noticias, influyendo en 
la temdticcl de la agenda ptlblica. en los itinemrios del consumo o proveyendo 
de im6genes unificadom que influirlan en la conciencia de una sociedad 
estremecida por hs crisis de las dthdas posteriow. 

6Merulciones enterus crecieron ante una pantalla. que les ofrecid. 
dumnte largas horas de exposici6n a sus contenidos. en muchos casos a 
partir de las pmducciones mrteamericanas, urn visidn y perspectiva del 
mundo, wlidoda por ar presentacidn en el espacio televisiw: crprrrece en la 
tekrisi6n. h & q  wide 

Asl, la televisidn fue para el gmn Nblico dumnte su etapa de auge. 
una tecnologia grandiosa y soberbia. un instrumento cultural formidable. 
Apenas unos cuontos &s despu&, el aparato que comenzd wmo un sistema 
& envlo y recepcidn & seRoles con u m  suwidn de 25-30 imdgenes por 
segundo, se habia conwrtido en un imponente complejo industrial, ewndmico 
y cultuml de h sod& c a n t e m p o h  

Sin dudo, su triunfo fue contundente. Pero tambikn efl-. pues la 
televisidn llevabo en su propio natumleza el germen & la tmnsformacidn 
inasante. dCu6ntos o h s  e s t d a  en el trono la llamada por algunos ' r e i ~  de 
10s medios electr6nicos3 No fueron nu~chos: de mediados de 10s cincuenta 
host0 prindpios & los ochenta, cuardo las mciones fundamentales de la TV 
originaria pennanecimn mi inaltedos para llegar a wnstituir la gran 
itdustria que es actualmente la &I medio quc comenzd parecikndose a la 
radio. 



2.2.2 El declive televisiw y el arrib de las nuevas tecnologlas 

No obstonte el auge de la pantalla en la octava dhcada del siglo, en el 
escewio de 10s medios la sitwcidn comenzaba a tmnsformarse. Se 
atisbaba un panorama de cambio, con nuevos a c t o w  y pmcesos. 

En un sentido tecmMgico, el declive de la televisidn em inevitable: 
estaba escrito desde su nacimiento. Surgido del universo del b d a r t i n g ,  
el sistema televisiw se mueve en el entorm del espacio mdioelkctrico. entre 
cuyas wlnembilidades se encuentmn la de su capacidad limitada y la 
susceptibilidad ante la intdepencia. cuyo punto de despegue fue el bu lb  . 

Para 6ilder. la M t u ~ l e z a  de estos dos elementos, el b u l b  y el espectm 
radioelhctrico. constituyeron los poderes y tambihn las limitaciones de la TV 
como un medio de infor~nacidn y fuerza a r l t u ~ l :  'Estas tecnologias -afirmo- 
, determinaron que la televisidn fuese un sistema que podria denomimse, en 
t h i m s  electrdniws, una arquitectum 'superior-inferior" '. 

La escasez del espectm forzaria a la N a adoptar un sistema 
cent~lizado, limitado a p w s  canales y sin comunicaci6n de dos via. 
Obligadamente, dadas las ~ e ~ i ~ c a s  del sistema, la mayor parte del 
pracesamiento de seffiles habrla de rer realizada en la estacidn televisiva El 
almacenamiento de seihles estaba f u e ~  de alcance del sistema de la N 
cldsica, dado que wntar con memoria podria haber requerido de mi l low de 
bulbos en un solo aparato. 

Cosi toda la inteligencia del sistema - wponsable del procesamiento de 
seihles e imdgems -, tenla que estar localizada en el centm mdiodifusor, 
que sumado a1 televisor, un equipo con diversas restricciones. sitwci6n que 

10 
convertia a la TV en un equip con clams wlnerabilidades tecnoldgiw. 

' cmgc oil&, op. a t .  p 40. 
lo I&m. P. 41. 



Aun asi, en ese momento, con todo y sus deficiencias, la TV triunf6. 
Sin embargo, coma lo advierte Gilder, la TV originaria tuw que ser 

relativamente simple por razones financieras, ya que 10s operadores debian 
mantener 10s costos por debajo, usando el nrimero minimo posible de cada 
uno de 10s elementos centrals del aparato. Con un escaso almacenamiento y 
procesomiento en el equip, las sefiales transmitidas por l a  estaciones 
radiodifusoms tuvieron que ser exhibidas directamente, debiendo ser lo m6s 
parecidas posible a 10s sonidos e imdgenes representados. Asi pues, la TV 
cl6sica surgi6 coma un sistema analdgico. 

Como tal, UM de NS mayores desventajas era N sensibilidad a las 
interferencias atmosfdricas y la dificultad para el manejo y almacenamiento 
de la informacidn, debido a que, en tal sistema, la onda es usoda 
integramente para llevar, conducir y representar la sekl. De ahf que 
cualquier distorsi6n de la onda reperwtiese en la imagen. Por otro lado, 
segrin Gilder, las coacciones econ6micas y tkcnicas empujaron a la 
electmnica a impulsar el desarrollo de la estaci6n televisora. donde radicaba 
la parte sustancial de la inteligencia del sistema. para dejar un tanto de lado 
la evolucidn tec~16gica del aparato de televisi6n. Agrhguese a ello que, con 
el rdpido impulso de las tec~ log ias  m6viles, lidereado por la telefonia 
celular, el espectro parecla agotarse y su 'cotizaci6n" se increment6. No 
obstante, la TV seguia empleando la porcidn mayor de la disponible. 

Aun asi, en esa etapa, en un mundo donde abundaban las imperfecciones 
thcn iw ,  la TV brill6 fdcilmente. 

Sin embargo, m y  pronto el panorama iba a cambiar. En la dkcada de 10s 
ochenta, varios importantes desarrollos tecnol6gicos desplazarian del 
escenario las nociones fundamentals de la era de la televisidn: mientras la 
'pantalla chica*, convertida en imponente industria, se engolosi~ba con sus 
enormes audiencias, en N mayor parte complacientes y acriticas, se 
incubaba una rewlucidn silenciosa, procedente de tres fuentes, que 
constituyeron la base t e c ~ l 6 g i u t  de 10s nuews medias: la microelectr6nico. 
el proceso electrdnico de datos y la optoelectr6nica. 

En el camp de la primera, 10s avances habian venido siendo prodig io~s a 
partir de la inwnci6n del transistor, en 1948. Este componente electrdnico. 
inicialmente de alto costo, fue disminuyendo de precio y ascendiendo en 
capacidad rdpidamente. En 1958 se crea el microchip, en el cual cada 



transistor individual representaba una funcidn en un chip. Apenos cinco afios 
despuh, esta copacidad se habia decuplicado, para alcanzar diez funciones 
transistorizadas en un chip, para llegar en 1975 a cien mil funciones por 
unidad. En 1990, con la tecnica de Larga Escala de Integmcidn (LSI), se 
logr6 incorpomr mds de un milldn de funciones transistorizadas. La LSI 
permitid. pmducir las unidades contadoms progmmables conocidas como 
microprocesadores, en donde en una sola pieza de silicio se integran varios 
circuitos. Surgian asi 10s circuitos integrados, otro importante desarrollo de 
la microelectrdnica de gran relevancia tecnoldgica, y entre cups principales 
caracterlsticas se encuentra la de presentar fusionados, en lugar de 

11 
separados entre si, a 10s transistores y resistencios. La creacidn del 
micrapracesador, cuya gran magnitud de circuitos integrados permitid 
cumplir w n  todas las funciones de una unidad central de computadora, 
represent6 un verdadero hito tecnol6gico. 

Al principio, quiz& percibiendo las implicaciones 'mortales" del microchip 
para la tecmlogia televisiva al largo plazo, la industria de la TV se resistid a 
estas innovaciones. No obstante, las incorpord inicialmente como sustitutos 
de 10s bulbos. Pero en la medida en que 10s aEos fueron tmscurriendo, el 
desarrollo del microchip wnllevd una serie de tmnsformaciones que llevarian 
a un punto riesgoso a 10s sistemas de mdiodifusidn. 

El advenimiento de la tecnologia del microchip fue bien calculada, afirma 
Gilder, porque hasta el 'aire" se convirti6 en un recurso m& cotizado, al ser 
solicitado ya por el repertorio de mensajes de la comunicacidn personal. 

Hasta entonces, la TV, sin competencia tecnoldgica mayor a la vista en 
usos pcmm el aire, no habia tenido que justificar su inmensa demanda del 
espectro. Pero en 10s ochenta, just0 cuando el  microchip modificaba 
sensiblemente la dimensidn de lo eledrdnica, la fibra dptica , otro desarrollo 
tecnoldgico fundamental para el nuevo escenario que se configuraba, creado 
treinta aiios atr& y para entonces con un notable avance, pas6 a redefinir 
las posibilidades de todos 10s medios. Las limitaciones del espectro, y aun del 
alambre coaxial, dieron paso a la anchum de banda ilimitada de l&er y 
vidrio. 

" h a  almndarrobrr lar lccnologias de bar prd lor ouoos n d o s .  \Ow a h m c h  RaVke. Atnnuol 
& 10s m e w  medor. capitulo 11. .U&lrn. Edttonsl Cvano Gllr. 1986 



La$ gmndes ventajas de la se&l digital en tbminos de envio, 
almacenamienta, manejo y conectabilidad hizo evidente la falta de 
justificacidn para que la TV continuara usando de modo privilegiado el 
espectm, con su seiiol vulnerable, ineficiente y defectuosa. Pen, tambien 
hizo patente que la e m  de la TV, pese a 10s intentos y pmpdsitos por 
mantenerla en el escenario, habia terminado. 

Por su parte, el uvnpo de la informdtica tambihn avanzaba a grandes 
pasos. Con el citado desarrallo de la microelectrdnica, principalmente en los 
Estados Unidos y el Japdn, y que facilitd enormemente las operacianes 
electrdniw, el procesamiento de datos se vio impulsado de modo relevante 
a partir de los setenta. 

El aiio de 1953 habia marcado un momento por dm& notable para la 
optoelectm'nica, cuando Kapany desarmlld las fibras de vidrio flexibles para 
conducir ldser. y a las que llamd f ibmdpticas. Con un didmetm cuatm veces 
menor que el alambre convencional de cobre, pero con una capacidad mil 
novecientas veces mayor que la del cable telefdnico, ademds de otras 
considerables ventajas, la fibm dptica result6 ser el elemento id6neo para 
potenciar lo que Toff ler ha llomada '10s medias de la Tercera Ola".l2 

Hacia fines de las setenta, los tres dmbitas mencionados se habian 
imbricado de modo importante, inwlucrando a la televisidn. Fue asi como la 
asociacidn entre las telecomunicacianes y la informdtica (a tra* de la 
vinculacidn entre el tekfono, la computadora y la TV), daba lugar al 
~ r g i m i e n t o  de la telemdtica, terreno donde dos campos otrora extraiios y 
ajenas el uno al o t m  encontraban un espucio comlin para iniciar UM relacidn 
q w  se extiende cada vez mds. 

A partir de la confluencia de los desarmllos tecnoldgicos mencianados, la 
televisidn ingresa a una etapu de uvnbio que antes del nacimiento telehdtico 
sdlo encontrara expresidn en la TV cable. Hacia fines de 10s setenta, 
tambikn a partir de la microelectrdnica, aparece un implemento que 
modificaria de modo considerable el consumo televisiw de los prdximos afios: 
el contmlremoto. Asi, en 10s inicios de 10s ochenta, la TV cldsica comienza a 
verse rodeuda de 10s primems representantes de lo que vendria a ser toda 
uno parafermlia tecnoldgica en torna a1 aparato inicial: antenas pambdlicas, 
video, videojuegos. 



En 1981 aparece entre el gran pliblico la computadora personal para 
servicios simples (memorizacidn, seleccidn o cdlculo), que como se sabe, 
experimentaria un fuerte desarrollo en los ochenta. Era el principio de la 
'revolucidn de las PCs", mc te r i zada  por la irrupcidn de la informdtica en 
la vida cotidiana. 

Asi pues, el surgimiento de la telemdtica estuvo directamente unido al 
invento del circuito i n tegdo  y a la numerizacidn del tratomiento de la sehl 
(informdtica). 

be este modo, el motor de la profunda transformacidn que estd viviendo 
la TV es la convergencia entre las telecomunicaciones y la informdtica, 
relacidn que estd generando un significatiw impacto en el entorno de la 
comunicacidn del f in de siglo, caracterizado por el despliegue de los llamados 
nuevos medios. 

A pesar de que el surgimiento pleno de &os es muy reciente, conviene 
tener presente que su aparicidn es resultado de la evolucidn de tendencias 
que arrancan en 10s aKos sesenta, como yo se anotd antes, y que suponen la 
relacidn arriba mencionada Muchas de las tkcniuui o principias de los 
llamados nuews medios surgieron en el dmbito de las investigaciones de 
laboratorio realizadas en esa Lpoca, y que consideraban un cambio en el 
emplw de los instrumentos inform6ticos. para p a r  de ser meras 

, instrumentos de dlculo, a equips en condicianes de transformar cualquier 
tipo de infarmaciones codificadas. 

Coma anotan Bettetini y Colombo, es a lo largo de esa dkcada como en 
diversos laboratorios de investigacidn se desarrollaran las primeras 
invertigaciones sobre la utilizacidn de dispositivos que utilizaban circuitos 
integrados digitales en vez de 10s tradicionales analdgicos, para introducir 
las primems formas de integracidn entre informdtica y telecomunicaciones. 
Se trabajd en modalidades de grabacidn de las informaciones en forma de 
impresiones fisicas microscdpicas, mientras se generan ~c iones  que se 
aproximan a lo que hoy se conoce camo reulidad virtual, hipertexto o incluso 
Internet. 

Es hacia eso etapa, rnediados de los setenta, cuando dos dmbitos que 
hablan venido siendo extraiios UM al otro. el mundo de las 
telewmunicaciones y el de la informdtica, se aproximan por vez primera, en 
UM relacidn que en el futuro seria estrecha y creciente. De hecho, la 



combinacidn de la TV con la computadora y el telkfono, vendria a ser una de 
las mds innowdoras al pmpiciar el surgimiento de expresiones inkditas de 

I3 
comunicacidn distintas de 10s grandes medios de comunicacidn de masas , 
que hoy se estdn pwentando en un entorno de multimedialidad. 

Seria a lo largo de 10s setenta cuando algunos de estos incipient- 
conceptos fueron tomando forma. Asi, se remiten a esos aiios 10s primeros 
vidwdiscos, las primeras investigaciones sobre la imagen de alta definici6n. 
el surgimiento de la vidwgmfia o infogtnffa y algunas modalidades de 
realidad virtual. 

No obstante la indudable importancia de estos desarmllos, dado que 
permanecen ligados a la investigacidn cientifica o industrial, su conocimiento 
y difusidn pSblicos, y desde luego su aplicacidn, estuvieron m y  restringidos 
en ese momento. Seria hasta 10s ochenta cuando estas tecnologias destacan 
en el panorama medidtico. Sin embargo, como ya se anotd antes, con esta 
aparentemente sSbito nacimiento de 10s nuews medios se encontraba el 
desarrollo de la mimelectrdnica, sobre todo en el Jap6n y 10s EU, y que 
hizo posible una velocidad mayor del dlculo a travis de dispositivos cada 
vez mbs pequefios y menos costosos, evolucidn que se tradujo en el paso, en 
menos de veinte aiios, del transistor a1 microprocesador, con amplias 
capacidades y pocos milimetms. 

Por otra parte, hacia esa etapa tambikn se produce urn profunda 
tmnsformacidn en la concepcidn de la computadora, que al extender sus 
aplicaciones, pasaria de constituir sdlo un instrumento de procesamiento de 
informacibn, a soporte de la amunicacidn. 

El desarrollo de la informdtica y prometedor acercamiento hacia el 
telkfono, la computadora y la N, permitid el surgimiento de la teledtica, 
ampo emanado de las cualidades conjuntas de la informdtica y las 
telecomunicaciones que permitiria solicitor a distancia y a peticidn 
individual, datos almacenados y manejados en computadora, para obtener su 
presentacidn via la pantalla de TV . 14 

A partir de esa etapa se produce el surgimiento pleno de 10s n w w s  
medios. A veces, &os son entendidos como hibridos, como mera e ~ l u c i d n  

l3 Francis Balk y GCrard Eymery. Lux nuevox memos & cornunicocidn mllavo, Mduco, Foado & 
CulNra EFOn6micl 1989, p. 42. 
14 Idem 



de sus antecesores; pero hay quienes tamb ih  se les concibe como 
profundamente innovadores e idditas. Acerca de este controvertido punto, 
de si 10s nuews medios constituyen sdlo un ' m b i o  de grado" o si 
representan un m b i o  de naturaleza, Balle y Eymery advierten que no es 
posible hacer extensiw a todo el repertorio de 10s nuews instrumentos de 
comunicacidn ninguna de ambas nociones: 10s nuews medios, advierten, no 
son la simple mejora o ampliacidn de 10s medios cldcicos - 10s masiws -, a los 
que extienden, prolongan o descentralizan. ni tampow puede genemlizarse 
en ellos de modo contundente la capacidad de reemplazar a sus antecesores. 

Asi pues, la relacidn entre estas dos grandes genemciones medi6ticas va 
m6.s a116, pues 10s nuews medios, a d d  de m i s t i r  con 10s cl&icos, estdn 
actuando sobre ellos para optimizarlos, factor que, combinado con la 
aparici6n de elementos verdad-ente novedosos en el panorama 
constituye. m6s que un avance solamente cuantitatiw, un salt0 cualitatiw. 
Lo que existe en estos momentos es. pues, una fuerte intemccidn entre los 
'antigws' medios - de la 'segunda ola', diria Toff ler  -. y los 'nuews". que 
obligan a lor primeros a buscar transformarse y a adoptar papeles y usos 
sociales diferentes. Asi lo afirman los ya citados Balle y Eymery: 'Lo 
importante no es la innovacidn tkcnica, sino la innovacidn social, es decir, la 
forma en que se aplique en una sociedad determinada".15 

Asi vista, desde la perspectiva de UM difuminacidn de fronteras, la nwva 
generacidn medidtica es un espacio donde 10s limites entre 10s medios 
cldsicos y 10s nuems medios se d i s i p  progresivamente, para presentar a 
am& generaciones de medios corn complementarias entre sf y como 
entornos en 10s wales la aplicacidn social w u l t a  determi~nte.  

Pera adem&, dada la complejidad para la clasificacidn de la nueva 
generacidn de medios, es ljtil incluir eldsu entorno el h b i t o  de las 
tecnologias de soporte de la comunicacidn . A partir de esta consideracidn, 
se puede situar a 10s nuews medios en una posicidn central, de interseccidn 
entre las diferentes industrias que pmducen instrumentos de soporte a la 
comunicacidn. 

Asi pus,  los nuevos medios, resultado de un pmceso de integracidn de los 
trabajos de investigacidn comenzados hace tres ddcadas y en relacidn con la 

l5 Idem, p. 14. 
16 G i m f m m  Bmetini g Faun0 Colombo. op, at..  p 21. 



funcidn social que dearrollan, ' ... se configuran coma elementos de novedad 
en el context0 sacial, sea porqw permiten desarrollar de manem diversa 
algunas t i p s  de actividad, sea porque presentan problemas nuevos, o 
problemas viejos de un modo nuew'. l7 

El escenario p r a  la aprici6n de 10s nwws medios y su repertorio de 
sofisticadas tecnologias estaba puesto. El ~ m b 0  tomado e m  irreversible: en 
el nuew mundo digital, la televisidn clhica no encontraria lugar. La era 
binaria no dejaba atra alternativa que redefinirse o morir. 

De esta manera, la decadencia de la televisidn que conocimos fue quizds, 
una muerte anunciada. coma explica Gilder, 'un declive anteriormente 
considerado, al igual que su triunfo inicial". " 

En 10s liltimos quince aibs, la evolucidn tecnoMgica de la TV ha sido 
portentosa. Dia con dia, se aleja la noci6n de la primera kpoca de la 'pantalla 
chica", aquklla en la que &a constituia un equipo voluminosa y poco 
eficiente, aunque ya desde entonces seductor y atractivo, para dar paso a lo 
que se configura coma una terminal audiovisual de mliltiples funciones, con 
muchas via para e l  accesa de sekles y de usos desmasificados. 

A cincuenta aibs de su surgimiento, es un hecho que esta importante 
figura del firmamento de los medios se dirige no 610 hacia un cambia 
relevante: puede decirse que en su futuro inmediato se encuentm una 
verdadem redefinicidn, a part ir  de la cual estd surgiendo una sofisticada 
tecnologia que abrird terrenos i d i t o s  para la comunicacidn audiovisual. 

Mientras esta transformacidn toma cuerpo, en el panorama medidtico se 
amplia la presencia de desarrollos tecnol6gicos intermedios. En las pdginas 
que siguen, se busca dar cuenta de &as, lwgo de identificar las lineas 
generals que marcan 10s momentos de trdnsito hacia la nuew televisidn 

17 Idem.. p. 29. 
10 b r g c  Gilder, o p  dl., p. 35. 



2. 3.1 De 'la ventana al mundo" a 'la Babel electrdnicaCc 

En el marco de 10s signos del agotamiento de la Nc/&icu, el f in  de siglo 
transcurre ante una pantalla cuyo impact0 cultural, transformado y 
acrecentado, prepara el arribo de una nueva e t q a  para la televisi6n. 

En el period0 de tr6nsito hacia su redefinicidn, la TV sigue constituyendo 
un medio influyente y poderoso, pem de una forma distinta a la de la etapa 
precedente, la %poco de om' de la pantalh chica. &a. como bien lo resumia 
el t&mino que se le aplicabo, era 'la ventana al mundo", el instrumento para 
asomarse , aunque acotadamente, a otms entornos del planeta. La TV 
contmpordnea ha trascendido por mucho esa noci6n con su visi6n extensiva, 
abarcadora, quz lo mismo recorre terrenos reales coma creados, cercanos y 
distantes, locales o globales. Bettetini y Colombo expresan esta presencia 
televisiva de hoy con las palabras precisas: 

'En realidad, la TV es sencillamente mundo, dicta 10s llmites de 
nuestm lenguqje. a menudo de nuestms razotmmientos y. en - 
cualquier caso, de nwstras categorlos ldgicas y perceptivas. La 
TV no es una mirada ni un espejo: es nuestro entorno. Lo televi- 
si6n. retomando el significado latiw de la palabra. es elmedium, 
es decir el dmbito, el entorno. el habitat de nuestm experiencia" 

En efecto, a la televisidn de la transici6n le ha tocado desempeiiar un 
papel que va m& a116 del homogeneizante tomado por su predecesora. Hoy. 
ella es, en palabras de 10s autores arriba citados. banda sonora - visual de 
nuestras jornadas, ruido de fondo, espacio - tiempo domksrico que inaugura 
una concepci6n indiferenciada de realidad y representaci6n. 

La TV es un espacio de idgenes que crea sus pmpios tiempos, con un 
ritmo narratiw disekdo para dar lugar a suspensiones momentdneas - que 
deben dar paso a la publicidad sobre todo u otms mensqjes. Ello impone una 
sintoxis audiovisual especial que crea una sucesi6n de episodios ~ r r a t i w s ,  
constituidos en una serie ordenada que encuentra su wolucidn final. Fijando 
sus tiempos, sus ritmos, la TV . que se dirigid primero a la familia, hoy, con 
su mapr oferta de canals, la fragmenta. 

19 - m y  F-o Colombo, op. cir.. p. 263. 



Alejandm Piscitelli hace ver algunos de 10s rasgos caracteristicos de 
la televisidn de nuestms dias. Seffila entre ellos, por ejemplo, su 
rompimiento con el 'modelo de comunicacidn pedagdgica de la 
paleotelevisidn.. con el surgimiento de las primeras y limitadas formas de 
interactividad. El talkshowes el formato privilqiado en la TV actual. que es 
'el riltimo lugar en donde hablar". pues 'todos hablan, sobre cualquier cosa'. 
Piscitelli puntualiza: 

'No menos importante es la nueva estructumcidn del flujo de imd- 
genes. Nada es fijo: 10s pragmmas se encade~n entre si: 10s ani- 
madores dejan su sitial de conductores y entran en el turno que 
s i p .  La estructuro sintagmdtica de la neo - televisidn tiende al 
flujo continuo: es la contamirncidn y el sincretismo convertidos en 
principios organizadores de la transmisidn y la recepcidh"" 

La emisidn tipica de la W de by. subraya el &or. es la emisidn 
'dmnibus': informaciones, entretenimiento, espectdculo y publicidad a la vez, 
eshucturados en d l t ip les inserciow: tantas, que a veces las estructum 
sintdctiws diferenciadas son la excepcidn. Ello en medio de un visible 
descenso en la dumcidn de 10s planos: 'Todo paw cada vez mds rdpido'. 
sazonado por urn interactividad que a& como 'un simulacra de consults'. 

Pero la televisi6n en la etapa de m b i o  es bastante m&, desde luego, que 
uno interesante propuesta smidtica. Es tambikn UM manifestacidn, quiz& 
lo mds clam y transparente, del momento cultuml en r(ue se vive. 

Expresidn por excelencia de la posmodernidad, la televisidn de la etapa 
de trdnsito es por dem& representativa de la cultura massmedidtica regido 
por la ley de la renovacidn acelemda. del bt i to inmediato, de la industria de 
lo light y lo desechable. Intern6ndose en el imperio de lo effmem. la 
televisidn que miramos quiere ser un estallido de idgenes, urn sucesidn 
intermirnble de segmentos, un discurso perenmente renovado aunque con 
contenidos similares en lo esencial, un tributo a la fugacidad. 

20 Alejandm Pidtelli, "Palm, Neo y Pos TelNidbn: M Conbafo Rdag6girn a h Ln- 
Gemmkda", en Lo metmnoI/os1's de in Ieipvrs6n, Carmen G6me Mmt (Cmrd). Medm. UIA. 
1995, p. IS. 



Desde la perspectiva que ubica a las industrias culturales, con la TV por 
delante, a la cabeza de la sociedad posmoderna, restructurada y organizada 
en sus diversos aspectos por la seduccidn de lo ~eflmero y la ldgica de la 
f o m  moda, 6illes Lipovetsky ubica a la prepotente pantalla casera en su 
interpretacidn paraddjica del mundo contempordneo. 

Entre la frivolidad, la cultura - minuto y la polftica - espectdculo que 
aporta la f o m  moda, paralelamente, la sociedad actual debe rewnacer que, 
en menos de medio siglo. la cultura de la seduccidn y lo efimero, 
cantempordnea del surgimiento de la TV, se ha constituido en principio 
arganizativa de la vida social de westros dlas. Pero, para Lipovetsky. no todo 
en la vida social de hoy . donde la TV ocupa un sitio esencial, es flitil y 
superficial, pues 'cualesquiera que senn sus aspectos nefastos en cuanto a la 
vitalidad del espiritu y de las democracias (la moda). se presenta ante todo 
camo el agente por excelencia de la espiral individualista y de la 
consolidacidn de las sociedades liberales"" 

Tal como lo sostiene el pensador franc&, la notable generalizacidn y 
extensidn de la forma moda a esfems anteriormente qjenas a su influencia 
es una realidad sociohistdrica relevante en el horizonte de la vida 
wntempordnea. Resulta que en plena d a d  del dominio tkcnico, la paradoja 
posmoderna ha convertido a la foma moda, terreno cambiante por 
definicidn. movedizo y aparentemente banal, en todo un rasgo cultural 
caracterlstico de la kpoca. Pero adem&, reciclada por la forma moda, 

'... la histaria estd m6s abierta que nunca: la modernidad ha conquistado 
una legitimidad social tal, que la dindmica del enderezamiento de nues - 
tras naciones es m6s probable que su lenta desaparicidn." 

A p a r  de todo, cuanta mds seduccidn frivala, sostiene el autor de La 
era del wc/o. mds avanzan las Luces. En un escenario en el que, de acuerdo a 
Lipovetsky, dcido critic0 de la Escuela de Frankfurt, 10s individuos estdn m6s 
informadas pero m6s desestructurados. m6s abiertos per0 mds influibles, 
m6s realistas pero mds confusos, mds criticos pero m6s superficiales, 'la 
cultura de masas es mds representativa del pmcesa de la moda que la misma 



fashion". Y a su vez. al interior de aquhlla, el entorno mds representatiw es 
el de la televisi6n. A ella se qjustan, sin adaptaci6n necesaria, las notas 
distintivas de la mod0 media -t&mim acuihdo por el f r a n k  para 
demminar a la c u h m  de masas contempodnea. 

Punta de lanza de las industrias culturales -'par complete, industrias de 
modam- , h televisidn actual se encuentra inmersa en la currem interminable 
por la novedad y el tixito inmediato, en medio de la incesante lucha contra el 
mtig, gamntia de la sobrevivencia inmediata. En aras de 10s indices de 
d ienc ia  y la rentabilidad . se buss la interpretaci6n minima y lo 
fdcilmente comprensible, 10s contenidos enmizados en la misma 
tempomlidad que gula la f o m  modo : el presente. A1 contrario de otras 
etapas culturales, cuya meta suprema em la posteridad, la televisi6n de hoy, 
partiendo de SJ condicidn efimera, es un product0 perecedero y fugaz: 

'Esta hegemonia del presente - escribe Lipovetsky -, aparece yo 
incluso en la estructura ritmica de 10s pmductos culturales, domi- 
nados cada vez m& por el &asis de la celeridad y la inmediatez. 
En todas partes se desboca el precipitado ritmo publicitario, y la 
producci6n televisiw, la amer i ca~  (sic) en particular, se realiza 
mediante el cddigo soberam de la mpidez. Ante todo. nada de len- 
titud ni tiempo muerto: en la pantalla electrdnica siempre debe de 
estar ocurriendo alga, efectos visuals al mdximo, hostigamiento - 
de la vista y el oldo, multitud de sucesos y escasa interioridad." 

En el orden de la C U I ~  expwr. la forma moda ha conquistado el 
tiempo medibtico. en una sumi6n de instantes en cornpetencia unos con 
otros. El discurso televisiw fluye incesante, con un diluvio de im6ge.gener; que 
apuesta a un espectador infatigable el cud, no obstante su aparente 
indefensi6n, t iem a mano el recurso onmipotente de siempre pam hacer 
cesar el kwtasis & la velocidad y la inmediatez. 

En lo que pareciem una capitulaci6n. a fin de cuentas, del enfoque qw ve 
en la cultum & masas una fuerza contradictoria que contribuye a lo 
apertura, a1 sentido de la realidad y a la estabilidad ecordmica de la 
sociedad posmoderna. entre otras paradojas del orden de la seducci6n. 



Lipvetsky hacer ver el buen servicio que aquklla le hace al 'sistema 
bumcrdtiw y capitalistam, al estimulor las attitudes pasivas, a t~ f iaRd0 las 
facultades de iniciativo y crenci6n y actuando como un eficaz instrumento 
integrador. Sin renunciar del todo al w i z  parad6jico que acredita a la 
cultura de masas como fuente de nuevas ideas, estilos de vida y de 
afirmaci6n de una nueva forma de la individualidad, con el consiguiente 
beneficio que ello aporta a las democmcias. Lipvetsky hace suya la conocida 
sentencia de Edgar Morin: 'Por UM parte, la cultura de masas nutre la vida, 
por O ~ M ,  la atrofia." 
No abstante, advierte q w  este papel renovador se ha visto seriamente 

disminuido desde los aiios sesenta, a partir de cuando la cultum de masas se 
ha dedicado m6s a reproducir los valores daminantes que lanzarse a nuevas 
pmpuestas. La estafeta en ese sentido, sastiene, la ha tamado la 
informacidn, espacio en el que ahora se generan las impactas culturales mds 
signif icatiws. 

En este praceso, la TV ha desempekdo un papel muy importante, conio 
instrumento de formacidn e integraci6n de las individuos pam contribuir, 
segGn el estudioso franc& -qw ironiza sobre el reflejo 'elitists - 
intelectualista'- ,a individualizar las opiniones , romper las marcas 
tradicio~les e impulsar el despliegue de UM culturn diversificada, pues 'el 
show de la informaci6n prosigue la trayectoria de las Luces". 

La informaci6n tiene un efecto centrlpeto, impulsa al individualismo y la 
disemi~ci6n social, pero al mismo tiempo, trabaja pam SIJ homogeneizacidn y 
socaw las interpretacianes m6s amplias de los fen6menos. Los medias, y en 
particular la TV, fawrecen el surgimiento de la fasc i~c i6n por los hechos, 
de la dewci6n por 'lo directo", lo novedoso. As1 pues, este fendmeno remite 
a la disurtida y no resuelta confmntaci6n entre el proceso de 
individualizaci6n y el de homogeneizacidn cultuml. 

En el plano de la informaci6n, la TV ha abandonado el tono diddctico de 
sus primeros tiempos para, como ya se anot6 antes, adoptar abiertamente 
tambikn en este terreno la forma moda, que rige la producci6n y difusi6n de 
los programas. Hoy, en lugar del acento serio y formal de las emisianes 
naticiosas de la W clbriica, existe un ambiente de naturalidad . al misma 
tiempo que de espectdculo. En la informacidn televisiva se aprecian bien 
~ r i a s  de las mcter is t icas de las formas culturales posmodernas: el ritmo 



dpido. sin necesidad de memoria o referencias; el entorno de la distracci6n 
y el ocio y desde lwgo, la presencia de los stars , transferida a la 
perso~lidad de 10s conductores. 

Oscilando entre lo anecd6tico y lo grave, la representaci6n directa y el 
estlmulo virtwl. es patente que las noticias se apoyan en muchos de los 
recursos otrora exclusiws del campo del espectdculo, posibilitadas por 
tecnologlas electr6nicas e informdticas: signos de visualizaci6n, efectos y 
onimacidn, escmografias, fkhes, variociones y recomposiciones de 
imdgenes que refuerzan la forma espectdculo que se busca para la 
presentacidn de las noticias. Pem al mismo tiempo. el showde la informacidn 
capta a la audiencia hacia el material noticioso , que redunda, para 
Lipovetsky, en una reapropiacidn parcial de un universo. en UM ampliaci6n. 
como quiera q w  sea, del horizonte de conocimientos de la moyorla, 'aunque 
sea en un marco deslavado: Habrla que considerar que, por m& positiw y 
real que sea, dicho fedmeno tiene linderos evidentes : 'si bien se 
increments lo sum de conocimientos - reconoce -, no ocurre lo mismo con lo 
capacidad de sintesis y perspectiva wpecto de 10s datos recibidos." '4 
sekla Lipovetsky quien, escapando a las etiquetas de los apocaKpticos e 
integmdos, no obstante la riqueza de su interpretacidn del fendmeno 
cultural de los medios contempodneos, deja de lado otros importantes 
flancos que influyen en el proceso - por ejemplo, 10s fuerzas econdmicas y 
po l i t iw  inw~ucradas con el rumbo dado a la presencia televisiva. 

Como otros estudiosos y pensadores lo han hecho notar, la televisi6n de 
m s t r o s  dkas, con UM importonte influencio en k~ formaci6n de la conciencia 
y las identidades. genera tambikn un impacto significatiw en la percepci6n 
de la realidad. El lire Cen viw") televisiw. con su inmediatez, con su 
testimonio parcial y fragmentario, acaba por disolver el 'tiempo real'. Atrds 
qued6 la televisi6n de la etapa de 'lo diferido', que aminomba la condici6n 
testificadora del medio televisivo, wperada entonces con creces por lade la 
radio. Hoy la TV da testimonio, pero tambikn valida. El directo es la verdad, 
lo real veroslmil y crefble: aparece en la TV, luqo existe. M n  rid, e .  non 
cst. 

Desde sus inicios, la televisi6n ha concedido e s w o  oportunidad a la 
reflexi6n y desarrollo de las ideas: a lo q w  ha dado tiempo, en todo caw, es 



a su mera presentaci6n. que no auspicia la 'televidencid critica. Por el 
contrario, se ha inclinado por. cuando mucho. en su fugaz exhibici6n y en la 
sobreabundancia de informacidn, de escaso contexto, aderezadas con el 
importante ingrediente de la emoci6n. Pero incluso &a, ante su continuo 
llamamiento, se erosiona y desgasta 

En el nwndo de lo instantdneo y lo fugaz. la TV tambikn lo es: la pantalla 
estd aparentemente en el lugar y el momento indicados, en la situaci6n 
precisa. Pero a f in de cuentas, ello sirve de poco pues el monitor se ha 
convertido en urn Torre de Babel, en un brotar incesante de lenguas y 
palabras y poca w6n.  

En tales marws se mueven, pues, 10s limites y alcances cultumles de la 
televisi6n contempordm, f e n d m  complejo de necesaria reflexi6n. En 
1994, pocos dlas antes de morir, Karl Popper hizo saber su percepci6n robre 
el papel de la TV en el mundo wntempordneo. Sus palabras fueron 
contundentes: ' La TV se ha vuelto un colosal poder politico, del que se 
podrh decir que. potencialmente, es el mayor de todos, que es como si Oios 
mismo h a b h m Z 5  

A partir de lo anterior. Popper afirm6 que, si se pretende preservar 10s 
wlores democrdticos. serd necesario encauzar y normar la actividad de la 
televisi6n que view.. A prop6sito de ello, escribid las lineas siguientes: 

'Tenemos gue descubrir plenamente el poder de la televisi6n (...), 
porque una democmcia no prede existir ni durar mucho si no se 
wnoce aqukl. Digo esto porque harta hoy ni siquiem 10s enemigos 
de la democmcia son totalmente conscientes del poder de la tele- 
visi6n. Cuando se den cuenta de lo que pueden hacer con ella, la - 
utilizardn de todas las maneras posibles, incluso en las situaciones 
mds peligrosas. Entonces serd demasiado tarde." 26 

En efecto, como lo hace ver Popper, la TV estd en el centro de las luchas 
pollticas del f in de siglo. Ello es evidente para 6iownni Sartori, quien se 
refiere a la sociedad contempordm como una sociedad teledirigida. 



Resulta rltil detenerse en la percepci6n del papel de la televisidn actual 
del polit6logo italiana, conocido por sus textos sobre la opini6n piiblica y la 
configuracidn & la democmcia Sartori retoma esta perspectiva, 
relacion6ndola ahom, en su tmbajo muis reciente, con el colowl poder 
polltico de la tekvisdn del que hablaba Popper. 

Situdndose en la noci6n de 10s no pocos pensadores que ven la televisi6n 
de nuestms dlas un slntoma de deteriom cultural, Sartori parte de la 
contundente, aunque nada nueva afirtnacidn de que la televisi6n modifica y 
empobrece el aparato cognascitiw del homo sapie~ .  Pero , ademcis Sartori, 
la N ha propiciado el surgimiento del homo videns, aqukl individuo formado 
en la cultum de la imagen y que se caracteriza por lo que llama la atmfia 
cultuml. 

Sartori sostiene que la TV modifica sustancialmente lo relacidn entre 
entender y ver. En la TV actual, afirma, la imagen destmna a la palabra, para 
atmfiar la capacidad de abstracci6n del pensamiento humano a1 cual debe el 
sober, y con ella. su capacidad de entender. 

Desde el punto de vista de dicho autor. las perspectivas sociales de dicho 
impact0 televisivo son sombrlas, dado que las secuelas negativas de la 
presencia de la pantalla domhica en la sociedad de nuestm tiempo 
proceden en cierta medida de la pmpia ~ t u m l e z a  del medio, como tambikn 
de la forma en que se le ha hecho funcionnr: 

'Si en un futum existiera una TV que explicam mejor (dando 
lugar a la slntesis armoniosa entre cultum escrita y cultum 
audiovisual), entonces el discurso sobre una integr&idn p s i -  
tiva entre homo wpiens y homo ndensse pod14 reanudar . 
Pero por el momento, es verdad que no hay integmcidn, sin0 
sustracci6n y que, por tanto, el acto de ver estd atmfiando 
la capacidad de entender.' 27 

27 GiwaMi Sarfori, Homo ddem: la w ' e d o d  teledtigido, Madrid. DE. Taurus. 1998, p. 51 



Lwgo, al a ~ l i z a r  el papel politico de la W ,  Sartori toca un asunto 
crucial en el tema: el impacto del manejo televisiw de la informacidn en el 
pmceso de formacidn de la opinidn pljblica. Afirma que con el arribo de la 
W ,  &e se modifid, a1 ser desplazados 10s ilderes de opinidn intermedios 
por la televisidn, donde '... la autoridad es la visidn en sf mima, es la 
autoridad de la imagen (,.,) la autoridad cognitiva en la que mds se cree es lo 
q w  se ve. Lo que se ve parece 'real', lo q w  implica que parece verdadem." 

Significativamente, Sartori coincide con Lipovetsky en sus apreciaciones 
centmles sobre el manejo de la informacidn en la TV actual. Advierte, por 
ejemplo, que en la TV la   ti cia es entendida como tal  sobre todo cuando es 
'video - dignaM, es decir, cuando pwde ser mostmda en imdgenes, y seKala 
que esta nemidad de 'mostmr" ha derivado en lo que llama el' seudo - 
acontecimiento, que no es otra coso que el e m t o  prefabricado para la TV y 
por la TV, prdaica que a veces cae incluso en el terrew de la distorsidn 

Las deformaciones del tmtamiento ~ t i c i o s o  de la W no concluyen ahl. 
La desinfomcidn en la pantalla casem tambikn se deja l l e w  por la presidn 
de ser excitante a cwlquier precio, y ello la conduce a privilegiar aquello que 
pueda resultar espectacular. Pem adicio~lmente, es frecuente tener en la 
TV visiones parciales sobre un pmblema o un asunto detorminado. Asl pues, 
el camp de las ~ t i c i a s  contribuye de modo tangible a la falta de 
entendimiento de las teleaudiencias, con e l  debilitamiento en la formacidn de 
la opinidn piiblica y su consiguiente impacto en 10s pmcesos politicos. 

De este modo, el rdpido recorrido por algunas de las percepciones sobre 
la televisidn de las bstrimerias del sigio refleja lb complejidad del 
fedmeno, asl como su acrecentado impacto cultural. politico y econdmico. El 
imponente desarrollo de la tecnologla televisiva es otm importante factor o 
tomarse en cwnta, p w s  puede conllevar interesantes cambios en el orden 
de cows. A l g u ~ s  de ellos comienzan a apreciarse. 



2.3.2 Herencias y tendencias televisivas 

Indudablemente, en el pamrama medidtico. la N ha ocupado un sitio 
especial, en el caso de 10s masiws. como la expresi6n mds depumda, y en el 
de la wevo genemcidn, como UM importante antecesora. En el pasado y el 
presente de 10s medios, la N desempeiia asl un papel fundamental. 

La ewluci6n tecm16gica de la N ha sido importante y espectacular en 
los Jltimos veinte abs, en los que se Ion26 de llem a UM carrem que la estd 
convirtiendo en un equip crecientemente complejo y lejano de su presencia 
primigenia. 

A nuestra juicio, cuatm gmndes lineas atmviesan el fuerte proceso de 
cambio de la pantalla chica: lo creciente apmximacidn del camp de la 
informdtica con el de las telecomunicaciones, y en particular. con lo TV; la 
extensi6n tkn ica del sisterno televisiw; la Msaueda de UM calidad coda vez ~ ~~ 

mayor de h imapn y la ampliaci6n de lo pantalla, tendencias q w  se expresan 
en sucesiws molnentos de la ewlucidn tecmldgica de la cqia de las idgenes. 

El despliegue de estas cuatro vertientes, &de luego, & ha dado a -mir 
de las camcteristiw televisivas originales. que en ciertos casas se han 
ampliado o enriqwcido, per0 que en otras verdaderamente se han 
trascendido o rebasado, para configumr un rostra distinto, el mstro de la 
televisi6n del futuro. 

a) La extensi6n thcnica del entorno televisivo 

En 10s Jltimos abs, la TV se ha ido convirtiendo aceleradamente en 
UM t e r m i ~ l  audiovinvll de funciones mliltiples, y usos diversificados que se 
perfeccio~ y sofistica. Potenciada gmndemente con el control m o t o ,  un 
implemento c d o  en 10s setenta que modifica de modo significatiw la 
apropiaci6n del menrqie televisiw . 10s cdmnes convencio~les de la 
competencia en la pantalla e incluso la pmduccidn pblicitaria, la TV 
inwlucm crecientemente al otmm receptor pasiw en pmcesos de 
interacci6n que, si octualmente son limitados, ir6n amplidndose en 10s a b s  
por venir. 



En 10s ochenta, con la incorporacidn al entorno televisiw de las 
videocasetems. los videojuegos, decodificadores y antenas, la extensi6n 
tecnica de la televisidn e m  ya un hecho. Hoy, en el m i n o  de convertirse 
plenamente en UM t e r m i ~ l  audiovisual polifuncio~l. uno de 10s rumbos 
futums televisiws mbs significatiws e interesantes, la extensi6n tecnica de 
la TV asume tres vertientesn: h extensidn territorial del alcance de las 
seiiales - que plede ser vla cable o por sattklites - : la extensi6n de la gama 
y M t ~ ~ l l e Z a  de 10s mensqies - un ejemplo de ello serla la videoconferencia - 
y la ewtersi6n de los usos de la Yenninal televisiva'. Este Gltimo tip de 
ampliacidn ha ido incorporando en el pasado reciente al teletext0 y el 
videotexto al espacio de la TV, para despuds dirigirse a h autopmgramaci6n 
(con videocasetems, vidwdiscos, etc.) y la TV 'a la aria' .  y en los aKos por 
venir, hacia la conexidn con bases de datos y la comunicaci6n intemctiva. 

b) Hacia UM calidad cada vez mayor de la imagen 

La necesidad de representar la reolidad atraviesa la historia h u m a ~ .  
Desde los dibujos de las cue= de Altamim hasta las impresio~ntes 
imdgew virtuales de nuestms dlas, pasando por la pintum, h fotografla y 
el cine, la brisqueda por reflejar lo m& fielmente posible lo que ocurre en el 
mundo reol ha sido el objetiw de mdltiples empeiros artlsticos y 
tecnol6gicos. 

Entre ellos se encuentra jurtamente la invencidn de la televisi6n. un 
medio en sus orlgenes netamente representatiw y wya calidad de imagen. 
sobre todo en las primeras etapas del medio, no se diferenciaba 
sustancialmente de la aportada por la fotografla. 

No obstante, a lo largo de los ochenta, el p m c e ~  de la digitalizaci6n de 
la imagen, cnda vez m& depurado, se incorpod crecientemente en 10s 
sistemas televisiws, para generar UM modificacidn, &a sl sustancial, en la 
imagen televisiva. 

UM c h  tendencia en el desarmllo de la imagen electdnica ha sido la 
de orientarse hacia una calidad cnda vez mayor, meta establecida desde los 



tiempos de 10s difusos wntorms de la TV de bhnw y nqro, y que hoy 
pareciera estar mds cerca que nunca de sus ideales. Cabe tener presente, sin 
embargo, que ims la bhqueda de lo que quiz& podriamos llamar la 
hipeninapn , se enaientm el fuerte desarrollo de la tec~ log la  informdiica 
y de 10s superwnductow, wmbimcidn que aplicada al campa televisivo 
redundaria en u m  imagen mucho mds nitida que la exhibida por 10s ac-uales 
sisternos am!dgiws, resultantes de la evalucidn de la N inicial. 30 

La imaaen diaital. 
De hecho, la digitalizaci6n de la imagen viene a establecer un antes y 

des@ para la experiencia televisiva. pues reproduce urn imagen mucho 
mds nitida aue la de 10s actwles sistemas - aunaue min distante de la de la 
aha definici6n -, que ya se apoyan en dispositivos digitales, w n  la ventqia de 
un mayDr gmdo de clutomatizacidn en las secuencias de imdgenes y su amplia 
mcmipblabilidad. 

- 

Urn aportacidn adicioml del sistema digital la wnstituye la psibilidad 
del wniral wmputarizado de 10s pardmetros de la imagen. que pemnite 
iniervenir varias veces sobre la misma. sin afectar su calidad final: es decir. 
la secwncia se puede someter a wntinuas manipulaciones. Otm punto 
importante que implica el trutamiento digital es la dispnibilidad de la 
imagen - traducida en UM secuencia de rulmeros -, para ser asociada a 
infomciones de otros +sen soportes multimedia 

El advenimiento de h tecmlogia digital e.st6 impactando tambih en el 
sector de lo postproducci6n. pues hace posible insertar u m  amplia gama de 
efectos. desawnposicidn y ncomposicidn de imdgenez y variaciow 
cromdiicas. Algo similar ocurre con la edicidn electtdnica, montaje que 
plede l lewse a cabo de modo wmputarizado, w n  la aportaci6n. por 
ejemplo, de ventanas de video. 

A partir de la digitalizacidn de la imagen televisiva, surgen varias lineas 
de desarrollo para la pantalla chica UM de 10s m& interesantes es el de la 
televisidn h.idimensioml. Easdndose en una percepcidn estereosc6pica. a 
trcnRs de la disposicidn de dos i m d p  emitidas de modo a l t e r d o  por 
semicwdms para cada ojo, y el empleo de gafas polarizadas, wntmladas 
por un mando de r a p s  infrarmjos, es posible la visi6n sindnica de las 



idgenes emitidas3', en lo que viene a ser una atmctiva posibilidad de la 
imagen televisiva. 

En el Laboratorio de Medios (Media Lub), del Massachusetts Institute of 
Technology (MTT) , se esth realizando investigacidn avanzada sobre TV 
digital e imagen hologrhfica. El proyecto Imaging Sptial se estd abacando 
concretamente al desarrollo de la llamada 3-D intemctiva, a tmv& del 
estudio de varias tecmlogias que requieren ser 'amprendidas y mejomdas 
pam tal  fin', y entre las cuales se encuentra la holagmffa. Pam el Mafia 
Lab, la tecnologla 3-D ser6 'el medio del futuro" 3 Z  

La imaaen de alto definicidn. 
Este sistema . en desarrollo desde 10s setenta. aportard UM imagen muy 

por encima de 10s sistemas tmdiciomles (PAL, SECAM, NTSC). al eliminar el 
wnocido 'centelleo interlinear" y alcanzar, par su elevado mimen, de pixeles 
UM resalucidn como nunca antes para la imagen de televisidn. 
Adicionolmente, este sistema wntard con otros dos factores que la hadn 
m y  atmctiva: el sonido estereofdniw y UM pantalla m& amplia que la 
conventional. 

6eneralmente. se wncibe a la imagen de alta definicidn (High Definition) 
como m6s 'realista". es decir, can UM gran capacidad de aproximacidn a lo 
real. Sin embargo, como wnsidemn Colombo y Bettetini - en quienes nos 
hemos apyado para presentar este apartado -, tal  supuesto resulta 
paraddjiw y falaz, pues '... la fidelidad de la que se habh en este caso, vale 
respecto de un proyecto puramente sfgniw de representacidn video - real, y 
m de UM referencialidad @or o tm parte, hipothtica y a veces 
mistificadom) del signo mismo". 33 

Yes que la la'perfecci6n" de la imagen de HD . wnstituyhlose wmo el 
iwm sin defecto, tiende a nulificar la wndicidn tkn ica de su natumleza de 
soporte, para proponerse como una visidn directa y absoluta de lo renl. Sin 
embargo, curiosamente. al pretender UM perfeccidn de lo imagen nunca 
antes vista, la HD se plantea corn par&netro ideal la imagen 



cinematogrdfica. cups cualidades - mayor definicidn. sonido estereofdnico, 
amplia pantalla -. eran imlcanzables para la TV. 
Por otm parte, como se sabe. existe un conflicto pam la adopcidn del 
estdndar domi~n te  a nivel mundial para esta tecnologia, entre la norma 
japonesa (cup sistema mds ewlucionado, el SMPTE, se compone de 1125 
lineas, pantalla de pmporciones 16/9 y un espectm cmmdtico amplio) y el 
eumpeo (Eureka), con el sisterno HDMAC, de 1250 lineas ( urya introduccidn 
estd prdxima en Eumpa, y que propone ~ n i d o  esterenfdnico. pantalla 
proporci6n 16/9 y multilingiiismo). 

Por su parte, 10s EU esgrimen su pmpio sistema. el ATTC ( Advanced 
Television Test Center), el cud, aun cuando es transmisible por 10s canales 
actualmente en usa vla la compresidn de seiial, al no recurrir a la distribucidn 
por satklite se convierte en u m  modalidad cam y poco pdctica. 

Mientras el conflicto de 10s estdndares se decide, por lo pronto, Jap6n ya 
cwnta con el primer cam1 de alta definicidn del mundo, el Hi - Vision, a la 
par que desarmlla equipo de gmbacidn y pmcesamiento de imdgenes en HD. 

Pero el conflicto por la instaumcidn de un estdndar dominante M es el 
linico que rodea a la alta definicidn, estd tambikn un d n  necesario 
perfecciomiento de la imagen y la posible dificultad para que 10s pliblicos 
reemplacen sus aparatos de TV por 10s mews, de mayor costo. 
Adicionalmente estd el factor de la Satumcidn de equips en el merccldo 
televisiw. 

Por lo pronto, lo que m& existe es la aproximacidn de 10s sistemas de N 
hertziana 'mejorada", como el SECAM +", o el 'PAL +", hacia una imagen mds 
depurada, equiparable al sistema 'ZDMAC. que podria considerarse como de 
tip intermedio o ewlutiw hacia la HD. 

Sin embargo, parece precisa para el despegue final de la HD y su 
'posicionamiento" en 10s mercados que esta opcidn sea mds contundente en 
tkrminos de la amplitud de la pantalla y la definicidn de la imagen, de una 
forma tal que sedistinga sensiblemente de sus hibridos. Los estdndares 
estadounidenses y japonb parecen avanzar en este sentido, pues apuntan 
hacia UM imagen con UM pmduccidn totalmente numffica, incluyendo el 
equipo de produccidn. 



La imapen de sintesis 

Al canstruir un mundo a l t e r ~ t i v o  al real, la imagen de sintesis se ubica 
en la linea canfigurada pr  la HD, para trascender el prop6sito de 
rebasamiento de la reulidad que &a implica. 

Producida de mado matemdtico, con la ayuda del chlculo, la imagen 
sintktica, M abstante, se relaciorn con instancias representativas y de 
reproduccidn de la realidad para, como afiadir perspectivas y materiales al 
debate sobre las vinculas entre pensamiento Idgico - racional y pensamiento 
analdgico - figuratiw, y reconocer las relaciones y puntos de contacto entre 
el dmbito gobernado pr reglas digitales y el mundo estructurado sobre 
bases aM16giw. Sin embargo, al mismo tiempo. es clam que se trata de 
campos diferentes. Por otra parte, a t r a a  de las imdgenes de sintesis se 
pueden expresar algums aspectas del pensamiento humano y de su invencidn 
figurativa, gracias a recursos de simulacidn que resultan sumamente 
enriquecedores incluso en un sentido estktico. 

Este tip de imagen, totalmente numhica (incluso la luminosidad se 
calcula con base en algoritmos) tiene en comrin con la pictdrica su condicidn 
de posible inexistencia. Pero ello, a f in  de cuentas, view a ser irrevelante, 
pues su referente, de hecho, es el modelo matem6tico obtenido de la 
abstraccidn y qw define sus caracteristiw. 

La imagen sintktica. que va tomando presencia creciente en la pantalla 
televisiva analdgica - inicialmente en la publicidad, para luego irse 
incorprando en otros t i p s  de contenidos -, es resultado de la produccidn 
de urn realidad 'artificial' , y en este sentido equivaldria, como lo seiialan 
varios autores a una 'verdadera ruptura epistemoldgica* en la trayectoria de 
la produccidn icdnica . para 'marcar el paso definitiw del orden de la 
representacidn al de la simulacidn':" 

De este modo, la imagen sintktica no constituye ya un testimonio directo 
de lo real, sino que proyecta una interpretacidn e idea ajena a lo real y lo 
sustituye, dejando at& la funcidn de representar y reproducir la realidad 
para, m& bien, recrearla. 

V W  Bctletini y Colombo. op nL, p. 86 



Como se ve, la imagen de sintesis plantea profundas interrogantes 
epistemoldgicas y semioldgicas, a partir del hecho de que la referencialidad 
del signo mimo se esfuma, a carnbio de UM imagen cuyo referente es el 
procesa pmductivo interno de un equipo informdtiw. 

El iwno televisivo, al wntrario del sintbtiw, mantiene un vinculo 
analdgico con el objeto del que se t ra ta  Y si la TV de alta definicidn, no 
obstante su mayor perfeccidn de imagen, M ha podido librarse de la 
sensacidn artificial. la imagen g e m d a  por computadora, con una relacidn 
referencial creciente, avanza hacia un alcance descriptiw cada vez mayor 
gmcias a la numericidad de la imagen. 

Para h TV, la imagen sintktica abre el inmenso camp de la simulacidn en el 
terreno icdnico, mismo que, sumado a otras innovaciones del 'hardware" 
televisivo. estdn dando como resultado una fuerte renavacidn del medio 
~ c i d o  industrialmente hace apems cincuenta afios. 

Al final de la secuencia del objetiw humano de la representacidn, cadena 
de la que ha formado parte la tecnologla televisiva, se ubicaria la realidad 
virtwl, que aporta a1 espectador, wnvertido en usuario, la posibilidad de 
actuar con las im6genes y ofrecerle la sensacidn de inwlucrarse en primera 
persona con la experiencia de formar parte c e n t ~ l  de la puesta en escene 

AI conseguir urn importante aproximacidn a la 'inclusidn' del espectador 
en la representacidn. y asi conducirlo a una modalidad que lo transporte 
fw del mundo flsico, la realidad virtual cumple uno de los m& cams 
objetiws de las manifestaciones artisticas existentes desde 10s albores de 
la humanidad. Pem &a na es, con todo, la aportacidn m& importante de la 
realidad virtual a la trayectoria histdrica de la brisqueda por la 
representacidn de la realidad. Es la posibilidad de q w  el espacio simulado 
asuma una consistencia iddita. una densidad 'palpable", asf como la 
continuidad entre el espacio flsico en que se encuentra el observador y el 
espacio sintktico - haciendo imposible el distinguir entre el 'dentro" y el 
'fuera' de la imagen -, 10s aspectos m&i aportatiws y ricos en demrrollos 
tedricos y aplicatiws de la mvedad tecnaI6gica y comunicativa constituida 
por la realidad virtual. 35 

S q i n  las cuatro modalidades de los 'mundos sintetizados" por 
computadom - simulacidn de las wmcteristicas de la realidad, creacidn de 



escemrios fantdsticos e irreales, visualizacidn de ferdmenos normalmente 
no perceptibles y transmisidn de escenarios reales en posiciones remotas -, 
las imdgenes de la realidad virtual, no obstante su in~vadora presencia en el 
campo icdnico, se enfrentan a problemas tec~ldgicas que les impiden, si as; 
puede decirse, llegar a un nivel de realismo mds elevado. Los ob~tdculo~ mds 
importantes son el 'retraso temporal" ante el movimiento del usuario y la 
respuesta visual, lejana de alcanzar el 'tiempo real"; la relativa tosquedad 
del mundo representado y la aljn insuf iciente definicidn de la imagen. 

Sin embargo, como seklan algunos autores. al contrario de lo que sucede 
con las imdgenes de animacidn creadas informdticamente, que alcanzan 
elevados niveles de realismo, M ocurre lo mismo con los escenarios creados a 
tmv& de la realidad virtual, que no obstante su octual apariencia, tadaha 
san poco refinados y apraximativos. Por otra parte, las aplicaciones de esta 
tecnologia trascienden el entarno televisivo, para extenders a dmbitos 
mucho m& amplios que obligan a una seria reflexidn sobre las categorias 
tradicionales del realismo y la nocidn misma de la realidad, dado que la 
duplicacidn o pmducci6n de un abjeto tuew ocurren fuera del orden de la 
representacidn pam internarse en atra distinta, construida totalmente par 
el hombre en un laberinta inform6tico. Con ello, se abre una etapa por 
completo diferente en la bljsqueda por representaci6n de la realidad de la 
mejor manem posible, que est6 conllevando rumbos y manifestacioms 
expresivas i d i t a s  para el ser humano. 

c) Las mutaciones de la pantalla 

Paralelamente a la lucha par el aumento de pixeles, que estd llevando a la 
imagen televisivo a cantextos que ya estdn ocurriendo fuera del orden de la 
representacidn, la tecnologia televisiva se ha planteado otro interesante 
reto, que potencia su bJsqueda de la hipermagen. la transformacidn del 
espacio de la pantalla. 

Elemento esencial y origi~lmente televisiw, a partir de su invencidn, la 
pantalla constituiria un soporte insustituible y b6sico para las tecnologias de 
informacidn sucedheas, muchas de las wales la ostentan, haciendo evidente 



su reminiscencia con la pantalla w e r a .  Sin embargo, en 10s tiempos que 
corren, esta ventana medidtica, entendida como soporte, se encuentra 
tambihn en momento de cambio. 

UM de las modificaciones m& risibles es la de su tamaiio: la llamada 
'pantalla chica" estd dejando de serlo, al trasladarse a un formato m& 
amplio que el originalmente acompaffinte de la TV de la generacidn de 10s 
medios masiws. Hoy, la tendencia es sustituir, con escasos intermedios, la 
traditional pantalla de proporcidn 4/3 (anchum - altura del monitor) par la 
de 16/9, relacidn m& semejante al recthgulo de la visidn natural humam, al 
abrir el camp de visi6n del televidente de 10s 30 a 10s 45 grados. 

En la Msqueda de un espacio m& amplio para la presentacidn de las 
imdgenes, la alfa definici6n marca UM etapa impartante. Como ya se seHal6 
antes. a prop6sito de las c m c t e r i s t i w  de 10s dos estdndores 
fundamentales de dicho desarmllo tecnoldgico televisiw - que aporta una 
imagen que supem 10s defectos de 10s sistemas tradicio~les, asi como 
sonido estereof6nico -, 10s grandes avances japowes, impulsados 
notablemente por la Nippon Hoso Kyokai (NHK), la empresa nacional de 
comunicacidn. d e s t a m n  ya a principios de 10s ochenta con el proyecto 
SMPE, que proponla una TV de 1125 linens con pantalla de pmporcidn 16/9 
y un espectm mmdtico m& amplio. 

Por su parte, el comit6 europeo Eureka, en wlaboracidn con las 
principles empnsas de pwduccidn, ho propuesto sistemas de TV como el 
HDMAC De 1250 lineas y el ZD MAC. con formato ampliado y sonido 
estereofdnico con compatibilidad con el primero. Ambos sistemas 
contemplan UM pantalla de 16/9, sonido estereofdnico. multilingiiismo y 
subtitulado. 

Dado que esta nueva relacidn de dimensiones supone la introduccidn de la 
TV digital y de la alta definicidn, y con ello la adquisici6n de aparatos 
apropiados pam la recepcidn de dichas imdgenes, con el reemplazo de 10s 
existentes . con el gasto que ello conlleva, hasta el momento las empress 
fabricantes de apamtos de TV estdn optando por una solucidn intermedia: la 
p r o p s t a  de aparatos de 'gmn formato', donde lo Jnico que realmente se 
ofrece, en lugar de un salto cualitatiw en la imagen, es urn risi6n m& amplia 
de la ofrecida convencio~lmente, buscando apmximarse a la visidn 
cinematogrdfica, fasc i~dom y espectacular. 

KSTA TESIS NO SALE 
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Otm linea de evolucidn de la pantalla televisiva es aquella que impacta 
por su escaso grosor y dimensions. Los desarmllos que han posibilitado el 
surgimiento de las pantallas de las cornputadoms portdtiles se esth 
orientando para crear pantallas planas, que pueden fijarse en la pared como 
si fueran un cuadm: otms desarmllos se encami~n a crear otms en 
extwno reducidas, como pam llevarse en un reloj de pulsera 

La tecnologia de ias pantallas planas, dominada por las empresas 
japonesas, difiere enormemente de la de 10s tubos catddicos (norma actual 
de televisores y cornputadoras), por contar con un transistor que controla 
cada elemento de la imagen en la pantalla. bad0 que su costo es muy superior 
a1 de la pantalla convencio~l, su incorpomcidn al mercado serd restringida, 
pero a medida que su costo se reduzca. serdn viables aplicaciones ineditas, 
como la del libm electrdnico, entre otms; 36 

2.3.3. Expresiones televisivas de la transicidn 

En el plano del desarmllo tecnoldgico, el momento de trdnsito televisivo 
estd generando, a manera de aproximaciones sucesivas hacia una nueva etapa 
de la N, pmductos intermedios que incorpomn de forma parcial algunas de 
las innovaciones que de manera mds amplia se integmrdn en la N que viene. 

Asi, en las expresiones de la tmnsicidn despuntan ya 10s rasgos 
definitorios de la televisidn del futuro: multimedialidad, intemctividad, 
abundancia de contenidos, creciente segmentacidn de 10s pilblicos. 

A continuacidn se describen en tQminos genemles. en mzdn de las 
limitaciones de espacio, algunos de 10s desarmllos tecnoldgicos televisivos 
actuales m6s relevantes que confluirdn en el surgimiento de la nuew 
televisidn 

a) La &me Theatre 

- 
36 'Qui& a Quih a la Nuevos Media de Comunicaci6n". La Jarnodo (ruplcmento). 20 & q o  de 

1995. 



Este novedo& concept0 convierte a la TV en el nticlw de un centm de 
entretenimiento, que incorpora avances antes dificiles de transferir al 
entorno casero. 

Con aplicaciones orientadas en bwna medida hacia el entretenimiento, 
esta modalidad, considerada como e l  cine en cam, aporta importantes 
mejoras en imagen y sonido, adem& de que puede aprovecharse pam 
funciones adicionales como escuchar mjsica, utilizar vidwjuegos o 
conectarse a sistemas de N por satklites directos. 

El equip estd formado por computadora pentiurn, fax - modem y unidad 
de CD-ROM, bocinas con amplificador integrado - que permiten que el sonido 
se propague en distintas direcciones: la voz, de forma central, la accib. 
frontal y 10s efectos especiales, de forma posterior - , teclado inaldmbrico. 
bocinas con sonido digital para efectos especiales , monitor de N de 29 
pulgadas con capacidad de multimedia, videocasetern y control remoto. 

b) Lo TV Digital 

Se considem a la TV digital como a la gran sucesora de la 7V ckisica, 
per0 con tecnologia m6s sofisticada, al aportar no 5610 calidad de imagen de 
alto definicidn y sonido con calidad de disco compacto, sino tambikn con 
capacidad para tmnsmitir servicios agregados. Sin embargo, el reemplazo de 
10s apamtos convencio~les deberd ser paulatino, dado el alto costo que 
represents en estos momentos al IneMS la conversidn de UM estacidn 
televisora anaMgica a digital. asi como por la dificultad de cambiar a corto 
plazo 10s televisores tmdiciomles por aparatos adaptados para recepcidn de 
seihles digitales. 

De ahi que se requiem de un period0 de transicidn en el que las 
televisoras t r a m i t i r d n  por ambos sistemas (analdgico y digital), para que. 
UM vez genemlizada la nueva tecnologia, la 7V chfsico (analdgica) se vecl 

despkuada por completo. 



c) La Alta Definicidn 

Desde hace m& de treinta aKos, en el campo de la TV ha habido un gran 
inter& por incrementar la calidad de la imagen y el sonido. Un gmn logro en 
este senti& se produjo con el desarmllo de la TV de alta definicidn. que 
supera prdcticamente todas las especificaciones tkcnicas de 10s sistemas 
utilizados en el mundo. La High Definition TI/ (HDTV) llegd en 10s aKos 
ochenta a las 1125 lineas, como ya se menciond, con el sistema pmpuesto por 
la empresa estatal japonesa NHK - de hecho, creadora de la alto definicidn, 
en la cual venla tmbajando desde 1971 -, y en modalidades posteriores en 
Eumpa, w n  1250 lineas. 

En 10s ochenta. ante la consolidacidn en el Jap6n de esta tecnologia de 
gran potencial - asocidndose a perifbicos camo impresonu de color o 
sistemas de edicidn, que podrian tmnsformar las industrias de la fotografia 
y el cine hasta la tecnologla de 10s misiles -. en 10s Estados Unidos surgid una 
gmn preocupacidn por responder tecwldgicamente a1 nuevo sistema. 37 

Con un ancho de banda mds amplio y sonido digital inwrparado tipo 
compact disc, la HDTV anticipd lo que vendria a ser una importante 
tendencia en el desarmllo futuro televisiw: la pantalla ancha, que ocupa 
prdcticamente todo el camp visual del espectador cuando h e  se encuentra 
frente a la TV. Esta in~vacidn, sumada a la mayor nitidez de imagen y el 
sanido digital estereofdnico, todo ello resultado de la duplicacidn en la 
lineas del barrido, han marcado a la HDTV como un antes y despuks en el 
desarmllo tecmMgiw televisiw. 

Actualmente, son muchos 10s consorcios a nivel mundial que contidan 
t r a b a j d o  en el dezarmllo de sistemas de HDTV en el mundo. destacando la 
menciomda empresa estatal nipona NHK. Al tiempa que el sistema se depum 
e impllsa, mediante la introduccidn de sistemas de TV 'mejorada" - que se 
aproximan a la calidad de la HDTV sin llegar a serlo, w n  lo cual se busca ir 

~ 

&m lo d e s &  George Gilder, cntendida mmo una a m e m  inmYtrial - pxw que, se advenia en 
a. mommfo. la HDTV "sf uagaria" a la in- infodca,  Wefbnica y 
1 l a ~ c m n M r a s - , l a H D T V g e o c r 6 e n e p m o m c m O l a i d e a & l a ~ d a d & u n a  
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prepar~do al pljblico para la introducci6n de ksta -, se libm una fuerte 
lucha entre las grades unpresas estadounidenses, japonesas y europeas por 
conseguir la hegemonia en el mercado. 

d) La Web - W 

Constituye UM de 10s desarrollos recientes que mayor impact0 generamin 
en la noci6n conventional de la N, al presentarse como una de las 
tec~logias hibridas derivadas de la tendencia de desagregacidn de 
Internet del dmbito de la computaci6n. 

Sus perspectivas de desarmllo son interesantes, pues puede permitir el 
a c w o  a la red a un espectro de usuarios mucho m6s amplio que el de 10s 
cibernautas actuales, con un costo sensiblemente menor, pues el precio del' 
equipo es m6s bojo al de urn computadora personal. M e  influir tambikn en 
su expansi6n la enorme cantidad de apamtos de TV existentes en el mundo y 
N privilegiado sitio en la cotidianeidad familiar. Y, ya que no hay LIM 

computadom en todos 10s hogores actualmente, pero sf un aparato de TV, la 
Web W rep-ta urn posibilidad al alcance de 10s usuarios potenciales de 
la red. 

El concept0 de la Web W ,  segJn informaciones periodisticas, surgi6 
hacia 1995, con la Esqueda de un equipo que permitiera a 10s usuarios usar 
su TV pam Mvegor de forma interactiva por Internet usando dl0 el control 
wnoto. 

De hecho, en julio de 1996 la entpresa norteamericana 'Web TV* 
present6 en Nueva York el primer acceso a Internet por televisi6n. a tmv& 
de solamente un control remoto, un decodificador enchufado a la N y una 
cowtidn telef6ni~a'~ Apoyado por 10s consorcios Sony y Phillips, el sistema 
tenia como objetiw llewr Internet. y mbre todo N dPeO multimedia, hacia 
la WWW (World Wide Web) a la gmn mayoria de 10s usuarios potenciales, 
pow co~~ed0re.S de la tecnologia informdtica. 

Con capacidad para enviar y recibir correos electdnicos. varios modelos 
de reciente creacidn ya ofrecen la posibilidad de conectarse con impresoras 



y CD-ROM. Las empresas Sony y Phillips fueron las primeras en lanzar .w 
versidn de la Web TV, desarrollos que comprarla tiempo despu6s 
Microsoft. 40 

Chsta ahora, la variantes fundamentales de esta tecnologla son las 
siguientes: 

- web N1 
Justamente recibe este mmbre el equipo que integra UM pequeiia caja 

negra, parecida a la de 10s sistemas de TV cable. conectada a la TV y la llneu 
telefdniul Proyecta materiales a modo de programas de TV en 10s que 
predomimn las im6genes sobre 10s textos de la Web. (Producido por Sony y 
Phillips). 

-Web Pal. 
Es un equipo similar a1 anterior, pero que in te rada con la Web 

directamente, es decir, sin plantear especificaciones especiales de diseiio, 
programacidn y comunicacidn para el desarrollo de 10s websites, como sl 
ocurre con la Web 7X 

Consiste en UM caja negra, tip TV cable, que se wnecta a1 monitor y al 
tel6fono. funcio~ndo con un teclado y un rat6n PS/2. Se opera con control 
retnoto. 

- Net w. 
Aparato q w  integra en un solo equipo una TV de pantalla amplia, 

sistema de audio y una wmputadora multimedia, provista de Windows 95. 
Es un centro de entretenimiento de c6mputo. que f u s i o ~  la tecnologla de 
imagen, audio, Internet, juegos y computacidn en un sistema. 

Consiste en UM TV con monitor multimedia con bocinas, wmputadora 
con procesador Pentium, mddem, unidad de CD-ROM, teclado iinaldmbrico y 
dispositiw para juegos. Se puede wnectar ademds a UM videoursetera y 
&am de video, Nintendo e impresora Con bocinas. videoursetera y 
amplificador, f u n c i o ~  como h m e  ~ m t c r .  

40 ,?a Jd, nw. 4,1997, Suplemcm "Vimalia". p. 5,  infomaci6n tomada &I tern Tocnologia 
Hikidas", & Alma I. Eamma. 



No obstante sus interesantes expectativas, a estas hibridaciones entre 
la TV e Internet d n  les falta cotwlidarse, pues existen wrios detalles no 
reswltos del tada que impiden su 'posicionamiento' en el mercado. 

- N-PC, o P C - N  
Se encuentra en pleno desarrollo en las industrias de W y 

computacidn, q w  trabajan actualmente con intensidad en la creacidn de 
un aparato que combine las posibilidades televisivas con las informdtiw. 
No obstante, en 10s EU existen ya algunas modelos que expioran el 
mercado, aungue su costo es muy alto. 

Producto cien por ciento pmm de la convergencia entre la televisidn y 
la cornputadom. este desarmllo tecnoldgico es uno- de 10s mbs 
pmmisorios de la televisidn del futuro. P e m  tambin uno de 10s m& 
competidos actuahente A l  parecer, a1 decir de algunos especialistas, la 
'clave del reto pam 10s fabricantes de equipo de TV y 10s de equipo 
informdtica es camprender lo que realmente facilita la televisidn digital 
bndcasting, y cdmo pwde caber esto junto con el espectm de canales 
a l t e r ~ t i w s  de distribucidn para 10s contenidos de 10s medios 
digitales.' 41 

10s nuews 'retos competitiws" que se estdn entoblanda - entre 10s 
wales destaca la wnfmntacidn 'W vs. PC, reflejan que no se ha 
entendido del todo que la convergencia tecnoldgica estd facilitando la 
operabilidad e intercambio de contenidos entre urn amplia gama de 
aplicaciones de infarmacidn que no son compatibles. Por ello, en el caso de 
la TV y la PC. en opinidn de algums expertos, ambas estdn y continhn 
siendo de a@n modo entornos difmntes. 

No obstante, las perspectivas de relacidn pueden ser interesantes: la 
TV/PC en la estancia familiar se beneficiarla de la interfase del u w i o  y 
de las capaciQdes &I contenido desarmlladas principcllmente por el 
sector de la inform6tica. como la fuente primaria para el consumo de 
cntretenimiento lineul. y como el camina principal de las aplicaciones 

- 
41 V-: 'Adnnced T W o n  & Digital HDN: 'What Happens Nodl", en A h m e e d I ~ ' n 8 ,  jim 
Yo* jarmarv 1997, pp. 49 - 52. 



interactivas de grupo. Por su cuenta. la P C / N ,  en la cocina y en la 
recdmam, se veria fawrecido de h wnvergencia del entretenimiento e 
interadividad personal, y en la productividad de las aplicaciones en una 
sola ejecucidn, singular e igualmenteimportante, del enorme ancho de 
banda de la emisidn digital, la que llevard muchas wews t i p s  de 
contenido junto w n  el entretenimiento tmdicioml lineal. 

2. 3.4 i ~ e s ~ l a z k i e n t o  o extincidn? 

Los bulbos. el blanco y negw y la pantalla pequeKa i a d n  quedando at& 
para siempre, wmo tatnbikn 10s pciblicos masiws y homoghneos y las 
idgenes rudimentarias. Estdn quedando pmgresimente en el pasado por 
formar parte de la ctapa de la tekvisidn cldsica 

En un pmceso irreversible, la 'reim de 10s medios electrdnicos" - wmo se 
le llamam en su kpoca de esplendor - . estd siendo reemplazada por otra 
sob era^, con mayores dotes y capacidades. i Q d  ocurrird entonces w n  h 
'pantalh c h i d ?  Antes sus evidentes desventqjas frente a1 nuew mundo de 
la multimedialidad informdtica. idesaparecerd del panorama. o lograr6 
coexistir? 

Las opiniones se dividen. Si el discurso de 'la guerm de 10s medios" - que 
arrancnra w n  el nacimiento de la radio -, w n  todo y lo rebasado por las 
circunrtancias, wurge  para apostar por la extincidn, la perspectiva que se 
i n c h  par la redefinicidn de la neju televisidn y la wmplementariedad entre 
10s medios cl6siws y 10s nuevos medios se pmwncia por la mistencia.  

Entre quienes representan a la p r i m  tendencia puede citarse a Eric 
MCLuhan, hijo dcl dlebre pensador camdiense dlebre por su ~ c i d n  de 10s 
medios como hot y cool, y quien 10s ha wntinwdo estudiando desde una 
perspediva m c a m  a la de m podre. Mduhan advierte: 

'Cads medio wew es un canibal. 5 e  come a 10s preexistentes. En el 



case de la N (...), tuw un impact0 muy profundo en el cine. Casi lo - 
destruyd. Ahora, h mmprtadom abre o t m  etapa en el campa de 10s 
medi~s."~ 

Tenemos UM nueva tecnologia cada dos o tres aks, y M hay mda 
que nos permito ajustar nuestro cultum a este fedmeno. Es inhu - 
mono. El t e b r a f o  tom6 cincuenta &s para ubicarse en la socie - 
dad. Urn genmci6n tenia tiempa para ajustarse al ingreso de una 
tecnologla La televisi6n se tom6 treinta aRos. per0 la computadora 
personal. openas cinco. Es demasiado mpido. Jiay UM confwi6n - 
completa, y esto es real.' 

El eFtudioso camdieme reufinna asf so noci6n del desarrollo tecnoldgiw 
de la comunicaci6n: 

'Cada nuew tecnologla es urn nuew culturn. En el pasado, cada - 
nueva tecmlogia implicabo urn gwrra, como urn manera de ajus- 
tarse. Asi. la Primera &ra Mundial se apoy6 en la radio, y la 
segunda, en su emplea con la propaganda La TV tambihn t w o  - 
su guerrn, !a frib, que fw urn g u m  de imdgenes e in- 
formaci6n. Y ahora el orribo de la computadora, q w  tambihn - 
vieno a ser urn g ~ e ~ ~ ( 1 . " ~ ~  

Aunqw con diferencias de matiz, 6eorge Gilder tambikn anticipa el 
derrumk progresiw de la TV cldsica El autor de Life after tekvision 
s u b v .  

-- - 

'Fulum lndeM h h W. en El F i m c i m ,  Sexi6n Cultural, junio 14. 1996. snuevisla & A h  
Rosa Aha & h S c h  a Eric McLabm 
43 Idem. 



'Como.todas las tecnologias reemplazadas por invenciones m6s 
podemsas, la N no desoparecerd fdcilmente El caddver se - 
qwdard, se rezagad en las recdmoras nortenmepicanos por - 
muchos m6s ahs. Su f in estaba predestinado.'" 

Lo em televisiva, la originario, pmnto se ver6 suplida ampliamente por 
UM nuew etapa: 

'... ya M existe ninguna justificaci6n - dice Gilder -, para per- 
mitir que la 7V agate el espectm. Ya no hay ningJn motiw para 
que el video use urn sek l  vulnerable, wmpleja. ineficiente y - 
manipulable. Yo no hay ninguna Idgica en &jar el centro del en 
el canal. Lo ero de lo televisidn, para todos 10s pmp6sitos y ob - 
jetiws, estd acabada." 45 

Por o tm pal-te se encuentran 10s wnvencidos de la wnvergencia 
tecnoldgica. y de la intensas integmcidn e intemcci6n entre 10s nuems 
medios y 10s wnvencionales. con el enriquecimiento de kstos liltimos por 10s 
primms. Entre ellos se ennrentra Derrick de Kerckhove, tambihn cercano a 
Mduhan e inclusa considerado por muchos su sucesor. Cutegdriw, seilala: 

Lo TV no serd eliminada, pera sf desplazada del escenario. La TV 
a d  la cultura de mosas, cre6 UM mente priblica, fue el medio que 
cred el wwumo masiw al ser un instwmento de distribucidn de - 
productos y servicios. Pera luego vim otra etapa, a mediados de - 
10s setenta, con el arribo de la wmputadom personal. Llega la - 
'mente privada' y la cultum de masas se ve reemplazado por la - 
culturn de la rapidez (...) P m n  diez aKos mi, y hacia fines de 
bs ochenta entramos a UM tercera etapa, que yo llamorh de la 
'culturn del acceso': cowiste en el acceso instantdneo a todo el 

44 George Gilder, op. dl.. p. 45 
*',dm, p. 45. 



mundo A n  urn camputadom un m6dem.' 

De Kerckhove expliur que 10s nuews medios no reemplazardn de n i n g u ~  
mnem a 10s imdiciornles, sim que 10s desplegadn, en lo que vendm a ser 
UM recontextwliimcidnde 10s medios: 

'Se tm ia  de una convergencia: TV, radio, la m a .  el telkfono, 
todos estos medios. de urn f o r m  u o tm van ahom por Inter- 
net. As1 pues, no estdn condenados a morir, sino gue adquieren 
un nwvo contexto.' 

Como afirmo de Kerchve, la tekvisi6n permanecerd, pues tambikn tiene 
sus m4ritos y su arraigo. Pero la cultum contempodneu ya m g i d  
alrededor de ella. pues ha sido desplazada, primero, por la computadora, y 
poco despu&. por las redes. Ln em de la uUbercuItum ha comenzado. 

2. 4. Hacia la 'nueva televisidn' 

La em de la tekvisidn, como propuesia Jnica y dominante, ha terminado. 
A muchos de grilenes nos t o d  comcer, palpar el auge de la TVcl&icu, hoy 
ms tom dar testimonio del declive de urn tecnologia, un medio. en espcio 
con apews cincwnta aiios de estancia en el escenario de h comuniutcidn. 

De entre el firmamento de la multimedialidad. donde hay soberanos 
distintos. hoy se abre paso o t m  mdquina de im6genes mds podemsa que su 
antecesora, de mgos distintos y multiplicidad de usos. 

Todo comenzd, como mrm De Kerckhove, a mediados de 10s setenta, 
cuando las cornputadoras personales e n t m n  al escenario cultural y dijeron 
a la TV: 'hazte a un lado, es mi turm'. Luego, a fines de 10s ochenta. 
irrumpieron en el panorama las nuem redes. Mas paralelamente, en el 
entorno televisiw se producla o t m  cambio hist6rico: el surgimiento del 
control nmoto. A propdsito de ello, el crtudioso sefhla: 



'Aparecid el control remoto, y con kl la recupmcidn del uswrio 
sobre el control de la pantalla. Ahi comenzd el proceso que dio 
un giro totol con el mouse de las computadow. La diferencia 
entre la TV y las computadoras es sencilla. La primera es como 
un bulbo elkctrico con luz ordinaria: la segunda. un rayo 16ser - 
direct0 a tus ojos, a t u  werp, a t u  sistema nervioso. Ahom se 
es totalmente respnsable pr el significado que negocias con 
la computadom en la pantalla. Frente a la TV no se tenia nit@- 
responsabilidad." 47 

En efecto, con la creocidn en 10s setenta del control remoto. producto 
de la rewluci6n microelectmnica, se anunciaba la proximidad de urn etopa 
distinta Este sencillo equip, que despuks tendrla un veloz desarrollo, vino a 
ser un importante factor de cambio no sdlo en el sentido de lo propiamente 
televisivo, sino tambihn, como se hizo mtar antes, en la?; formas de uso y 
apropiacidn del medio. e incluso en lo estructumcidn dei discurso de la TV. 
Hoy, este implement0 se estd transformando progresiwmente en una 
terminal inteligente que permite un aceruuniento del usuario a la9 
psibilidades de lo interactividad. 

En 10s ochenta. la TV va se mostmba con claridad como uno de 10s m& 
importantes ejes de la era de la convergencia, que se desenwelve en el plono 
de la globalizacidn cultural. Al respecto, anota Carmen 6dmez Mont: 

'Lo llegada de videojuegos, la interconexidn con telkfono. compu - 
todow, videodiscos y otros sisternos de TV hacen ver que la - 
televisidn se torna el medio de la convergencia tecnoldgica . Con- 
wgencia que tiende a unir en un solo cable y en una dnica panta- 
Ila a todos 10s servicios." " 

- 

47 Adnaua Malndo, "Vwnrn ya el Th.uto & la Edad & la Raz6n a la Edad & la 1n*tgenoaS' 
(coaenPP cm Drmck & Kcrckhwe, 01 Jornado. noncmbre 6, 19% 



TaI podrla ser, en efecto, el estadio final del medio que inici6 .su wnino 
como un sencillo sistema de envlo y recepcidn de sekles cuyos usos ni 
sicpriera se sabian bien a bien , y que se transformaria en un espacio 
interactive abierto donde no tiene cabida lo lineal y centmlizado. Ello, clam, 
si la tecmlogh lo permite, pero tambidn y sobre todo. si conviene a 10s 
emrmes intereses industriales d w b s  de 10s medios de la etapa de la 
transici6n. 

2.4.1 Los signos del wnbio 

Por lo pronto, la metamorfosis televisim de 10s llltimos aiios ha sido 
portentoso. Ln fecha clam es el a b  de 1980, cuando, a la par de un fuerte 
pmceso de expansi6n in ter~cioml ,  el entorno televisivo se ve ampliado de 
mvedosos implementos, con un televidente al la& r e l a t i m n t e  mds activo. 
Todo el10 no era sim el preludio de la pnrafernalia asociada a1 sistema que 
d o m i d  el panorama medidtico futuro: la telecomputacidn. 

El paso a esta tecnologla, constituido por computadoros perso~les 
altamente interactivas, cre~das pam el procesamiento de audio y sonido, con 
nervios de f ibm dptica que la conectardn a una red mundial de sus pares. 
conllevard por fwrza  un estremecimiento en varios de 10s sistemas 
existentes, que aun operan bajo el criterio de la centmlizaci6n En tal caw, 
se e n c o n t d n  la radiodifusi6n y la telefonia, aryo declive es previsible ante 
la facilidad creciente de los sistemas electdnicos interactivos 
descentmlizados, capaces de responder a la diversidad de las audiencias. 

El trdnsito hacia la telecomunicaci6n estd encontmndo, en lo tec~l6giCa 
por lo mems, escalones firmes para ascender: 10s amces en la 
microelectdnica y en la optoelectrdnica,. a1 parear incesantes, estdn 
incrementando progresi~mente la disponibilidad &I espectro 
radioelaktrico, qtll ahom resulta bamto y accesible. Todo lo contmrio de 10s 
tiempos del ouge televisivo, donde el ancho de banda era restringido y 



cortosa. La N y la telefonia, entonces, se estdn convirtiendo rdpidamente 
en tec~logias obsoletas. en un context0 donde el ancho de banda tiene 
mucha mayor disponibilidad. Paralelamente, mientms ello ocurre, el camp de 
la inteligencia informdtica ha seguido adelante. 

En el 'microcosmos" - como llama 6. Gilder al entorno del chip -, la 
eficiencia se ha proyectado exponencialmente en dos dkcadas, lo cual de por 
si  es un salto tecnoldgico m y  considemble: sin embargo, ya se encuentran 
en desarrollo poderosos sistemas descentralizados, de chips con capacidad 
duplicada que devendrdn en un notable abaratamiento de estos implementos 
'inteligentes" en unos cuantos affis. Es todo un hecho, pues, que el 
transporte de la seh l  digital serd cada vez mds bamta que el de la seKal 
am16gica. 

En este promo, sostiene Gilder, confluimn la ley del micmcosmos - 
+n la cual la combinacidn de 'n" transistores en un chip aumenta 'n" veces 
a1 cuadmdo la eficiencia wmputac io~ l  -, w n  la ley del felecosmos, a t r a v k  
de la que la interwnexi6n de 'n" cornputadoras aumenta su valor 'n" veces a1 
awldmdo. 49 

El resultado de esta convergencia es de gmn alcance, si se toma en 
cuenta que se tmducird en la reduccidn, cada dieciocho meses. de 10s costos 
de produccidn y en la duplicacidn del rendimiento de 10s chips. Asl pues. como 
si fuera una gmn ola, en el horizonte del futuro inmediato se ve sobrevenir 
el arribo de equips interactivos de amplisima capacidad de procesamiento, 
almacenamiento y recupe~cidn que hardn posible el auge de la 
fekcomputacid~ 

En este nuew orden, las cadenor; de TV y telefonia analdgicas deberdn 
mmvarse o morir: 5610 podmn sobrevivir en la medida en que se 
tmnsformen en cadenas de wmputadom digitales. Unicamente de este 
mod0 podrdn soportar las cargas de informaci6n que wnllevad el comienzo 
de la e m  de 10s chips portadores de billones de transistores y de las redes 
de terahertz (trillones de hertz), en un ambiente en que 10s bancos de datos 
e imdgenes digitales d o m i ~ r d n . ~  

A d  pees, el microchip vendr6 a redefinir no s61o la TV y la industria de 
la comptacidn, sino todo el camp de las telewmunicaciortes: 'Lo decadencia 

49 
~ e o r g e  Gilda, op. cil.. p. 19. 

Idem. P. 20. 



de la TV - apunta Gilder -, muestra ser el mds visible simbolo de una serie de 
uunbios en cascada. que estdn tmg6ndose al mundo en 10s noventa' 51 

2.4.2 Surgimiento de la teleputer 

El M i w  de datos, w z  e imdgenes se incrementad sensiblemente en 
10s pr6ximos aiios, cuando transacciones diversas. diferentes solicitudes 
de swicios - desde comerciales M a  eduatiws - y reguerimientos de 
todo tip transitardn en gron medida por las fibras 6pticas y las 
pantallas. El trdfiw dominante pmvendrd del almacenamiento, endo y 
recuperacidn de datos digitales entre millones de ejemplaw de un nuew 
ortefacto, hijo predilecto de la convergencia entre las 
telecomuniaciones y la inform6tia: la llamada teleputer. 

Este thine anglosajdn, que 4 n e  al tiempo que abrevia, Ias 
dmminaciones de las dos tecnologias fundamentales que dan origen a la 
telecomputadora - debiendo agregar la wrrespondiente a la tekfonia -, 
sueno en 10s tiempos de la transicidn insaboro. falto de referencias 
flsicas y experiencias personales. Sin embargo, seguramente, en la 
medido en que el proceso de produccidn industrial, y sobre todo, en la 
proporci6n en que se vaya convirtiendo en accesible, la denomiwci6n se 
hard m6s wmJn y quiz65 pmnto forme parte del wcabulario 
genenrlizado. 

iCu6Ie.s serdn 10s rasps mcterist icas, fisicos y tecnol6giws de la 
llamada fekputer o telecomputadora? AJn no se definen w n  precisi6n. 
&n lo que se desprende de la informaci6n relativamente abundante. 
puo dispersa sobre [as nuevas tecnologias. &MS todavia pwde 
eHimarse su posible impado cultural. No obstante, G. Gilder anticipa 
~ I ~ U M S  p o n w o w  sobre algunas de sus posibles peculiaridades y 
atributosP2 

La s u m m  de la televisidn, dim Gilder, set4 capaz de citar o 
enviar imdgenes, peliculas o archiws, wrsos, corblogos, en fin. 
prdctiuunente todo tip de material a cualquier lugar del mundo. Con 



capacidad equivalente a la de UM estaci6n actual de W, coda terminal 
podrd responder a cualquier solicitud de servicio, cuando se quiem y en 
donde se quiera. Distintos por wmpleto de las redes hibridas actwles, 
que combinan funciones a ~ l d g i w  y digitales, 10s nuews sistemas 
configurardn 'UM gigante y masiva m d q u i ~  paralela-, a t ravb  de la cual 
las computdow pod& tomar informacidn de bases de datos remotas 
con gmn facilidod de acceso. 

'La visi6n de la cadem de TV como un pmcesador colosal pronto 
dejard de ser metMora", seflala Qlder. bas6ndose en el hecho de que con 
la nueva genuaci6n de micrapmusadow, las cornputadoras podrdn 
cuadruplicor ar habilidad para enviar memoria di~ectamente. Este 
inuwnento en la capacidad de almacenamiento, aunque llegara a ser 
irrelevante en derto momento. permitiria a las tekputers intemctuar 
con g& bores de datos, como tambih de video q w  le dardn acceso a 
cientos de pdlculas y matepiales audiovisuales de diferentes t ips ,  como 
experiencias tr idimensio~ks y otms posibilidades avanzadas 
pmvenientes de la red mundial de vidrio y luz. 

Adaptada para el pracesamiento y conectada por fibra dptica con 
otras telecomputadow alrededor del mundo, la heredera de la W usard 
un s i s t m  de seihles de doble via que le abrird 9mnde.s posibilidades, en 
lo que v e .  a ser un salto tecnoldgica tan alto como cuando el telkfono 
super6 a1 t e k p f o  en la comunicaci6n verbal. 

+n varios esrudiosos, por factibilidad, cal iad y alcance 
tecmldgico, la teleputer tendr6 grandes alcances: ya desde ahora, 
pmmete mucho m& que lo que la TV pmmetid en 1950. Factor que, 
d o  a los costos crecientemente kyos  y la mayor capacidad de sus 
sistemcls. h a m  esperar para los prdximos a b s  UM exitosa introduccidn 
dent USO en o f i c i w  y hogares, a1 mems en 10s p a i s  desarrollados. 

Con m i l l ow  de diminutos dispositiws concentrados en un solo 
microchip, y con las fibras d p t i w  como c a ~ l ,  la teleputer SUmard y 
formard imigenes con UM resoluci6n y wriedad mayores incluso que 10s 
de h HDN. El mimchip y la fibra dptica son la clave. Por separado, 
&as tecnobgias tendrdn un impact0 muy relevante en el futuro, pero 
integmdas, apardn nuews sistemas q w  pueden transformar 
mdicalmcnte muchas esferas de la actividad h~InaM. 



Las aplicaciorrs posibles de las pantallas del futum, w n  el recurso 
del video personal de doble vla, se antojan intermimbles. Seni posible, 
por ejemplo, establecer wmunicacidn personal directa, o , al producir 
software propio, intemctuar w n  diferentes personas o tener al alcance 
programas de TV o bases de datos de otras latitudes del orbe, 
alcanzables por vla telefdnia Ordenar y recibir al instante 
publicaciones o materiales grdfiws de casi mlquier lugar del mundo, 
editados al gusto o presentados elechdnicamente. serdn otras opciones 
del usuario. quien tend4 a su disposicidn un amplio med Es evidente que, 
ante un dewuwllo tecmMgiw portentoso wmo &e, la TV de la era del 
broadcastirg ard un anacronim en toda la extensidn de la palabra. 

Con un ancho de bnda virhMlmente ilimitado, potencialmente podrta 
haber tantos canales wmo telewmputadoras ensart& en la red global. 
El wsto de agrqar o t m  opcidn al cable de fibra llegar6 a ser 
insignificantc Los operodores de las redes requerircin de gmndes 
cantidades de wntenidos p m  llenar sus espacios. en medio de urn 
importante expansi6n del mercado ... 

Pam quietus atisban ertc panorama futum - e l  cual, por cierto, 
wnstruyen a partir de las realidades del primer mundo - , h cultura de 
masas tenderd a desaparecer. Aunque d n  10s grandes eventos y sucesos 
wntar6n w n  gmndes audiencias, 10s productor audioviswles 
especializados responQrdn crecientomente a 10s intereses especifiws. 
Cada uno, se afirma, pod4 tener lo que quiera, m& que wnformarse 'con 

10 gue w. 
Para 6ilder - urn de 10s escasos pensadores dedicados a intuir el 

rastm de la televisidn del futum -, 1a teleputer wnstituird urn de 10s 
m6s importantes avances industriala, pero tambih. parad6jiuuncnte. 
serd un instrumento de deshuccidn cnativa. Al igwl gue ocurri6 en 10s 
cincuenta ante el arribo de la TV, cwndo 10s barow de la radio 
r e o r d e w ~ n  sus fuerzas para presenmr sus intereses en la industria, hoy 
10s intereses del sector de la televisidn se estdn atrinchuvrndo alrededor 
del argumento de lo improbable de un impact0 largo y d ic ien te  de la 
telewmpotadom wmo para afectar de mod0 sustancial el panomma de 
10s medios. Mientras, por su parte, hs firmas infordticas titubean en 



invertir recursos y esfuerzos en UM tecnologla que remueve fuertes 
intereses politicos y eco~micos. 

No obstante, 10s desarrollos que abrirdn e l  paso a la telecomputadom 
ya estdn en el scenario, a la par que emerge, progresivamente, un 
terreno de nichos y especialidades cada vez mds fragmentado. 

2.4.3 Los rasgos definitorios de la teleputer 

Al$n dia le llamardn telecomputadom, o incluso, teleputer. h y ,  por 
lo pronto, al desarrollo tecmldgico q w  mds se le aproxima se le conoce 
como TV-PC, o PC-TV. dependiendo de la paternidad q w  se atribuya a una 
u o tm en el nacimiento de una tecnologla hlbrida y convergente. 

Su apariencia flsica resultard familiar gmcias a la pantalla. Otro 
dispositiw comcido serd, desde lwgo, el decodificador con m6dem. 
aunque sumamente sofisticado, ademds de un teclado inalhbrico con el 
don de la interactividad y un control m o t o  convertido en UM pequeila 
terminal. Todo ello se fundird en UM fisommla que tendrd que buscar 
reconocimiento en el competido camp de la economia de consumo. 
Con pantalla de gmn resolucidn y mayores dimensiones, con m& o menos 
ingredients televisiws o computacio~les, el nuevo equip, con su 
parafernaria de acompaiiantes, s t 6  en el camiw de convertirse en 
realidad. De tcdos modos, de dondequiera que provenga su origen, 
cualesquiera que sean 10s matices de su presencia, su arribo al escenario 
medidtico parece un hecho. Al mews asi lo afirman pmfesio~les 
cercanos a las industrias de la televisi6n y la computaci611, que asegumn 
queen ambas se fmbaja intensamente en la produccidn de un solo aparato 
que combine el disfrute visuol de la televisidn con 10s beneficios del 
servicio de una computadora. 

Varias cornpamas mrteamericanas se han comprometido ya con la 
aventum de la PC-TV. incluyendo al gigante Microsoft, la m y  importante 
Compog y 10s consorcios planetarios Sony y Phil/@. A la btisqueda de un 
prototip, 10s fabricantes de televisores y vendedores de computadoras 
se encuentmn en estos momentos en la discusi6n sobre la mejor forma de 
unificar ambas tecnologias. 



La disyuntiva central parece ser si lo indicado es reemplazar el 
televisor por UM wmputadom domMica equipada con todo lo necesario 
para recibir seffiles de TV, o si procede inwrporar en 10s desarrollos 
amnzados televisivos de hoy a l g u ~ s  de las funciones de la wmputadom, 
wmo lo capacidad de mvegar por Internet y recibir wrreo electr6nico. 
AI parecer, quiz6 pensando industrialmente en el mercado de wnsumo, sea 
m6s funcioml la segunda opcidn, por dos sencillas wones: la 
inwnveniencia. a1 menos por ahom. de tener en la sala de la casa una 
gigantesca wmputadora del doble del tamaiio de una TV wnvencional. El 
otm factor es el precio: Ias gmndes wmputadoras w n  TV incorporada 
son muy cams. Asi, seg~in 10s amlistas, la tendencia apunta m6s hacia la 
prduccidn de un televisor de bajo costo w n  algunas capacidades de 
computacidn inwrpomdas. 

Los gmndes empresas, segu'n se ve, ya tienen clam esto perspectivu, 
mds por mzones de wmercializacidn que por las de tip tkcnico. 'El mejor 
apamto dual debem ser m6s un televisor que una cornputadom': tal es la 
opinidn del director de investigacidn del wnsumidor de Dotuquest, 
em- do investigacidn de mercado nortecunericana, J. Van Baker, para 
quien es clam que la PC-TV es un equip con gmn f ~ t u r o . ~ ~  El acento debe 
estar mds en la diversidn que en la pductividad. Nos cuesta imaginar que 
a alguien se le ocurm ponerse a procesar documentos en la sala de su 
casaCOM, a f i m .  

Sony y Phillips, por su parte, han lanzado ya a1 mercado 
estadounidense dispositivos Web- N q u e  agregan funciones de Internet 
al televisor, y varios fabricantes de televisores han anunciado planes para 
introducir funciones q w  permitan usar el aparato para navegar en 
Internet, haciendo asi desde aahom a la Web- N, no obstante que apenas 
apunta en el panorama, quiz6 innecesaria. 

Mientras tanto, Miuurowft tambihn incluye entre sus planes futuros el 
desarrollo de un sistema de telewmputacidn. En 1997. el coworcio 
invirtid 425 millones de d6lares para compmr WebN Akwrks, urn 
wmpaiiia fabricante de dispositivos que penniten al usuario mvegar por la 
red en TV mnvencio~l, adem& de anunciar un proyecto paw incorporar 

53 V b e  nma & Jay t&q+ty, ' S e a m  la promeca & la t e l e m ~ n " ,  en DiarioRefima. 
apos(o 15, 1997. 



urn funci6n para ver TV en las prdximas revisiones de su sistema 
operatiw Widows. Esta funcidn, a la que se l l d  Brwdm~t 
Archite- for Widows, equiprani a este dltimo con una interfase 
similar a la de la TV cabk y permitird al usuario elegir, sobre la pantalh 
misma, si navegar por Internet, ver la TV local o la TV cable. Se 
contempla integmr esa tecnologia a las versiones sucesivas de Windows 
(sobre todo en Widows NT. versidn 5.0). 

Um empresa danesa estd. desarmlhndo actualmente una Web -N 
que combina el CD-ROM. Se llama IM4U. que pronunciado resulta r m  for 
you (soy lo que necesitas). A cambio de reunir las dos pantallas del equip, 
el televidente puede tener informaci6n complementaria de lo que a t 6  
viendo. Las aplicaciones de tal posibilidad pueden ser variadas y altamente 
imqinativas. 

Ad, quiz& el asunto fundamental de la t ec~ log ia  emergente de la 
telecomputacidn M sea tanto que la computadom sustituya 
completamente a la TV, ni q w  la TV se reduzca o ser sdlo una terminal, 
s i ~  de que la interaccidn entre ambas se traduzca en urn tec~ log ia  
complementaria. 

En opinidn de alguws de 10s consorcios que estdn invirtiendo en ese 
desarrollo tecnoMgico. &te tendrd un buen mercado, al resultar atmctivo 
en 10s hogaw donde ya existe una computadora. Y si se toman en cwnta 
Ias previsiones en torno a1 increment0 de &as en 10s prdximos aibs, 
sobre todo en 10s paises desarrollados, las perspectivas de rentabilidad 
parecen ser fawmbles. Incluso, hay quien prev6 la desercidn ante la 
computadora personal como resultante del nacimiento de esta tec~logia. 

Por lo pmnto. wrias empresas arentan con prototipos que han lanzado 
experimentalmente al mercado. Tal es el caso, por ejemplo, de la empresa 
Ilamada 6uteuulyZOCW. que a principios de 1996 se convirti6 en el primen, 
en introducir la computadora personal al entorno televisiw por 
excelencia, la sola de la casa, con el sistema Destination PC. uno de 10s 
que estd recibiendo mayor difusidn y en el que la computadora se impone a 
l a ~ v . ~  

-- 

Idem 
55 "Sip  d&siim dc la divurih", en SexiC Inreg&-, Dimio R e f o m ,  +he 8, 1997. 



~onsistente en urn computadom domktica con pantalla de 31 pulgadas 
y teclado inalbmbrico. el aparato &a con N con opci6n para sistema 
de cable y reccpci6n digital. son& de alta fidelidad. Internet, juegos en 
twcem d i k i 6 n  y equip paw producci6n multimedia 

Por sus caracteristicas, hasia ahom el sistema mencionado no tiene un 
usuario o mepalo  definidos, ples puede utilizarse tanto en la casa como 
centm de entretenimietrto, gue como unidad p ? ~ d ~ c t i ~  en la oficirn o en 
instituciow educatiw para asuntos de capacitaci6n 

Urn de las peculiaridades del sistemo que lo distingue de otms modelos 
de PC-TV o TV-PC es la integraci6n del pmcesador MMX de Intel, para 
absorber tareas que ue'a desempdbdo la TV pmpiamente dicha, como 
el mancjo de vidw, pero que con el dispositiw menciorndo ofrece mayor 
calidad -de imdgenes- &io que las existentes en urn N cldrica o &a 
cornputadom con capacidad multimedia, que usa urn pantalh televisiw 
convencioml. 

Existen p wrias versiones del si-a Destination con procesador 
Pentium, que wn desde el modelo de 166 megahertz hasta el de mayor 
capacidad. de 226 megahertz. todos con la tecnologia MMX El modelo 
D5-166, que repesenta la configumcidn inicial. incluye urn unidad de CD- 
ROM de 12 o 24 velocidades, 32 megabytes de memoria, unidad de 
diskette y disco dum de 3.2 gigabytes. Como complemento ideal se 
integmn urn p ~ t a l l a  de N de 31 pulgadas, que pwde verse en tamah 
completo o en urn ventarn, para visualizarh mientm se trabqja en la PC o 
navegando en Internet, teclodo irnlhbrico y control remoto. 

UM de hs herrmnientas mds int-ntes que han enriquecido las 
funciones y capacidades de erte q u i p  es el software i n t m c t i w  
SmartN. para manejar las capacidades de la N en la PC. Se incluye 
tambih urn tarjeta de video y tarjeta receptom de televisi6n para 
obtener imdgenes. con la opci6n de conectarse a servicios de la televisidn 
digital. 

Entre sus funciones como TV, el equip0 ofrece la psibilidad de elegir 
las fuentes de video, programar la seleccidn de contenidos, usar 
vidwcoseteras o I&er disc.% 



De este modo, si bien es cierto que el equip aporta m u c h  de la 
ventajas de la computadora, bien podrla ocurrir que, ante las tendencias 
de inclinarse por la produccidn de un televisor de bajo costo con 
capacidades de computacidn incorporada, Destination fuese el primer caso 
de TV que caiga en el mercado como computadora. 

En el camino de tales tendencias, el M I T  Media Laboratory estd 
llevando a cabo interesantes proyectos, como el llamado Television of 
Tomonow (NOT). Constituido como un comorcio de investigacidn 
fundado internacionalmente, el proyecto WOT abarca temas diversos 
sobre la tecnologia televisiva y dirige sus esfuerzos hacia 'la campleta 
democratizacidn de los medios, donde cada participante tenga un sdlido 
equipo de dmputo personal y acceso s id t r i co  a las redes globales". La 
televisidn del futuro. de acuerdo con el MIT, 'puede ser vista como una 
extemidn de Internet y la World Wide Web en cuanto a entretenimiento, 
o puede ser vista tambikn como un modela alternatiw pura la televisidn, 
como la Vidw - Internet". 57 

2.2.4 Vislumbrando el impacto 

Aunque en los primeros tiempos de la nueva tecnologla &a se perciba 
extraiia y ajetm por los usuarios de la TV, pronto la nueva tecnologla se 
ubicard en la cotidianeidad para permitir desde usos sencillos hasta otros 
hasta ahora poco acceribles, como el de formar sus propios programas y 
softwares. ademds de contar con o t m  experiencias avanzadas. 

La telecomputadora podria l lqar  a renovar la cultura entera, 
sostiene. desde su visidn optimista. 6eorge Gilder. Su impacto serd de 
magnitud comparable al de la era televisiva, per0 cualitativamente 
distinto: 

' ... el impacto de la teleputerserd radicalmente diferente: 
invertird 10s efectos de la era de la TV. Mbs que exaltar la 
cultura de masas, la teleputer acrecentad elindividualis - 
mo; mds que cultivar la pasividad, promoverd la pasividad. 
En lugar de una arquitectura 'maestro - esclavo' como la - 
TV, la teleputer tendrd una arquitectura interactiva en - 



la cual cada receptor puede f u n c i o ~ r  como prowador y 
tmnsmitir imtigenes de video. La teleputer intmducird - 
UM nuew cultura, compatible con 10s inmensos poderes - 
de la tecnologla emergente." " 

Mas a esta aventumda actitud de fI3sciMci6n tecnol6gica. que 
pmmete UM era de florecimiento de la expresi6n individual, el autor de 
Life after tekvisan agrega otra m& riesgosa e incluso terneraria: 'Y, 
quizds lo mds importante, la teleputer enriquecerd y fortalecerd la 
democracia y el capitalismo en el mundo." Engafiosa interpretacidn &a, 
porque supone un nwndo igualitario y unificado, con UM aparente 
disoluci6n de las estructuras de poder de la comunicaci6n globalizada. 

No obstante, Gilder reconoce que. a pesar de que la sociedad actual 
tiene frente a sf las herramientas de informaci6n mds poderosas de la 
historia, la cultura creada en torno o ellas es, 'en el mejor de 10s casos, 
desoladom'. La progunta de la era es, entonces, dmo usar estas 
soberbias herramientas para informarnos y formarnos mejor?' Qlder se 
inquiere cdmo aplicar las nuevas tec~loglas en una forma que preserven 
10s ~ l o r e s  e instituciones de la vida actual. 

Otms pensadores han ido quiz& mds lejos en la bGsqueda de UM 

respuesta posible ante un fendmeno tan complejo. Por ejemplo, lo 
perspectiw mat te la r t ia~  ,que contra% con la visi6n simplista del 
creodor de Mimmft, Bill Gates, para quien 'las nuevas tecnologlas de 
comunicacidn estdn haciendo un mundo mds ~euueffi. donde Internet . . 
puede ser la podemsa hermmienta que cierre la brecha entre pokes rims 
y pobd?9-Pam Mattelart, en la era de la globalizaci6n la desigualdad 
dificilmente set4 destermda En ese mismo sentido piensa Hamelink, para 
quien la posibilidad de UM descentmlizacidn futum, conducida por 10s 
nuevos sistemas, apenos si forma parte de las falacias de la era de la 
inf~rmacidn.'~~ 

La realidad que viene es la del fortakcimiento de Ias tendencias 
existentes. UM V ~ Z  centmlizado, como ya lo estd, el pmceso de toma de 

" George Gilder, op. N., p. 46. 
59- La lomada, op. at. fdmm 28, 1996. 
W VCaP: 'Id-6n: Hacia ona Culhua Bioaria", a Numar fecnologiar de comnicocibn, 
Cymcn 0 6 m ~  Mom (mmp.). W m ,  TrillaJ 1991. 



decisiones, seria ilusorio esperar que la intmduccidn de alguna tecnologia 
como la telecomputadora pudiera desencadenar un viraje hacia la 
democracia y la descentralizacidn. Se promete un acceso sin precedentes 
a la infomacidn y el conocimiento, con un refrendo democrdtico 
automdtico e instantdneo, que abrird la oportunidad de participar en 
pmcesos descentralizados de toma de decisiones pollticas. Pero ello se 
pmrnete asumiendo que la poblacidn mundial, convertida toda ella en 
indudable usuario, tiene el acceso y la capacidad para pracesar y 
comprender el gran caudal informatiw. Sin embargo, la distribucidn 
desigual del acceso y de la capacidad de comprensidn afectardn 
indudablemente la capacidad de decidir. Ad, el determinism0 tecnoldgico 
- 'inegropontismo?"- se despliega en las pantallas informdticas, 
postulando uno mciedad en la que no existen relaciones sociales 
desiguales, diferencias en niveles educatiws ni margi~lidades. 

Estdn tarnbikn quienes entienden el rnomento que ya se vive como la 
oportunidad no sdlo de pmmover la comunicacidn. sino tambikn de una 
redistribucidn del poder, y para quienes la nueva era es, ante todo, una 
prapuesta social, mds que econdmica o politico ... 

En cuanto al televidente, quien estd transitando del pasiw tele - wr 
hacia UM actitud futura mds activa con el manejo de UM terminal, el 
sentido del impact0 se prevk altarnente significativo y complejo. 
Intentaremos aproximarnos a ese fendmeno i d i t o  en el capltulo 
siguiente. 



CAPITULO I11 
DEL RECEPTOR AL USUARIO: 

LAS NUEVAS FORMAS DE LA RECEPCION 
EN LA COMUNICACI~N ELECTRONICA 



JMis Martin Barbem 
De 10s medios a 10.5 mediaciones 

Si el curso o seguir por la actual etapa de fuerte transformacidn 
televisiva es w e  de un pmceso de uunbio incesante cuya trayectoria, y 
hasta cierto momento, cyo punto fiMl de arribo o desenlace puede ser 
predecible o por lo menos estimarse con relativa precisidn, no owrre lo 
mismo con el-otm lado del pmceso de comunicaci6n. franja de wriedades de 
apropiacidn de 10s mensajes, de diferencias culturales. espacio de despliegue 
de mediaciones y de formas perceptivas de 10s mensajes ton distintas como 
lo fisonomia de los pmpios indinduos que las ejercen. Se trata del terreno 
del receptor. 

Ahi, por el contrario. todo es uunbiante e imprevisto. R e i ~  de la 
diversidad, el m p o  de la recepcidn se presenta lleno de complejidades y, 
por lo mismo. de interrogantes que es precis ir desmontando y 
comprendiendo desde wrios puntos de abservacidn. Uno de ellos, en plena 
configumcidn, pem que se advierte ya intrincado y sinuoso al estar 
atravesado por UM red de factores culturales, econ6micos. de tip colectiw 
o itdividual : el escenario de la recepcidn que se est6 construyendo para la 
televisidn que viene, aguLlh qw ya mi est6 aqui. 

Buscando e d i r  la risidn instrumentalists con la que con frecuencia se 
aborda la problemdtica de las wem tecmlogias, gue desestimando 10s 
modos de su uso, a c w o  y apropiacidn, se centra en las tecmloglas en sl 
mismas, las lineas siguientes buscan apmximarse a ese otm entorm, para 
apuntar olgunas de las camcterlsticas de los entornos que empiezan a surgir 
en el 6mbito de h recepcidn y h s  cuales, como es clam, omeritan tratajo de 



invostigaci6n tedrica y empirica a profundidad que dmenuce y entienda el 
complejo dmbito de las audiencias qw se nslwnbra en el escenario inedito de 
la nuew televisidn 

Hist6rica1nente. en el camp de la comunicacidn masiva, el conocimiento 
y comprensi6n de 10s fen6-s que ocurren en el o tm lado del proceso de 
comunicaci6n. u decir. en las audiencias, no han sido pmporcio~les al 
csfuerzo empeshdo para conocer y entender 10s ocurridos en el sector de 10s 
medios. El &fan's y el inter& no han sido cuantitativa ni cualitativamente 
10s mismos. al punto de que, de hecho, la problemdtica de la recepci6n no 
seria considerada explicita y sistemdticamente por las distintas vertientes 
tedricas como uno de 10s rubros centrales de las incluso llamadas t d h s  de 
bs d i a ,  sim M a  tiempos m6s recientes, cuando la m i d  de la 
investigacidn se percata de lo extensa y relewnte del camp inexplorado de 
las audiencias. 

Asi, como rqistm Maura Wolf' , en 10s albores de la communication 
nsemch, en medio de la mvedad del fendmeno de las comunicaciones de 
masas y el auge de las estmtegias de la propaganda. Jtiles a las experiencias 
totalitarias del period0 hist6rico ubicado entre las dos g m m s  mundiales, la 
tcorfa hipoddmica, indiferente a las profundas diferencias entre 10s 
distintos d m s  - y sin que siquiera se cwle entre sus inquietudes lo que 
ocurre con el receptor -, busc6 fundamentalmente responder a urn 
pregunta: Cguh d i c t o  pmduccn los medios en UM rociedad de masas?, sin 
reparar menos todavia en la d i m i d a d  que, aun en el context0 &I ascenso 
de las masas. aportada por h progresiw industrializaci6n y la extensi6n de 
wlores sociaks como h igrmldad y la liketad, se escondla tras la eshuctum 
de &os y su comportamiento. 



Bosdndose en el ambivalente wncepto de sociedad de masas - que fue 
entendido par ciertos pensadores wmo la disoluci6n de las klites, y por 
tanto, como slntoma de 'dqradaci6n cultural", como el wmienzo de un orden 
social mbs ampartido por otms. o bien wmo UM estructura social o r i g i ~ d a  
por el desarmlla capitalisto , por algunas mds -, desde la perspectiva de 
dicha corriente 10s pJblicos de 10s medios se entendiewn como la suma 
homogknea de individuos sustoncialmente iguales, no diferenciables. aunque 
procediesen de wndiciones sociales diferentes, y con UM condicidn andnima 
que les irnpedia interactuar entre sl. 

Aislados. atomizados, 10s individuos asimilados en la masa se encuentran. 
a la kz de este enfoque, expuestos a mensajes, contenidos, acontecimientos 
que van mds all6 de su experiencia y que por tanto no necesariamente 
coinciden w n  las reglas del grupo social al que se adscriben. Tales factares 
explicaban en bueM medida el interhs de dicha perspectiva a la capacidad 
manipuladom de 10s primeros medios masivos: si 10s mensajes de la 
pmpagando conseguian 'dar en el blanw" a los individuos de la masa, la 
persuasi6n podia ser fdcilmente 'imwlada". 

El modelo wmunicativo pmpuesto por tal perspectiva tdrica, que 
mucho impuld 10s paradigmas de la misma, se expres6, como se sabe, en la 
comcida f6rmula E- R , que conlleva la nocidn de estimulo - respuesta, misma 
que simplifica smiblemente la figura del receptor, reducido a mew 
elemento pasiva. Roveniente de UM fuw te  inflwncia de la sicologia 
conductista, dicho esquema daba importancia central a1 estlmulo, que 
'producla' UM respuesta inmediata y mednica en un sujeto que podlo ser 
inducido a octuar de forma determi~da. 

No obstante que la investigaci6n sucesiva fue superando la nocidn 
conductista del pmceso de wmunicaci6n, en extremo simple y desde luego, 
la que memrmente atendiera el dmbito de la recepcidn, wmo se %be, la 
f6nnula E - R fue difundida extensamente en las ciencias sociales, y aun 
actwlmente es asociada en general en algunas disciplinas w n  el pmceso de 
la wmunicackin. 

Aunque con UM elaboraci6n mayor, 10s enfoques posteriores avanzaron en 
cuanta a la importancia wncedida al andlisis de la audiencia, dado que &a 
creci6 en su interhs fundamentalmente en funci6n de 10s efectos. La 
f6rmula de Lcswell, aunque organizaba el objeto de estudio de la 



armunicacidn segGn wiantes bien delimitadas, contemplaba de rmeva a 10s 
plblicos coma urn nwa pnsiw de destimtarios que., impactada por un 
estimulo, reflejaba un efecto detemninado. Asi. el destinatario continu6 
oporeciendo aislada, sin que. en sus reocciones ante 10s mensqjes tuviesen que 
ver las relaciones saciaks, situacionaks o culturales en las que se pmducen 
10s procesos comuniatiws. 

Como lo h a a  ver Maum Wolf (1985:32), el modelo de h e l l  prevalecid 
como 'un 'esquema amlitico 'adecuado' ' para la inwtigacidn que. se 
deuvrollaria ampliamente en contmposicidn a la tearha hipodhim de la 
que habia armncado, aunque con la muy importante salvedad de que. en 
lugar de afirrnar que el sujeto sametido a 10s estimulos de la propaganda 
%lo podia responder sin resistencia, como o afirmaba la tearla conductista, 
sastuw que la influencia de las comunicaciones de m o m  est6 mediatizada 
por las resistencias que. los destimtarios ponen en j uqa  de distintas 
formas. 

La repcrcusidn del modelo laswelliano, de mado parecido a1 caso de la 
fornuihcidn E - R, ha llegado mds lejos pies, logrando trascender el period0 
histdrica en el que surgi6 y 10s intereses cognosciti~s p 10s que fue 
concebido. el esquema persiste d n  en nuestros dfas coma urn consideraci6n 
tpdrica necewia 

Sin unbargo. h supenrcidn de la teora h i ~ i c a ,  y de la etapa 
incipiente de la invertigacidn de h comunicacidn que, influenciada par la 
sicologia de la corducta, k diem inicialmente apoyo, armncd a partir de las 
evident6 limitaciones de dicka enfoque. que enfatizaba el papel del sujeto 
en su calidad individual. Posteriarmente serian otras corrientes, originadas 
sabre toda en la saciologia, la?; que dieran un giro a la percepcidn sobre el 
papel e importancia & la audiencia. 

Ya sea cs tud ido  los ferdmenas sicoldgicos individuaks qm intervienen 
en la relacidn awnunicatiw. o identificando los factores de rnediacidn entre 
individw y medim & comunicacidn. h invcstigacidn comuu6 a dcsplazar su 
atencidn hacia el receptor, donde se reconacid urn compkjidod de elementos 
que intervienu, en detuminar la r q u e s t a  al estimulo. 

Con cllo, por primera vu se cvidenciaba la m linealidad del pmceso 
comuniatiw, candicidn que se veria mtificada con h cwriente tedrica y de 
invcstigacidn que dedicd SI andlisis a hs relaciones mhr individw, saciedad 



y medios masiws. para descubrir la wmposicidn diferenciada de 10s prlblicos, 
NS f o r m  de consumo de 10s mensajes y la importancia de 10s procesos de 
comunicacidn no mediales existents en la estructura social en la que vive el 
individuo. 

Posteriormente, desde la dptica funcionalista, la corriente de 10s usos y 
g ra t i f i cac io~  dirige la vista hacia el receptor, al que cansidera, con 
palabras de McQuail, 'tambikn un iniciadar". Ello tanto en el sentido de dar 
origen a mensajes de retorno, wmo en el de realizar pmcesos de 
interpretacidn con un cierto grado de autonomia. El receptor 'ada '  sabre 
la informacidn de la que dispone y la 'usa", establecia la perspectiva cuya 
inquietud central era la de saber quk hacen las personas w n  10s mensajes de 
10s medios, en lugar de buscar, como antes lo hicieran otras perspectivas, 
'qd hacen" o ' pmwcan' 10s medios a 10s receptores. 

I den t i f i cdo  las necesidades del d e s t i ~ t a r i o  que pueden satisfacer 10s 
medios. el planteamiento mencionado wnsidera a la audiencia camo un 
elemento dindmico, w n  UM actividad selectiva e interpretativa que pasa a 
formar parte del pmceso comunicativo (Wolf. 1985:86) , Se producia asi 
cierta revalorizacidn sobre el papel del receptor. wya actitud selectiva, 
atmm wnsiderada hasta camo factor de interferencia. pasa a formar parte 
del pmceso comunicativo en tkrminos de satisfaccidn posible de una 
determinada necesidad pot! un medio de comunicacidn que es elqido para tal 
fin por el dest i~tar io .  

La Escwla de Frankfurt ~ g e r i r i a  UM visidn diferente sobre la figura del 
des t i~ ta r i o  de 10s mensajes de 10s medios. En el contexto de la moderm 
culturn de masas, bqja la influencia de la industria cultural en sus m u c h  
manifestacianes, la individualidad se ve desplazada por la estandarizacidn y 
h falta de autonomia. Desde esta corriente, en el mundo actual, la industria 
arltural y una estructura social cada vez nuis jer6rquica y autoritaria 
transmiten en 10s mensajes las valores dominantes (Wolf.1985:96), wn  un 
poder avosclllador. En tal contexto, la audiencia aparece indiferenciada, 
difusa y w n  UM escasa posibilidad de resistencia. 

No obstante el relatiw auge de esta perspectiva, pmnto surgiria otra 
tendencia que, si bien no se concentraria directamente en 10s medios, wma 
tampow tanto a 10s efectos, fijaria de nuew la atencidn en las diencias, 
aunque de  mane^ ciertamente distinta de la considerada por ias wrrientes 



predecesoras. Sin buscar centmrse en las aportaciones o intervenciones 
individuates en la cultum de mascll;, dicha perspectiva partid de considerar 
que aqukllo forma un sistema cultural, constituykndose a tmwk de un 
conjunto de simbolos, valores, mitos e imdgenes referidos tanto a la vido 
prdctica como a lo imaginario colectivo. y hace notar la contradiccidn entre 
las exigencias productiw - thcnicas de estondarizacidn y la natumleza 
individualizada e innovadora del consumo cultural. 

Sin embargo, el andlisis de una forma especifica de proceso social, el 
desarmllo de UM cultum o de prdcticas sociales determinadas, se definid 
como el inter& de la perspectiva de 10s estudos ~~ItumIes, aiy objetiw es 
el de 'definir el estudio de la cultura propia de la sociedad contempordnea 
como un terreno de andlisis relevante" (Wolf, 1985:122). Pam este enfoque. 
deben estudiarse las estructuras y procesos a tmvks de 10s que las 
instituciones de la comunicacidn masiva sostienen y reproducen la 
estabilidad social y cultural. 

Ya sea desde la vertiente del estudio de la produccidn de 10s medias como 
sistema complejo de prdcticas determinantes para la elabomcidn de la 
cultura y de la imagen sobre h realidad social, o bien desde 10s estudios 
sobre el consumo de mensojes de la comunicacidn masiva como lugar de 
negociacidn entre modalidades comunicatiw diferenciadas, 10s estudios 
cultumles se han interesado por estudiar la especificidad de las diversas 
prdcticas de pmduccidn de cultum. 

Entre o t w  lineas de investigacidn que se estdn desarrollondo a partir de 
la segunda vertiente de esta perspectiva td r i ca  se enwentmn 10s estudios 
sobre 10s procesos de recepcidn de 10s mensajes, en torno en el cual se 
refleja, en mdltiples formas, la articulacidn entre prdcticas de comunicacidn 
y dindmicas sociales y culturales, y en donde se estd produciendo un 
importante vimje metodoldgico a1 invertir el orden conventional con el que 
se ha entendido el proceso de la comunicacidn histdricamente, es decir, 
privilqiando al emisor, para colocar a partir de ahom coma prioridad el 
conocimiento del receptor. 

En este tenor, en Amhica Latina. la fwrfa de la diacidn,  impulsada 
particulannente por Martin B a r h Z  ha contribuido de moda significatiw 
para la compremidn de b s  fedmenos de la recepcidn. 



la comunicaci6n. m& que a 10s medias, al h b i t o  
coso de Amkrica Latina representa un tejido 
-, la twr ia de la h r iac idn  ha colocada a aqdl 

s m& grades: el de conocer, en esa fuente i .- ,.mra en nuestms palses, las formas de usos y 
apmpiacibn de 10s mensajes, w enraizamiento en el acontecer c o t i d i i ,  su 
sitio en las vidas individuales y en el plano social. Se tmta  de u m  veto de 
investigaci6n v e r d a d m n t e  imponente, no 5610 por su indudable 
relevancia, sim tambihn por su complejidad. 

Desplar6ndose, en la conocida expresibn de Barbem, de bs medios a 1- 
mediacioner - es desir. a las articulaciones entre pnicticas de comunicacidn 
y movimientas sociales y a la pluralidad de matrices culturales, a toda urn 
t ~ m c l  diferenciada y plural de formas de ser, y por tanto, de comunicarse, 
el enfoqw de la mediaci6n echo por ti-, desde fines de 10s ochenta, las 
Mciones pamdigm6ticas sobre el pmceso de la comunicacibn, que tanta 
difusidn alcanzaran. 

En Amkrica Latino &stas hablan venido transfirikndose con 
interpretaciones que ignoraban la dimensi6n de lo social. para desembocar en 
versiones ambiguas que preservabon a l g u ~ s  de las contradicciones 
origimles, a las que afhdfan ciertos equlwcos. Asl. por ejemplo, como cita el 
p ~ p i 0  Barbem en su crftica al andlisis realizado en Amkrica Latim sobre la 
comunicaci6n~ kste traslad6 la codicidn de omnipotencia que el 
funciomlismo atribuyera a 10s medios , a la labor de la idealogla Dicha 
percepci6n. convertida en directriz tedrica, redund6 en una concepci6n 
instrumentalists de 10s medias de comunicaci6n. que privd a &as de su 
'cspesor wltuml', para convertirlos en 'meras herramientas de accidn 
ideo16gicam. 

A b s  ckspuh se produjo en la regi6n un auge relatiw de la t d a  de la 
infomcidn , qw con su marco de conceptas ciberdticos, y por tanto, 
'pdigiados" y 'cientfficos", desestima las contradicciones y conflictos 
sociales, por considemrlos problemas 'tknicos" que w e n  tener una 
soluci6n del mismo tow. A partir de &a premisa, desde la mcionalidad 

' Vtop Caprtnlo n. De 10s medios a lar medooones, op. at. 



informdtica, la &ntralidad de 10s pmcesos de comunicacidn en la sociedod 
equivale a 'la disolucidn de la ml idad de lo politico"? 

Sin embargo. aun amndo estas percepciones prmlecian en el momento 
del surgimiento de h tearia de la mediaciidn y prevalecen aun hoy, aunque con 
elementos tedrims nuews. en Amkrica Latino, ante 10s importantes procesos 
sociales oarrridos en 10s Jltimos oRos en la regidn, otra percepci6n. que 
plantea un m b i o  en el objeto de estudio de lo comunicacidn, se fue 
abriendo paso. Ligada a UM nwva percepcidn del problema de la identidad 
ante 10s pmcesos de la globalizaci6n. emerge en el pensamiento 
latinoamericam sobre la comunicacidn UM revaloraci6n .que quiere ser nueM 
y pmfunda, de lo cultural, y sobre todo de la experiencio popular, m %lo en 
rm ewpresidn pasada, s i ~  tambikn en su complicada y diversa presencia 
actual. 

Ello supone el paso o UM concepcidn diferente de la comunicacidn, desde 
aquklla que espera que las tmnsformaciones sociales y culturales Sean 
'efecto' de la mera introduccidn de in~vaciones tecnoldgicas. a o tm que 
encam a &as con la existencia Miltiple, activa y diferenciada de 10s grupos 
socials, q w  urden usos distintos para un mismo implemento, para proyectar 
significaciones, impactos o resistencias diferentes y rrear a t m k  de un 
i&rumento detei&nodo uno voriedad de propucstas. 

Asi. es en el entrec~zamiento entre comunicacidn y wltura donde 
pueden encontmrse muchas de las pistas para disehr el map nacturno a1 
que olude Barbero wmo necesario para explorar el 'nuew' camp de lo 
cultura y la comunicacidn. Un mapa queue. para esbozarse apenas, en el uw de 
la mciente etapa televisiva, dado gue se trata de un terretw casi i d i t o  
por complete, sdlo podemos ayudarms de ums amntos t w o s  firmes 
existentes sobre el conocimiento de la audiencia televisiva octual, ad como 
de los escasos datos disponibles referidos a las tendencias qw se wonocen 
en 10s usos sociales de 10s medios prewrsores o pioneros de la convergencia 
entre telecomunicaciones e informdtica. kbria,  adem&, de recurrirse 
i n c l u ~  a la discipline dedicada a estudiar y estimar el sehtido a seguir por la 
ewlucidn del mundo en lo social, en lo tkcnico , en lo cientlfico: la 
prospectiva, en espem de que proven de elementos Gtiles para atisbar 10s 
esce~r ios futuros de la recepcidn. 



Se M a ,  pues, de un mapa incierto, de wntornos diflcilmente 
predecibles, p y a  no por ello faltos de posibilidad en un territorio que a6n no 
ha sido transitado pero cuya fascinante amplitud ya se ovizora. 

3.2 La 'investigaci6n crltica" de la wdiencia 
y las rmevas formas de la wmunicaci6n electrdniw 

El mopl nocturm pmpuesto por Barbero puede wmenzar a tmzarse. en 
el caso de la etapa televisiva emergente, a partir de preguntarse c6mo se 
est6 con f i gudo  la relaci6n de interclcci6n entre el usuaria y la nueva 
televisibn , wmo interrogante fundamental, asl wmo del rewnocimienta de 
la televisidn como el centm de la dindmica de la c u l t u ~  popular. Habrdn de 
sugerir NS l / m  10s tmbajos de h investigacidn critica de la audiencia 
televisiva, que retomando aspectos esenciales de la wrriente de 10s estudios 
culturales. est6 ofreciendo wntribuciones valiasas para wmprender 10s 
pmcesos de recepcidn de 10s mensajes de la televisi6n en su etapa actual. 

Pam emprender tal tareo, resulta necesario reflexionar sobre las 
maneras en que, de a d o  a 10s hallazgos de la investigaci6n cualitativa de 
la audiencia, dichos pmcesos se llevan a cabo, por constituir estos tmbqlos 
un importante antecedente para vislumbrar el desarmllo de las futuras 
formas de relaci6n entre 10s elementos de la wmunicaci6n eledrdnica. 
Adiciomlmente, dicha vertiente de investigacidn aporta un planteamiento 
metodol6giw que puede resultar Jti l  en lo elaboracidn de las propuestas 
especlfim raspectivas para la p r o b l d t i c a  en aresti6n 

De a& con la propuesta tedrica de 6uillermo Omzw - quien ha 
d e d i d o  su trabqlo de investigaci6n a 10s esludias cualitatiws de las 
audiencias -, h televirkncia'es un fedmeno wmplejo, que wnlleva mrlltiples 
int-.ones de la audiencia con la TV a distintos niveles, y que es objeto 
t a m b i  de d l t i p k s  mediaciones.* Otm punto importante dc &a 
persputiva de investigaci6n es el rewnocimienta de la audiencia wmo un 



elemento activo y no pasiva, adends de estar dotado de UM capacidad 
considerable para negociar, resistir y aun contraponer significados o dar 
nuevas a partir de los referentes televisivos. 

Puede decirse que, hasta donde es pasible advertir, par su alcance tal  
definicidn padria aplicarse a las formas de relacidn entre los elementos 
participantes en la comunicacidn electrdnica, aunque con dos importantes 
salvedades: la primera, la naturaleza de las interacciones que se despliegan 
en &ta (y que, camo se verd mds adelante. son distintas cuantitativa y 
cualitativamente de las entabladas en la recepcidn televisiva), y la segunda, 
no menos relevante, la diferente condici6n del receptor, que en el mew 
cantexto, via la intemctividad. 5e transforma en usuario. 

Partiendo de la interrogante que 10s estudias wltumles han l a ~ a d 0  a la 
mesa de lo diswsidn sobre la relacidn entre 10s medios y las audiencias, y 
que se plantea cdmo se realiza la interaccidn entre &as y la televisidn. 
puede resultar litil, luego de vislumbrar la naturaleza de las nuews 
modalidades de la comunicaci6n eledrdnica, anticiparse a \as respuestas 
posibles en el caso de la nueva etapa televisiva, utilizando, con las 
modificaciones del caso, 10s criterios generales aplicados por la investigacidn 
critica de la audiencia pam explorar las rutas que &a se encuentm 
tamando. 

Obedeciendo a la mjltiple dimewidn del fen6meno. este enfoque 
propone 10s siguientes ejes analiticos y categorias para caracterizar a la 
tekvidencid , entendida como un intercambio m~iltiple : 

a) Intercambio simb6lico : contenidas prog~mdticos - significadas 

b) Intercambio afectiva : emociones de la audiencia 
sensaciones de la audiencia con su interaccidn 

c) Intercambio 'agenciativa': - actividades 

- tkcnicas 
- estrategias: rutinas, niveles y howios 

Idem.. p. 27. 



de interacci6n 
Intereses del sujeto 
Preferencias del sujeto 
Manwas de interacci6n 
Modos de uso 
Niveles de interacci6n 

- hdbitos y,  sobretodo, usos de la audiencia 
frente a la TV 

D) Interuunbio perceptiw - Esquemas 
- Destrezas 
- Pa t raw  cognoscitiws 

liabrlan de agregarse otros ejes analiticos. tambikn propuestos por 10s 
estudios crlticos de audiencia (Critical Audience ~esearch)', que pueden dar 
luz para camprender las nuevas formas de la comunicaci6n electrdnica. 
Particularmente importante puede ser el relacionado con las mediaciones que 
internenen en el fen6meno de la recepcidn. de las cuales son objeto 10s 
indinduos en su interaccidn televisim Orozco refiere las siguientes:' 

- Mediaciones provenientes del mismo sujeto en tanto sujeto 
cognoscente- 
- Mediaciow de la situacidn de la rece~cidn 
- Mediaciones provenientes del propio medio de comunicacidn 

- Mediaciones provenientes de la ubicaci6n social del sujeto (dad, 
sexo, nivel escolar, etc.) 



- Mediaciones pmvenientes de instituciones sociales en las c u o k  
participan 10s miembms de la audiencia (escuela, tmbajo, familia) 

- Mediaciones pmvenientes de la culturn o subculturn de la que 
forman parte 10s segmentos de la audiencia 

Aunque, wmo subraya Orozco, resulta dificil determimr cudles de las 
mediaciow citadas son las mds relevantes en 10s resultados de un pmceso, 
es ne-io buswr y wmprender el peso especifico de ellas en la 
pmblemdtica de la recepcidn. 

Ahorn bien, en atencidn a las distintas mediaciones de que son objeto 10s 
sujetos sociales en w intmcciones con 10s medios, se definen las acciones 
denominadas por el citado investigador estmtegius televisim, eje 
analitico que identifica las rutinas y pr&cticas establecidas por 10s pciblicos 
en el pmceso de recepcidn. Estas estratqias, identifiwbles por la 
investigacidn, y de relevancia para entender c6mo y por qub se interachia 
con un medio determinado. inwlucmn factores como I& formas de 
interaccidn par t i p s  de mensqjes, 10s modos concretos de UMS de &os y 
10s t i p s  de decisidn involucmdos en el pmceso (por ejemplo, estbtica, 
informativo, enwtiva o funcio~l .  entre otras). 

Asimismo pueden considerarse algunos ejes analftiws m& que pueden 
resultar titiles , como son el de la identifiwci6n de 10s rubros temdticos 
cotidiammente importantes para h diencia,  asi como el de las 
comunidades de ~ignificacidn'~. es decir. el sitio donde se intercambian las 
apmpiaciones que se hacen o se han hecho de 10s meruqier; y se reapmpian 
para genemr UM signifiwcidn mds duradera o permanente. Comcer las 
comunidades de apmpiaci6n de la audiencia es importante para entender 10s 
'sentidos' de la wmuniwcidn involucmdos en el pmceso especifico de la 
recepcidn. 

Se considero que la metodologfa descrita aqui a gmndes p1fs905, aplicada 
a1 pmceso de recepci6n que se estd mnfigumndo en el entorno de la nueva 
televisidn, puede dar lur sobre 10s principales aspedos o caracteristicas 
que guiardn q1.51, mismo que, desde luego, a su despliegw requerird de un 
discib metodolbgiw deplrado y mds pmciso. be este modo, se abrir6 UM 



vertiente investigativa cuyas caracteristicas fundamentales comienzan a 
construirse, y que desde ahom se presenta como compleja, con cada eje 
analltico como un sector de investigacidn 

Intentaremos explorar este naciente terreno en Ias lineas siguientes, no 
sin abordar inicialmente y en un sentido g e n e ~ l  algunos aspectos 
def initorios. 

En las nuevas formas de comunicacidn electdnica en h . ~  que se inscribe la 
nueva televisidn, ha irrumpido un impartante factor, que se presenta como 
quiz6 el mbs innovador de las nuew tecmloglas: la intmctiwdad 

Piedm de toque del trdnsito de la figura convencio~l del receptor a la 
del uswrio, la intemctividad est6 transformando de untl manera pmfunda 
las formas de relacidn entre 10s elementos convencionales del pmceso de la 
conwnicacidn Si bien, como ya se amtd antes, de modo erdnen se habia 
conferido a la audiencia un papel por completo pasiw - cuando lo que existe 
es UM actividad o interaccidn que implica grados diversos de inwluc~miento 
y relacidn - , la intemctividad represents un salto significative en la 
ewlucidn del pmceso predominantemente unidirectional y difusiw 
instaurado par 10s medios masiws. 

De hecho, se trata de una capacidad aportada por la configuracidn 
tecnoldgica de 10s nuevos medios que est6 permitiendo sobrepasar el modelo 
de la comunicacidn lineal de 10s medios ckfrcos, impedidas para la 
retroalimentacidn inmediato. simultdnea y con retorno via el mismo canal de 
transmisidn utilizado inicialmente por el emisor. 

Curiasamente, aucque en 10s estwlios sobre 10s nuews medios se hacen 
repetidas alusiones a la intemctividad, y en el terreno de 10s usas ya se 
maneja dicho concept0 como un tkrmim de uso c o t i d i a ~  y cohn, se trata 
de un t e r n  insuficientemente abordado y menos comprendido te6riwnente. 
m obstante sus indudables implicaciones no 5610 en el terreno social y 
cultural, sino tambikn en planos de otm orden y gran importancia, entre ellos 
el cognitivo. 



Entre los s & o s  autow que analizan el tema se encuentran Bettet ini  y 
Colombo l1 , quienes a nuestro juicio aportan elementos muy Jtiles pam un 
futuw abordqie m6s amplio del tema Pam comenzar. para dichos 
emdiosos, la intetuctindod constituye un fen6meno propio de 10s nuews 
medios, de 10s que surgen modalidades comunicatiw determimdas M 

existents en 10s medios masiws trcldici~mles~~ . 
Definiendo a la intmctindhd como 'la pmpiedad de instrumentos 

informdticos especificos qw pmniten que el usuario oriente el dewwllo de 
los operaciow de etapa en etapa y casi inrtantdneamente, o sea, en tiempo 
real'13 , 10s artores citados MaIan que en la base de la definici6n de dicha 
capacidad estd 'um configuracidn tecm16gica precis", constihi& por 
redes de tmnsmisidn bidireccioml a las q w  se conectan termimles que 
pueden enviar o recibir informaci6n.  sta as permiten que las infomiones 
enviadas por el uswrio transiten por el mismo cam1 que las enviadas por la 
fuente de informoci6n o por otm sujeto. Ademds, ICS termimles estdn 
provistas de dispositiws de interfose hombre - m6quim que. hacen posible 
um reiacidn de comunicaci6n entre el sistema de comunicacidn y el otrora 
receptor, es decir, el usuario. A tra* de 10s dispositiws de interfase. el 
usuario puede entablar un didlogo con la termiml, y asi apmvechar las 
potencialiddes intmctivas del sistema en cuesti6n. 
-- 

" V h  h mevar temI&ar & )o cmnmbxi6n. B a d o n a  1995. Editorial Faid6s. 
"En erte onti&, SI p&-disoepa mn obff noci&s, m & considera a la inlemctividnd 
m m o o n w i t n t o ~ e t a m b i ~ m l o s m e d i a r ~ ~ m r , a l p r a e m a r s e a ~ ~ o ~ . ~  
~ d e r ; u t d . l a l n l e m e d v i d o d s c ' m i & " a ~ d e l n i v e l & d 6 n ~ o n W e d d u m a r i s r o h e d  
dcrarrollo &I mcnsajc emihlo. ad ~ o m o  a W n o s  dd whum dc infonmci6n quc matxja el &ma 
D c a t c ~ . C u a n l l , & a b i a t o w m d a c n q m a y o r & s l i n l e ~ ~ d n d   dab'^^ 

. . 
tnremcnwdodw & quc610 mi nbc ~ e e c l a  mama, sc rdaoma freo.tcntamncca la 
cla\lficanbn dc los 'ds & rnIPmInndas p p s o s  por Jean Paul Lafraoa y quc van mmo sg!x 

eomD ai sc mmmran & el iugdr de la Wn. EWO: ddadvirmal. 
" Bccmini Y Glanbo, op. dl . ,  p. 153. 



Se establece asi un sistema comunicatiw de Mtumleza distinta que el 
generado con los medios ckfsicos, ya que &e es pmcticado por emisores - 
receptores a tmvks de acciones reciprocas. efutuadas por ambos 
interlocutores, en el que cubren alternativamente el papel de emisor y 
receptor. 

En estas acciones de intercambio dialdgico se alternan los momentos 
siguientes:" 

a) Reguntas plantadas por el sistema (med inicial); 
b) Respuestas dodas por el usuario con preguntas impllcitas plantadas al 

sistemo (seleccidn de una opcidn, que implica la solicilud de activacidn de 
un rworrido); 

c)Respuestas del sistema que se configuran como nuevas preguntas 
plantadas a1 usuario (un nuew memi); 

d) Conclusidn La secuencia se completa si la acci6n se .ve coronada por el 
h i t o ,  con la consecucidn del propio objetiw por parte del individw. 

3.3.1 Camcteristicas de la comunicacidn intemctivo 

Con base en las etapas anteriores, Bettetini y'Colombo identifican tres 
camcteristicas fundamentales en la comunicacidn interactiva. 

Lo. primera la constituye la asunci6n de un nuew papel por parte del 
usuario, que 'ya no es un simple receptor que puede instaurar con el texto 
una conversacmn de tip simt%lico, como en 10s media convencionales, siw 
que Ormme un popel actiw, se califica como agente en condicionec; de iniciar y 
desarrollar acciones m l e s  y que permitan orientar el desarrollo de la en 
relacidn a las propias necesidades y objetiws"." 

El ejercicio de esta capacidad viene a constituir un hito en el dmbito del 
intercambio comunicatiw, pues en este tip del proceso de emiri6n el 
unario puede intervenir verdaderamente en la decisi6n sobre los contenidos 
que i n t e g d n  el intercambio, su secuencia, 10s tiempos que toma la 



interaccidn y hasta de sus mistnos resultados, posibilidades inaccesibles en 
el entorno de b s  pmcesos unidirecciomles de 10s medios masiws. 

De acuerdo tambihn con 10s autores citados, la segunda camcteristica de 
la comunicacidn intemctiva mdica en su rnanejo de la sumidn, en su 
capacidad de utilizar de un mado no lineal, independiente de la secuencia 
predeterminada en un material pteciso, las distintas unidades informativas. 
€1 resultado es un 'recarrido personal' para lo* informaciones que rezulta 
distinta m %lo para cada indinduo, sino tambidn incluso para la misma 
persona, pues se ajusta en funcidn de las exigencias que le motivan. 

A d d  del tip de emisidn y sucesi6n. el tercer punto camcteristico de 
la comunicacidn interactiva es el de la determimcidn de 10s tiempos de la 
interaccidtc e l  usuario es, ante todo, quien puede determinar el inicio y fin 
de la interaccidn, en funci6n de sus pmpias exigencias y m en momentos 
predetermidos par el aparato de emisidn. 

Un atributo distintivo m& de la comunicaci6n interactiva que, &n 
Bettetini y Colombo, define m& cabcilmente e l  efecto innovador. es la 
condicidn m totalmente previsible, valga la redundancia. a priori de este 
tipa de comunicacidn, debido a las considerable intervencidn del usuario, en 
lo que se refiere a su sober, su arganizacidn, las reglas de inte~orcidn 
determinadas poi- e l  tipa de interfase y la corpespondientes a1 recorrido. 
ligadas a las modalidades de ~squeda  y accidn posibles en el didlogo con el 
sistema. 

Por otra parte, es frecuente encontmrse, en la abundante informaci6n 
publicitaria sobre la electrdnica de consumo, la pmmocidn de kx? amlidades 
de muchas de las nuems tecmlogias, entre las que destacan las interactivas, 
las cuales se exaltan y ostentan corno emancipadoms para el receptor. Este 
asunto representa una pmbletn6tica de investigacidn por demds importante y 
necesaria de abordar pws, si bien la intemctin'ckrd ofrece a1 usimrio una 
posibilidad de intemencidn mds abierta que nunca antes. tambihn implica un 
aspect0 rigido y de desegoilibrio para el usuario, obligado a aceptar reqlas 
de interaccidn preestablecidos que, en la mayoria de b s  w s ,  m puede 
modificar (Beftetini y Colombo:1995:161), situaci6n que redunda. de wew, 
en urn aceptacidn y diseib unilaterales. Agregado a elb estb, com 
resultante de la rigidez en la que a f in  de cucntas deriva el sirruM, la 
necesidad de modelos de usuarios cuya competencia inform6tica. de 



contenidos y objetiws sen 'compatible- con los sistemas informdticos en 
cuesti6n. 

Sin embargo, dicha 'compatibilidad" debe ser mutua. El desarrollo 
tecnol6gico informdtico, que ha ido ewlucionando de sistemas concebidos 
exclusimente para el t~ tamiento  de informaci6n. a sistemas q w  buscan la 
comunicacidn, por tal Mz6n se ha visto obligado a otorgar, en el disefio de 
sistemas, un sitio c e n t ~ l  al usuario, a sus expectativas y wmpetencias. 
buscando aproximarse en lo mayormente posible a la interacci6n real con un 
individuo o con su entorno, En el final de esta aspimcidn se encuentra la 
posibilidad de que la comunicaci6n intemqtiva sen percibida como an61oga a 
la comunicaci6n interpersonal. 

3.3.2 Interactividad y nuew iekvisidn 

Entendida, a la manera en que se asent6 antes, como una modalidad de 
wmunicacidn propia de los nuews medios, la i n te~c t i r i dad  comienza a 
desplegarse wmo uno de los rasgos caracterlsticos de la etapa televisiva 
emergente. be acuerdo con los padmetros de Bettetini y ~olombo." quienes 
proponen aiterios especificos para detwminar los niveles de intemctividad 
puestos en acci6n por un sistema - tiempo de respuesta, calidad de los 
resultados de la interaccidn y complejidad del didlogo - . puede decirse que 
la fase en la que &d ingresando la televisi6n se adscribid naturalmente , 
por la capacidad de respuesta casi instantdnea que aportarb, al nivel que 
rewnoce la relaci6n de t~nsecuencialidadentre la acci6n del individuo y la 
reaccidn del sistema. 

En aranto al segundo nivel, aquhl que permite actividades de seleccidn (de 
recorrido, brjsquedo u operaciones), como de produccidn de contenido, el 
equipamiento tecnol6gico que viene parece cubrir los requisitas para su 
ptesta en prdctica. 

Sin embargo, si se parte de las informaciones que r e g i s t ~ n  el fuerte 
demrrollo tecnol6gico que estd rodeardo el firme surgimiento de la nwva 
televisi6n. es posible suponer que &a ser6 capaz de servir al usuario wmo 
un cficaz instrumento p lo renlizocidn del m& complejo nivel de 



intemctividod: el de la llamada interoctiM'dad crecltim , aquella donde las 
informaciones proparcionadas par el individuo con N accidn son absorbidas 
par el sistema e integmdas en su saber. de modo q w  pueda wnsiderarlas a1 
piantear nuevas cuertiow. 

Asi, la interortinifad es una modalidad de mmunicacidn fwrtemente 
orientada al usmrio. Es en N escenario en el que se estd wnfigumndo la 
nuem televisdn. 

3.4 La Comunicack5n Medicda por Computadm 

La capacidad m6s significatim de la nueva TV , la interactividad, Gene 
a ser el ingrediente principal de la que se presenta wmo un cada vez mds 
amplia y complejo entarm: la llamada Comunicacidn MMeada pr 
Computaabm (CMC). 

Concepto empleado ya en 10s circulos de investigacidn informdtica, la 
CMC wmprende un wsto y paw explomdo campo. el de lor proceros de 
comunicacidn ser humam - m6quina. inexistentes apenas tw dkcodas at& 
y que constituyen a esta madalidad wmo un tipa especifico de comunicacidn 
el cual, al mimu, tiempo que tama caracteristicas y modalidades de la 
comunicacidn interpersonal y de la mmunicacidn maim, na es s6b UM 

derivocidn de &as. sim una forma de sinergia ba~o la cual se desarrolla una 
experiencia wmunicatim distinta 

Dado lo nuevo del fen6mem. la reflexidn te6rica sobre el mismo no es tan 
abundante wmo h infatkcidn sobre aspectos thcnicos e instrumentales de 
los nuevas fo rms comunicativas que involucm, mwhas de las cuales 
segummente se verdn asociadas a la nueva televisidn. 

Sin emborgo, en algunos clrculos el inteds por estudior y comcer las 
~ l e ~ s  formas de recepcidn y emisidn es patente. Asl, por ejempla, el 
proyecto Brwdercastiting credo recientemente por un g ~ p o  especial del 
MIT Media Labamtory, a partir de h premisa de qw: 'es horn de pensar en 
UM hadcastity en un sentido mdr amplio, es decir, en UM btvadercmtiq 
.busca examinar las implicaciones y oportunidades generodas par la poderosa 
combinacidn entre tmnsmisidn digital e inteligencia in fodt ica,  

Entre las 1iwa.s fundamentales del proyecto se encuentmn las del 
wmpartamiento de 10s emisores y de la audiencia y la posibilidad de qw todo 



usuario se convierta en emisor. Asi, el proyecto Broadcasting Behaviors 
busca orientar a 10s medios digitales hacia un sentido significatiw y jtil 
para la identidad. circunstancias, equip y actividad de la audiencia, mientras 
que el prayecto Everyone A Broadcaster propone la N de 'multiemisidn" 
(multicast telev~sion). con recursos compartidos, cdmaras y COmpIItadoMS en 
todas partes del mundo." 

3.4.1 bbciones de la &rnunicacidn Mediada por Cornputadom 

En principio, resulta itil asomarse a h natu~leza de este concepto, vista 
por algunos de 10s estudiosos que se estdn especializando en el tema, aunque 
por lo general, desde una perspectiva distinta de la propiamente 
comunicativa. 

Asl, por ejemplo, 6emld Sontoro, investigador de la Universidad de 
Pennsylvania, interesado en 10s usos educatiws de la CMC, seiiola: 

Gmunicaciidn MedIadapor Gn!+wtadoraes el nombre dado a un 
largo conjunto de funciow, en lm cualos lm complrtadow son 
usadm pam soportar comunicacidn humam. UM definicidn es- 
tricta de &a comunicaci6n a referiria a1 uso de aplicaciones 

de computadorm pam dirigir la comunicoci6n de h u m o  a hmo- 
no. Esta incluiria el correo electr6nico. 10s sistemas de conferen- 

cia grup l  y 10s sistemas de canversocib interactiws. En so acep- 
ci6n amplia, la CMC pwde &arm prdctiuunente todos 10s usos 

'La definicidn amplia derim a partir de la idea de que las siste- 
mas de la cornputadoms fueron desarrollados pam recibir datos 
provenientes del hombre o &I medio ambiente, de tal m w a  que 
fusen urn extensib de sus sentidos, pom posteriormente r q r e -  

sarlos en f o r m  de nwws &tos q w  *;an aproronchados pam 



Santom puntualiza queen esta perspectiva de la CMC, 10s sistemas de 
d e s  de wmputaci6n son esencialmente un recurso mediador mds que un 
procesador de informaci6n. 

Segrin dicho autor. la CMC funciona de acuerdo a tres categorias. que 
se distinguen par la notumleza de la interacci6n wmputadom - ser humam y 
par el ml tornado por h wmputadom en el proce~o de comunicacidn humam, 
y las cuales se encuentron actwlmente en rdpida ewluci6n. 

La primera categoria inwlucm la wmunicacidn directa humam - 
humano. w n  la computadom actuando simplemente wmo una ruta de 
tmnsacci6n. o proveyendo almacenumiento o funciona de recuperaci6n. Esta 
categoria incluye funciones wino el wrreo electr6niw - que vendria a ser 
equi~lente a la camunicaci6n personal directa - . mensajeria interactiva y 
sistemas de saparte de wnferencias grupales, entre otros. 

La q n d a  categora de la CMC wntemph un papel de la wmputadora 
m& actiw, wmo depdsito y mantenedor de informacidn organizada, la ml 
se o r i g i ~  de aportaciones humanas y es utilizada por reaperadores de 
informaci6n humams. 

La Gltima categoria incluye o la wmputadom estmcturtindose y 
manejando la presentaci6n de la informaci6n y las pasibles elecciones 
disponibles para el w i a  humam. be manem opuesta a las categories 
anteriores, donde la wmputadom se maneja m65 pasivatnente, en &a la 
computadoru toma un rol mds actiw hacio el usuario. 

*%la Sntaro q w  las diferencias en 10s tipas de interacci6n humam y 
10s roles distintos jugadas por la camputadom en cada u m  de &as 
categorias son altamente significatiw: 10s merwjes, b s  d e s t i ~ s  y el 
prop6sito de la wmunicaci6n son provistos en su totalidad par unvlrios 
humams. Sin embargo, amta, la wmputadom, aun operando en un sentido 
Msiw. wmo teMn de fondo, tiene UM mayor influencia en la efectividad del 
proceso de la comunicacidn, p a r t i c u h n t e  en la wmunicaci6n gtupal. 



Puede ofirmorse que. de atenerse a las tendencias que se proyectan para 
la telecomputacidn, &to i n c o r p o d  los tres niveles antes mencionados de lo 
CMC. con vnrias de sus aplicaciones. Algunas de ellas, en la medido en que 
estdn consoliddndase en 10s usos socioles - proceso que sin duda se verd 
impulsado por la 'nueva TV" - , se wnfiguran ya como modalidades 
comunicativas i d i t a s .  TaI owrre. por ejemplo, wmo lo afirmo el pmpio 
Santoro, con aplicaciones como el wrreo electrdniw (E - moil) , que se est6 
extendiendo wmo UM de 10s mds importantes instrumentos para 
comunicaci6n interpersonal w n  fines 'socioemocionales", o 10s sistemas chat, 
que rnuestran urn forma de wmunicacidn que es ~inicamente moldeada por el 
medio. incuestionablemente d n  h u m o ~  por naturolezo. 

Otras esiudiosos del emergente camp de lo CMC ponen dnfasis en 
aspectos un tanto mds tkniws. Asi, por ejemplo, Rob Walters se dedica a 
analizar el fendmeno desde UM 6ptica mds instrumental, y concibe d este 
tip de wmunicacidn wmo 

'... el usa de una aplicacidn de computacidn para el wntrol del 
multimedia intemctiw y de lo wmunicacidn basada en mensa- 
jes para praveer uunims mds efectivos para hacer cosas. La 
CMC obcrca o casi todas las aplicaciones, ya que tiene como 
enfoqw bdsico el de mejorar la ~omunicaci6n."~' 

Para Walters, la CMC es un extenso entorno en el que se ubicon cuatro 
grandes h a s  vinwladas a travks de la asociacidn computacidn - 
telecomunicaciones (telemhtica): comunicacidn multimedia, integracidn 
telef6niw - informdtim procesamiento para medios de wmunicacidn y 
comunicacidn grupal (& f igura 1). 

S 4 n  el autor mencionado, la CMC 

'... estd rehciormdo profundamente con el control, yo que 

" Rcb Watterg C o u p l a  - Mediated Communicalioos: multimedia applications, Norwood 
MasschusbS 1995. AMh Haus, p I 



Fiiura 1 Componentes de la Comunicaci6n Mediada por Computadora 

En: Rob Wolters, op. cit., p. 14. 



la computadom media el establecimiento y mantenimiento 
de los camles de comunicacibn. Sin embargo, la wmputa - 
dom a& como el wntrolador en el wntacto con las - 
redes de comunicacibn. y &a puede actuar de manem - 
casi wt6mma si se le programa para hocerlo, lo cual nos 
remite a pensar en el wntrol"' 

Walters sepiala que el asunto del control es la competencio fundamental 
de la CMC, y que &a 'puede ser vista en el sentido de hacer wmunicaci6n 
multimedia, y hacer procesamiento de multimedia wntrolable en tcirrninos 
humanos*" . 

Pam otms estudioms, la nocidn de CMC es m6s amplia. Por ejemplo. 
Ferris afirma: 

'En general, el tcirmim se refiere ya sea a la wmunicacidn 
relaciomda con tareas y a la wmunicacidn interpersonal 
mediada por computadom. Puede llevarse a cabo por medio 
de u m  wmptadom p e r s o ~ l  o de UM supewtacidn de - 
trobojo. 6enemlmente es wnocido por el hecho de incluir 
wmunicaci6n asinudnica. vla corrw electdnico o a tmds 
del um del boletln informativo, y wmunicacidn sincdnica 
wmo 10s 'chats', o a tmds del uso del software grupal."" 

Entre los sistemas de CMC que se avizora estardn incluidos en la 
tecnologla post - televisiw - algunos de ellos ya p le~mente  asociados -, 
estdn el c o r m  electdnico (e - mail), la World Wibe Web, 10s News 6roups. 
la videownferencia, 10s sistemas de corrw de wz, sistemas de whiteboard y 
aplicociones w i a s  de workflow. 

Por N parte. Fluckinger propone una clasificacidn de las formas de 
comunicacibn via multimedia en dos vertientes: aplicaciones para p r o m s  de 
CMC entre personas ~~~~nte (aplicaciones multimedia de persono a 
persono) y aplimciones para p r o m s  de wmunicacidn entre personas y 



sistemas de informacidn (aplicaciones de personas con sistemas). Estas dos 
modalidades, de acuerdo con el citado autor, se presentan como sigw: 

APUCACIONS 

MULTIMEDIA 
-- - 

~ p l i & o n ~ r  (procesos de comunicoci6n en t impo r e ~ l  
rincr6nicas en* emisor y receptor) 

Ejemplo: videoconferoncio, comuniacib 
interpersoml 

0) Aplicaciow 
in terperso~ks (Punto o punto) 

< 

b) Aplimciones 
de Distribuci6n 

&UP01 (Punto - multipunto) 

'AplidonCr (procesos de comunicocib en tiempos dis- 
OJiMdniCor tintos Lntre emisor y receptor) 

Ejemplos: c o r m  electrbnico, grupos de 
discusi611, intercambio de documentos. 
conferencio osincrbnica por computadorn 

C) Aplicaciow de Teleconferencio (&upos a grupos) 

'Acceso i n t m d i w  (el usw io  estobkce intmcci6n con el 
sistemo de infwmoci6n) 
'Acceso distribuido ( e l  serwdor determino tiempo y form0 
de transmisi6n) 

De 'solo'(Los uswios se trosladon a solas de audioconferencio donde 
es brindodo e l  servicio multimedia) 

* be 'desktop' o escritorio 
(of icino o c m )  

Siguimdo la clasificacidn anterior, y de acuerdo con las tendencias del 
desarrollo tecnoldgico para la nueva etapa televisiva, muchas de estas 

" mdinger, U-g newrLed multimedia. A@idons and techoology. Rcntia: Hall. UK. 
1995, p 120. 



posibilidade. de comunicacidn serdn viables, especialmente a travks del 
acceu, a Internet. Asi. plede estimarse que desde SI wndicidn multimedia, 
el equip sustihrto de la TV ana16gica podm ofrecer formas de wmunicacidn 
tanto de tip sincr6niw wmo asincdnico y, dado su condicib de uso 
predominantemente individual, podd contar wn  aplicaciones punto a punto y 
punto - multipunto. 

En cuanto al modo de acceso de 10s usuarios con diversos sistemas, en el 
equip continuad practiuindose wmo hasta ahom el acceso distribuido 
(emisianes que se transmiten en tiempo y forma predeterminados por una 
estacidn), pem tambib el accew, intemctiw, que vendrd a ser una de las 
mds relewntes aportaciones tecmldgicas de la sucesom de la TV, por sus 
gmndes impliaciones sociales y ailtumles. 

Por Jltimo, en cuanto al sitio de acceso. hasta ahom parece clam que el 
espacio que predomim1-6 serd el comcido wmo de escritorio Cdesktop'). 

Ahora bien, diversos investigadores interesados en 10s usos de la CMC 
han sugerido que los patmnes de &a emergen impdeciblemente de entw 
las interacciones wmplejos entre cinw factores: 10s wntextas externos en 
10s que se pone en prdctica la CMC ; la estructum temporal del grupo; la 
infraestructum del sistema de cdmputo, 10s pmp6sitas para 10s c u a k  la 
CMC es usada y por ciltimo, las caracterfsticcrr del g ~ p o  y sus miembros?' 

Desde luego que el w~c imiento  de cada una de &as variables amerita 
un d i o  profundo. que comienza a emprenderse, haciendo visible su 
wmplejidad. Asl, por ejemplo, como lo advierte Baym. en el ccrro de 10s 
wntextos exterms que rodean 10s pmcesos de CMC, &os siempre se 
encuentmn alojados en culturas nacionales e internacionales, de las cuales 
10s participantes son miembms y w a s  condiciones sociales. econ6micas. 
raciales, educotiwzs y politicas influyen en la interaccidn. 

En cuanto a la estntctum temporal de 10s pmcesos de CMC. varios 
investigadores winciden en wnsiderarlos, wmo ya se anotd antes, en 
vertientes sinadnicas o asincrdnicas. En el primer tip, 10s participantes 
estdne en linm simultdneamente y leeh y responden a1 otro de inmediato 
(ello plede ejemplifi-, en e l  caso de Internet, con los chotso 10s Multi- 

" Npocy K Bayaq ' l b  emergma don - Line Gmmiity", en S t ~ n  G. Jcosg Cikrrmery 2.0: 
RNisPDg Gnnprcr-MeoiaredC~~yniu~tion mdconununily . lonQq Sags- Publications, New Media 
Culfurq 1998, p. 39. 



User-Damains o MUDS). En 10s procesos asincrdnicos. 10s participants no 
necesitan estar en llnea simultdneamente y pueden leer y responder en 
tiemps diferentes (por ejemplo, 10s mwsgnwpo el wmeo ekctrdniw). 

No obstante, existen otros inh igadores que ampllan tal clasificacidn 
para incluir o t w  maneras en que la interaccidn puede ser estructurada 
tempomlmente (por ejemplo, un grupo puede wmbimr ambas). 

En cuanto a la infraestructura del sistema de dmputo. puede decirse que 
moldea la interaccidn de varias maneras. Los sistemas varian en su 
configumcidn fisica. en su adaptabilidad y nivel de 'uswria solo'. La 
configumcidn fisica incluye wriables wmo el nJmero de computadores 
existente, quh tan dispersas se encuentmn y la velocidad del sisteme La 
adaptabilidad del sistema incluye wiables wmo la capacidad de ingresos 
ardnimos y la programacidn. El uso aislado inwrpom las dimensiones de 
habilidad para soportar t- mliltiples. flexibilidad y facilidad de lectum, 
entre otras. La diferencia entre cada una de estas diversas camcterlsticas 
modifica las psibilidades disponibles pam las usuarios para que desarrollen 
sistemos organizados de wmunicacidn 

Por la que respecta a 10s pmpdsitos que motivan el uso de la CMC. puede 
decirse que lor t i p s  de tareus tienen estructum previcv; que afecton 
dichos pmcesos, y que reclaman que tales tareas m i e n  en tanto cada una 
requiem lo tmnsmisidn de informacidn entre miembros del grupo, o si 
requiem ia tronsmisidn de valores, intereses. wmpromisos personales o lo 
que se parezuL 

Las caracteristicas del grupo y de sus miembms son el factor final de 
influencia que afecta los rewltados de la CMC. Un importante indicador er 
el r h e r a  de participantes, que puede ser de tres o de miles. Otms msgos 
rekmntes pueden ser la wmposicidn, b historia interactional de la unidn de 
los miembros y si el grupo s t 6  o no estructumdo jdrquicamente. A tltulo 
individual, 10s miembros difieren en sus grados de adiestrami~to en el 
medio, habilidad en realizaci6n de tareas, expiencia w n  nuem tecmloglqp 
y attitudes hacia la tecnologla. Pesan tambikn, como factores determinant4 
debs reatltados comunicatiws, las p c e p c i o w  de 10s prticipantes, en 
t h i m s  del context0 cultural. 22 



Bayun amta tambikn algums otms factores que se presentan en la CMC 
gw, en nuertra opinidn, habrdn de tomarse en cuenta la comprensidn de 
los pmcesos que se desplieguen en el uso de las tecnologias postelevisivos. 
Asl, menciona h apropiacidn intemctivu que realizan 10s participantes de 
nglas y recursos de fuentes de influencia en la intemccidn social. Los 
patmnes de apropiacidn de 10s mensqies que emergen en la CNC dependen, 
amta Bayan. de 10s cinco factores antes mencionados. 

Asimismo, las interacciones de la CMC, de a d o  con la citada autora, 
incluyendo los que errdn orientados a tareas, 'conllevan significado social y 
por consiguiente, crean contexto social. La investigacidn muestra que bs 
miembros de grupos participantes en correa electrdnico - Usenet, MUDS y 
MOOS -, expbtan creatiwnente las mcter is t icas de 10s sistemas, 
poniendo en prdctica 'formas nuevas de comunicacidn expresiva, para 
explomr identidades ptiblicas posibles, crew relaciones de o t m  forma 
desogmdables y mar mrmas de conducta~.2' 

Las mtegorias especificas del significado social de las interacciones en 
l l na  son, pues, distintas y complejas. y fortnan pwte delas innodoms 
formas de expresi6n gw ocurren como parte de la creacidn de la mciente 
comptw mediated c u h  @or ejemplo, 10s l W o s  e m o t i ~ o ~ ,  
osteriscos, letms capitales, nuevos palabms y modalidades de on-cidn 
codunta). Habtia que considemr tambign. la creacidn de identi* on-line, 
mochas vece4s efimuuls. y aveces usadas para entablar interaccidn, y otms 
para creur versiones altermtivos del yo de un individuo. 

Es clam pues, coma lo afinna Steven J o w  en su ensayo sobre la 
comprensidn de h  rue^ comunidad qw se estd construyendo en a em de la 
infortnacidn, que ' la CMC. por supuesto, no es sdlo una herramienta, es 
desde lucgo tecmlogia, medio y motor de relaciones sociales'." 

Asi pues, la CMC, el nuevo contexto de la comunicacidn teletnbtica y de 
sus expresiones cultumles, es un wsto entorna necesario de emnliar y 
compruder para explicar los pmcesos qm habr6n de desplegarse en la 
postelevisidn, ese w&il espacio de la multimedialidod en torm a1 MI 
unergerd urn nuem comunidad, urn comunidad en - Mnaa 

- 
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3.4.2 Hacia uno camcterizacidn de los pmcesos de CMC 
en la ' nueva televisidn" 

La. revisidn, aun somera, de las camcteristicas y modalidades de la CMC 
hace ,patente su condicidn singular e innovadom en 10s pmcesos de 
comunicacidn, a 10s cuales, ademds de uno mayor diversidad de contenidos y 
formas, aporta elementos significatiws como las variables de tiempo y 
espacio pam dicho pmceso, m6s amplias y flexibles que nunca antes y urn 
porticipacidn mayor del ustmrio, tanto en la produccidn como en la 
dirh.ibuci6n del m e w e ,  asi como modalidades de apmpiacidn y consumo 
distintas de las desplegadas por la comunicaci6n masiva, y que incluso 
dependen &I context0 en que se aplican o del lugar desde donde se ejercen, 
en algvnas ocasiones cercano, en o t m  remoto. 

En el sentido en que apunta su ewlucidn. la ' nueva televisidn" incluird un 
repertorio & sistemas de CMC que genemrdn e i m p u l d n  modalidades 
wmunicatiw diferentes y complejas. mediadas por factores que hoy se 
dibujan en el panomma Sin duda, todo un continente td r ico  y empiriw por 
explomr y wmprender. 

M e  luego, ello resulta dificil en estos momentos no 410 por la 
exiensidn de ese intrincado territorio que se estd abriendo ante nuestms 
ojos, sim tambikn por las incipient- herramientas tdr icas con las que se 
cuenta para explorarlo. 

Por tratarse de un fendmeno nuevo, surgido de la m y  reciente 
vinculacidn entre la informdtica y las telecomunicaciones, la CMC es un tema 
escasamente abordado por la investigacidn, uvlndo no poco conocido o hasta 
iddito. Por otra. parte, como la hace ver John December.'5 las 
investigaciones realizadas hasta la fecha son tmbqos aislados sobre 
aspector muy precisos que dificilmente poeden ser integrados por las 
discrepancias entre la definicidn del objeto de estudio de cada uno, de 
a d  a1 enfoque del investigador mpect iw.  Agrhguese a este disparejo 
tmbajo de investigacidn. que hasta ahom se ha wncentrado en a ~ l i z a r  de 

25 John lkxmta. "Units for Analysis for Lntemct Communication", articulo plblicacb en la miss 
d a t r h b M a g m ' n e .  disponible en hnp:l~aw~.mdcmc/mag/199)/jan/dcaommhtm/.  



modo separado las hermmientas que intqran lo CMC, el importante factor 
de lo rdpida evoluci6n tecnoMgica en el sector, que permanentemente genera 
cambios e innovaciones. 

Estas circuwtancias impiden que en estos momentos existo una base 
td r ica  dlida sobre la CMC, yen consecuencia, urn metodologia ad hoc para 
internarse en N vasto territorio. 

Asi, hasto ahora, lo que existe es UM investigaci6n reducido y disperxl, 
con tem6ticas aisladas, termi~logias diferentes y definiciones distintas 
para las unidades de ardlisis. A pmpdsito de esta insuficiente plataforma 
tedrica, es dtil destacar la apreciacidn de December: 

'Como resultado de esto, es dificil juntar las piezas de un 
modelo integral que sirw para explicar y predecir el uso de 
medios. la adopci6n o evaluci6n de modelos a w n  mds clasifi- 
car 10s wultados y pastulados tedricos. Esto impide la com- 
paracidn entre cada investigacidn, debido a las diferentes 
perspectivas bajo las wales se ha abordado el cam- 

po de la CMC ". 

Pero, tal como lo afirma Michael Metz, 'es imperativa que la CMC se 
examine como un contexto, urn sombrilla bajo la cual el correa electrdnico, 
la conferencia de cornputadam, los MUD o el IRC deban ser examinadas' '? 
Ello haria posible primem. afirma, urn teorimci6n m& accesible de modelos 
de comunicacidn alrededor de cada 'subcontexto individual" de la CMC, es 
decir. de cada hermmienta. como tambikn una pasibilidad mayor de 
predicci6n en cada subcontexto. 

Este objetiw de h investigclcidn sobre los fendmenas de la CMC ha sido 
hasto ahora limitado. seffila Metz, debido al alto nivel de cambio en ese 
camp, sobre todo en el software utilizado en funciones de comunicacidn. 
donde se ha dado el w o  de que, urn vez publicado un esludio determinado, 
las conclusiones y predicciones ya no son vdlidas, ya seo porque el programa 

26 Lxumbw, op. Eic. 
27Micbatl Mm, 'Cornpun Mediated Commuoication", enMngnzine, ren?ita clem6nica. &-Me en: 
http:llwww.&~smter.~)mlcm/ma~ 1997/jaa/&aamhonl 



en cuestidn ya se ha ge~mlizado en su uso o porqw ha sido modificado, 
alterando las bases sobre las cuales se habia renlizado la investigacidn. 

Par tales razow,  resulta no s61a ardua, sino incluso arriesgado, 
pretender predecir, y aun intentar exp l iw  de manera precisa 10s procesos 
que genemr6 la CMC en su expresidn neo - televisivc. Sin embargo. si es 
posible. apoy6ndose en algunas taxonomias disponibles y en ejes analiticos de 
la teoria de la mediacidn - en particular, a partir de 10s autores citados al 
inicio de este capitulo - , anticipar algunas de las camcteristicas de 10s 
procesos de comunicacidn surgidos de su entorno, buscando responder a la 
pregunta de c6mo se realizad la intemccidn entre la 'nueva televisidn' y sus 
usuarios, y pensando, como lo pmctica ta l  enfoque, 10s pmcesos de relacidn 
comunicativa no tanto desde la perspectiva instrumental, sino desde la 
culturn 

No obstante, puede arriesgarse UM pmpuesta preliminar pam ello - dado 
que, como es clam, el tema amerita de un tmbajo de investigacidn especlfico . que consideraria, ademds de 10s cinco factores y categorias sePialados en el 
apartado anterior (Bayan: 1998). 10s ejes analiticos que a continuaci6n se ~. . 

presentan en dos apartados : el primero. relacionado con las interacciones 
posibles entre usuarios y la nuew tecnologia, y el segunda, relativo a las 
mliltiples mediaciones bajo las cuales se produce dicho pmcesa. 

Habria q w  aclarar, en principio, que ta l  pmpuesta de andlisis se basa en 
el 'enfoque integral" sugerido por O r o z c ~ ' ~  para estudiar la 'doble 
dimensidn' de la reulidad televisiw - la TV como medio tbcnico pero tambikn, 
a diferencia de 10s enfoques empiristas, su o t m  faceta. la de entorno 
insepomble de la interaccidn con la audiencia - , el cual puede resultar muy 
ljtil para identificar primero. y explicar despuks. 10s ferdmenos que d a d  a 
luz la emergente etapo postelevisiva, para cuya explicacidn se q u e r i r d  
asimismo de cierto trabajo de investigacidn empirica. 

Cabe seihlar ademds, que este acercamiento a la nueva etapa de la 
tmnsfarmacidn de la TV parte de reconocer a aquklla no sdla como una 
sofisticada tecnologia, sino tombikn como urn institucidn social emergente 
que se est6 construyendo en un momento hist6rico determi~do y en medio 
de circunstancias econdmicas, politicas y sociales precisas. En este sentida, 



la 'nueva televisidn* wnstituird uno importante expresidn cultural de su 
tiempo. 

a) Modalidodes de intercambio en 
10s procesos de CMC de la 'nueva televisidn" 

LRS formas de relacidn. wntacto e intervencidn - o interoctiridad- que 
estdn surgiendo actualmente en el entorno de la CMC y qw se prevk se 
extiendan al dmbita del nuevo equipamiento televisivo, e n  tan compkjos 
como diversas, para desplegar UM gama de matices en distintos renglones. 
5e trata, asi, de pmcesos de intercambio mliltiple (Omzca. 199 :27), donde 
se presentan las siguientes fonnas de intercambio y que aqui. por tratarse 
de un camp en p l e ~  configumcidn, denominaremos tambib wmo 
'dimensiones'. 

- Intercambio simbdlim. 
Se relaciona w n  10s contenidas emitidos y su negociacidn, en este uw, 

con el usuario. 
W a s  las amplias posibilidades del nuew equip televisiw, que 

p m p o r c i o d  no 5610 UM Msta oferta de pmgmmacidn. sino tambih de 
servicios, aportados por su wnvergencia w n  la informdtica. las variants 
de intercambio simb6lico seguramente sedn abundantes. Por coda tipo de 
M i c i o  y ejecucidn requerido u ofrecido, con las formas de relacidn 
respectivas. se desprenderdn wntenidos con signifiwciones que. en el 
mso de la 'nuew televisidn", se verdn senriblemente wtridos y modelados 
por las aportaciow semioldgiw de la muhimedialidad. 

Como es c h .  &a tiene fonnas particulares de significar, diferentes 
y m& rim que las de lo tecnologia t e l e v i s i ~  wnvcncio~l. a tm& de 
habilidades tdcnicas y formas cuhmles que se estdn generando para 
posibilitar lo tmmis idn  y apmpiacidn de 10s wntenidos. 

Por o tm parte, en otro nivcl, el de lo expresih, hiidricamente. h 
e.specie humam se ha encontrado awe dos posibilidades fundamntales 
reproducir a W de sigms materialmente diversas el m h o  o b p o  
destimdo a lo representacidn, o bien, tmnsitar hacia la rmtonomh de 10s 
s i p s  y 10s knguajes que 10s estructuran. 



A lo largo de su ewlucidn, la TV a~ ldg i ca  ha conseguido un gran avance 
en el primer nivel, resultado de su desarrollo tecnoldgico y formas 
culturales adoptadas, q w  le h a  pennitido 'retratar" witosamente la 
realidad. be este modo, el lengwje televisiw ha sido predominantemente 
demtatiw (quiz6 el ejemplo mds clam de ello lo sea justamente la TV 
contempor6nea. con su estallido de idgenes, en interminable sucesidn). 
Dicha capacidad de representacidn le ha conferido verosimilitud y 
credibilidad. 

Sin embargo, via la construccidn sintktica de imdgenes. asi como 
siguiendo los caminos de la multimedialidad, recurws que le serian 
definitorios. la heredera de la TV cldsica est6 superando con creces la 
capacidad de representacidn de su antecesora pam lograr arribar a1 
segundo plano, el de la autonomia de 10s signos y los lenguqjes de 10s 
refemntes de la realidad. En su nivel extremo. prescindiendo por completo 
de toda relacidn con un referente flsico, la imagen de la 'nueva televisidn" 
encuentra su origen en un modelo matembtico, pam construir asi un 
lenguqje abstracto. Se 'representa' de este modo un objeto que yo no se 
remite a la realidad a travks de un modelo numkrico desarmllado en el 
h b i t o  de la virtualidad y que puede entenderse como outd~mo, 
independiente de 10s c6nones de la realidad fisica. Puede decirse, asi. como 
lo hacen ver Bettetini y Colombo, que en este nuew medio la imagen ya no 
se dard como representacidn inmediata y directa del objeto, sino que se 
convierte en urn metaimagen, o en UM metarepmentacidn : ser6 el arribo 
a lo autoreferencialidad, donde 10s signos se remiten wlamente a si 
mismos (Bettetino y Colombo: 1995 :61), el reino del icono sintktico. que no 
representa lo real, sino que lo simulo a t m d s  de la virtualidad. 

Asi pies, resulta clan, que en el plano simMlico, la 'nueva TV" 
mnstituird un universo semidtico suigenerisdigno de ser wplorado. 

Este plam contemplo las manifestaciones afectivas o emoiivas que genera 
un d i i w  elcctdnico entre la audiencia o los usuarfos, bs c u a k  



reaccionan de un modo determinado. En este nivel M s61o se ubican las 
a c t i d e s  de h s  usuarios ante la presentacidn de ciertos contenidos o h 
prestacidn de servicios, sino tambihn, lo cw l  puede resultar mds 
significatiw, el wrgimiento de reacciones o manifestaciones de origen 
emocional en el w r i o  a partir de N relacidn con una tecnologh sofisticada. 

Como es de entenderse, &e es uno de 10s rubms mds complejos del 
entorno fuhtm televisivo, y en el cual hasia el momento existe mayor 
espewlacidn que conocimiento cientffico. Sin embargo. es posible Nponer 
que muchas de las manifestaciones que se presenten en este rengldn estardn 
asociadas con im experiencias individuals y sociales g e d a s  por la 
interocti~obd, UM forma de rehc ib  que puede ser, dependiendo de las 
condiciones especfficos de cada sujeto, gratificante o no. 

A partir de 10s usos y contactos que se establezcan entre el usuario y el 
equip, en el context0 interactive, surgird toda urn p a  de manifestaciones 
emocionales y expresiws que hoy comienzan a vislumbmrse como tendencias 
susceptibles de gam t w m  y consolidorse en el dmbito de la 
postelevisidh Serfa el caso, por ejemplo, del impulso que previsiblemente 
&a ofrezca a1 'teietrabajo' - mstituto de un sitio laboral f i jo - , gue al 
entusiasmo inicial. aportado por su condicidn de flexibilidad. mayor tiempo 
libre y mems presidn de la jerarquka organizacional. hoy en dla contrapone 
riesgos como hs del aislamiento. la sensacidn de soledad o, en ciertos casos. 
mapres difiarlfades en 10s individws para la socialimci6n. 

Ya desde ahora, el impact0 emocional de las relaciones hombre - mdquina 
se presenta como quiz& el mds dificil de conocer, en parte tambikn por N 

diversidad de sentidos: la intemctiviabd, a1 dotar a1 uswrio del cardcter de 
coautor en la pmduccidn de un material, resulta en un factor estimulante 
para la creatividad, M as1 para el poco diestm, cuya experiencia con el 
e m p h  del eguipo puede deriwr en frustmcidn. 

En el plam de la wmunicacidn se esbozan tambihn interesantes mmbios 
wn  una repercusidn emocioml considerable. Tal puede ser el caso, por 
ejemplo, del nrrgimiento de compoflamientos m& desenwhos a trav& & 
las comunicaciones en im reder;, que 10s de las relaciones personales 
dinctos, en m 6 n  de la difuminada presencia del interlocutor, situaci6n que 
tambihn a1 parecer estd generundo attitudes &I uswrio & 



'desresponsabilizacidn". como tambikn m& inclinadas a lo lridico (Bettetini y 
Colombo. 1995 :174). 

Un amplia camp por abordar en este asunto seria el educative, que 
requiere comcer el impact0 de la interactividad en diferentes planes del 
pmceso enseiianza - aprendizaje, veto en la que resulta por demcis 
inaplazable impulsar la inwstigacidn. 

c) Intercambio 'agenciativo" 

Se compone del conjunto de t k c n i w  y estrategias, hdbitos y usas 
desplegados por el usuario en su relacidn con un equip tecnol6gico 
determinada (Omzca: 1996 :27). 

En este punto, resulta favorable remitirse a ~ ~ U M S  experiencias 
relacioMdas con tecnologias antecesoras directas de la postelevisidn que 
pueden funcionar como indicadores de 10s itinerarios futuros de &a. 

TaI serla el caso de 10s rideojjwgos - la primera tecnalogia que ofreci6 
al usuario la posibilidad de intervenir en lo que sucede en la pantalla -, 
verdaderos precursores de la irrupcidn plena de la informdtica en el espacio 
domkstico. En unos cuantos afios, desde fines de 10s setenta, 10s videjuegos 
comenzaron a introducirse al hogar de manera natural, abandonando pronto 
10s salones de juego, gracias a su asociacidn y similitud con la TV, lo cual 
facilitd su aceptacidn entre 10s usuarios habituales de la pantalla chica. 
donde hay ya se encuentran posi;ianados tecnoldgicamente. 

Ins modalidades de interaccidn del usuario con 10s rideojueps han 
generado estrotegios, hdbitos y usos cuyas semejanzas con las desplegadas 
en las formas de relacidn con equipos informdticos (sobre las axlles, por 
cierto, la informacidn es muy escasa), sugiere 10s cauces a seguir en 10s 
prdximos &s por la nueva etapa televisiva. 

Asi, por ejemplo, en el camp de las cstmtegius, es posible suponer que. 
de atenwe a las tendencias, las modalidades de interaccidn humam en la 
'wva televisidn" se parecerdn m& a las experimentadas con 10s 
d j u a p s q u e  a las de la propia . 

En principio estd el desarrollo y ejercicio de capacidades videoespaciales 
gue se pone en pr6ctica en 10s equipos de entretenimiento informdtico 



(Levis:1997:162). y que seguramenmte estam presente en las tecnologias 
televisiws por venir. 

Otm semejatua en ambos entornos puede encontrarse en Ias formas de 
intemccidn. Si en 10s videojuegos se produce un proceso de involucramiento 
progresiw del usuario, donde &e antme, aunque dentro de 10s limites de un 
programa informdtico, la direcci6n y se apmpia de UM manera activa y 
personal un sentido. es previsibk que este p r o m o  tambikn se lleve o cab0 
en UM tecnologio hibrida, como se espera lo Sean 10s desarrollos 
postelevisiws, donde se @a m l i za r  UM serie de tareos o actividades 
productivas o incluso laicas. 

En la 'nuew televisidn', esta prdctica podria conllevar UM actitud que 
hoy ya se entiende wmo camcteristica de 10s equips informdticos 
domkstiws - encabezados, desde luego. por 10s videojuegos - , la actitud de 
'ensimismamiento*. una deswnexi6n del entorno que se inici6 w n  la 
'contemplaci6n' de la TV. 

Sin embargo, en este punto podrian surgir importantes diferencias en los 
ma- y niveles de interacci6n En el caso de 10s videojwgos, por ejemplo, 
ante lo opini6n extendido de que tal actitud derivo en aislamiento. a lguw 
invertigaciones demuestran que 10s nibs prefieren jugar con wmpa f i  (e 
incluso. en lugar de enfrentarse urns a otros, prefieren sumarse para 
superar a la m d g u i ~  (Levis:1997:199). No obstante. en el uw de 10s 
desarrollos tecnoldgiws sucesiws dicha actitud puede I+ mucho mds 
lejos, al incluir sistemas interactiws mds demandantes de una atencidn y 
participacidn individual &I usuario. 

En el terreno de 10s hdbitos y modos de uso, la historia est6 por 
escribirse. La wmb i~c idn  entre lo TV y la PC plantear6 a quien la use un 
dilema aparentemente superficial pero con importantes implicaciones 
culturale.s la oposicidn de la, por asi llamarla, la wlturP &/:/fd, rehcionada 
con 10s usos convenciomles de la TV, w s u s  la culturn del cscritonb, 
asociada a la wmptadoro. Si bien hay que tener presente que en el p r o m  
de la tekvidcncia los plblicos m asurnen un papel que pueda cal i f iuv~e wmo 
de tipo pasiw, ples su actividad wnllew wrios grados de involucramiento y 
procesamiento de 10s wntenidos (Orozco: 1996:35), en el h b i t o  
informdtiw, como p se ha hecho notar, las acciones &I usuario piscm otro 



terreno, el de la interactindad donde incluso lo lridico conlleva UM 

intervencidn mds directa del internado. 
Lo predamimncia de un entorno sobre el otro inwlucra un impact0 

distinto: h televisidn remite un tonto mds a la dimensi6n de productora de 
significados lklicos, asi como a la actitud predomninante de presenciar, que 
le f m n  conferidas politics, econ6mica y cultu~lmente, mientms que la 
computadom se ha visto rodeada de UM imagen mds prdxima a la 
productividad concreta, a partir de Ias tareas de las cuales es capaz de 
reolizar. como acceder a una base de datos, elaborar un escrito o construir 
un disefio. 

Es dificil anticipar cud1 de dichos contextos culturales prevalecerd en la 
definici6n del perfil de la tecnologia que se est6 abriendo paso: (dominard la 
presencia cultural televisiva, lineal y unlwca ,sabre la computadora - aun con 
10s usos inmrporados de &a - , o sedn 10s usos polivalentes de la 
informdtica 10s que se impongan? 0, camo sugiere Sartori (1998:60), 
ipredominard el 'ver" un tanto pasivamente . act0 mds c6modo y fdcil, que el 
de 'ver' mds activamente de las navegaciones cibernkticas? LPodrd 
convertirse el espectador q w  hace un uso de entretenimiento de la TV, en 
un coautor de materiales multimedia? 

Es dificil en estos momentos asegurar contundentemente UM cosa o la 
otra, dado que resulta por demds dificil anticipar 10s ~ m b o s  a seguir en 10s 
prdximos aRos por 10s usos socials de las nwvas tecnologhs, terreno donde 
no hay certezas, per0 que sin dud0 es, a f in de cuentas, el entorno en el que 
se define el alcance ml de todo tecnologia. 

d) El Intercambio Perceptiw 

be  a d o  con el 'enfoque integral" de Omzco. antes citado, pmpuesto 
para el andlisis de a televidencia que buscamos aplicar en este intento de 
andlisis pmspectivo de 10s pmcesos de CMC en la tecnologia postelevisiva, el 
~ b r o  &I intercambio perceptive se presenta como urn de 10s mds 
significativos, as[ como reveladores del trdnsito hacia urn condicidn 
difcrente del otm elemento del pmceso de comunicaci6r1, el otrora 
entendido como receptor. 



Nremente, ante la escasez de evidencias empiricas suficientes que 
armjencertezas sobre h dimensidn perceptiva del usuario que se est6 
configumndo en el escenaria de la comunicacidn de 10s prdximos aiios, set4 
necesario atenerse a 10s datos disponibles de investigaciones diver- que 
tocan el tema. 

Asi, por ejemplo, a prop6sito de 10s videojuegos, hay analistus que a1 
pwumible desarrollo de ciertas capacidades video~paciales - factor antes 
mencionado - enfatimn el wlor de lm nuevas tecnologias inform6ticas para 
aprender a administmr estimulos. prownientes de fuentes de diwrsa indole 
y recibidos de modo simult6neo (Levis: 1997:162). Se cita, con frecuencia, el 
fawrecimiento de una actitud de mayor wncentmcidn y atencidn en el 
usuario. 

Otra factor citado a menudo, que podria integrarse a1 perfil perceptiw y 
cognitiw posible del 'tulew usuario" de la etapa postelevisiva es el 
desarrollo de una capacidad sensomotom - con destrezas particulares, como 
la muy mencionada de la wordirncidn entre el ojo y h mano -. h cwl ya 
desde ahom aparece importantemente distanciada de las capacidades 
puestas en pdctica por las audiencias de la generacidn de 10s medios 
masiws para ponerse en contact0 con kstos. 

Repetidamente se hace mimismo alusidn a1 ejercicio del mzonamiento 
ldgico y a un mayur dominio para la visualizacidn, como tambi6n a nuevas 
habilidades cognitivas * . TambiC se hace referencia a un fdmeno  de 
aceleracidn en la capacidad perceptiva del usuario derivada de la creciente 
presencia infarmdtica y que se traduce, se explica, en un af6n y preferencia 
por una velocidad mayur en la presentacidn de materiales audiovisuales. en la 
expectativa de la respuesta avtodica.  la raccidn itunediata ante urn 
solicitud y el movimiento incesante . 

Sc tmta  de urn w h  de k instantdneo que se corwponde con la 
Q I I ~  de rb e f i m  de la que habiaba Lipovetsky . Conllevando una nocidn 
diferente del uso &I tiempo, y con un evidente mi'pacto en el orden 
congnitiw, la CUM de k instantdneo. urn wIh/ro informdtica, reprepresenta 

29 v& tl mlmp & Maria Teresa Q u i  y A m  Rma Tealdo, Lm vidEojusgos y lm niaoJ 
pewnos: tianpo l i i  y pmaa de sahhc ibn" ,  en ~ 0 s  Sohe las CulDvss Conte- 
Epora 4 Vol. U. Colima, dicicmhF 19%. 



um de los aspectos de mayor repercusidn social de la presencia de las 
nueMs tecnologias que es precis0 estudiar a fando. 

Ya desde ahom se percibe, wmo parte del arribo de estos cambios, la 
brecha en?re urn generaci6n de j6venes caracterizada por una notable 
familiaridad cin el manejo de las nuevas tecnologias, dotada de una 
sewibilidad perceptiw distinta hacia las imdgenes - que viene a ser hoy el 
recurso fundamental para el didlogo entre usuario y sistemas interactivos - 
y la g e m c i 6 n  precedente, formada todavla sabre todo a travks de formas 
de wmunicacidn escrita . Mientras que en la formaci6n de las wvas 
generocioner la tecmlogla ha estado presente en la mayoria de 10s casos, y 
que en su posterior desarrallo se ha visto continuada par el aprendizaje a 
tra* de la experiencia (por ejemplo, al utilizar un sistema), y por la 
operaci6n de capacidades wmo la movilizaci6n, la concentraci6n y el control, 
con lo que se logm obtener un mayor rendimiento de esas capacidades 
cogn i t i~s  aplicadas a las nuevas tecmlogias, 10s patrones wgnitiws de 10s 
adultos difiwltan el aprendizqje de un sistema cuyas reglas na conocen 
previamente via h experiencia, wmo tampow facilitan la asimilaci6n de la 
respuesta interactiw (Bettetini y Colombo :I995 : 176). 

Como acertadamente advierten Quimz y Tealdo 3 0 .  a prop6sito de 10s 
j6venes y 10s videojuegos, al haber crecido en otro ritmo, en el que actuar 
sobre h pantalla es aigo w ~ c i d o ,  'su percepcidn de lo tecnoldgico M est6 
m a r d  por ruptums: el mundo de las dquinas estd en ellos totalmente 
interiorizado', pues pasa a fonnar W e  de la vida wtidiana. 

Otras vertientes se abren en el camp que implica la experiencia 
informdtica de la ~~egac idn :  un espacio por recorrer. un territorio visitado 
en el cual no existen lams de linealidad o sucesidn que, wmo lo advierten 
Bettetini y Cobmbo. engloba un modelo de proceder 'en paralelo" respecto 
del cual 10s modelos tradicionales de penwniento y procedimiento rocionales 
se fmctumn, para enfrentarse a la posibilidad de redefinirse. A tmv& de 
un med de operaciones, wmo tambih de recursos grdficos (botones, 
iwms, movimientos de cursor), el h i p t w o  cambia su mapa 
wnstantemente y exige al usuario UM forma distinta de 'lectura" y de 
wnshuccidn, un dominio de 10s instrumentos de m ~ g o c i 6 n  para el espacio 
digital. A ello se sgFegan 10s recursos de interpelaci6n - interrogacidn por 



los usuarios, que tambikn repercuten en las formas de aprender y 
wmprender. 

Estos procesas inwlucmn una actividad intelectual que opera con UM 

1dg1ca de pensamiento multirbtml (Piscitelli: 1995:19), conectando y 
desconectando zonas del cerebm simultd-ente , de ocuerdo a Ias 
exigencias de un sistema que ha abandonado casi por completo el modelo 
lineal wnvencio~l. 

De mds estd subrayar el enorme impcto social que 10s patmnes 
cognitiws mergentes, emanados de la multimedialilidody la interoctiriicrhd y 
aryos atisbas wnos hoy, genemrdn en las formas de wnocer, entender y 
aprender de los prdximos affis. Incluso, ya desde ahom se estdn observando 
m b i o s  en 10s modos de percepcidn. que anticipan el desarrollo de nuevas 
sensibilidades para la apmpiacipn de la c u h m  audiovisual (Quimz y T e a k  
1996: 106). 

Sin embargo, las grades posibilidades de desarrollo para un pensamiento 
humam mds crcatiw y m& libre bajo el impulso de las mews tecnologias. y 
que podria scr el principio de UM rewlucidn intelectual de impartantes 
magnitudes. pucden vlerse uucialmenie obstaculizadas por las fugtes 
wiswtencias econdrnicas y pollticas que rodean el entorno audiiviaral , 
donde m habrd cambios en cuanto a la defensa de aquello que resulte 
func io~ l  para sus fines. Esta ser6, sin duda, UM de las muyores 
encrucijadas a las gue se e n f r e n t d  la sociedad del futum. 

e) Mediaciones en los procesos de CMC 
de h postelevisidn 

Un entorm de influencia i table en la configumcidn social de la 
postelevisi6n b cotstituird el de las mediaciones, lugares de 10s que, como lo 
entiende Barbem (1987:233), pmvienen 10s cauces que delimitan y 
configwan la matbialidad social y la ewpresividad ruhuml de 10s medios de 
comunicaci6n 

En este tunno .  tambikh existe urn multiplicidad, todo un reperlorio de 
intermcdiacionu; en wnstruccidn, dado qw, como in~titucidn social, la 
pastekvisidn coexistim con ospocios diversos y en cambio constank Por 
elb, en h medida en qw boyo comcinfiento de 10s factores de influencia 



sobre el ferdmeno de la CMC, asi como 10s contextos en 10s que se vaya 
presentando dicha experiencia en el futum, hob4 m& conocimiento sobre el 
pmceso mismo. Ello no es accesible por completo actualmente: sin embargo, 
es factible al mems ident i f iw  las posibles intermediaciones que 
intervendrdn en dicho proceso. 

be nuew wenta habrd que basarse en algunas de las concepciones sobre 
este punto de la investigacidn crltica de la audiencia, perspectiw que, a 
partir de reconocer la actitud activa de &a, pone asimismo knfasis en 10s 
f a c t o w  que intervienen en su apropiacidn del menqje y su relacidn con el 
medio que lo mi te.  

Desde este enfoque, en el caso de la postelevisibn, para comprender el 
pmceso de interoctividod - o . en este caso, teleinteiwctividad - .podrian 
considerarse 10s siguientes t i p s  de mediaciones: 

- Mediacionu de t i p  wg~sci t iw.  

Un factor cuyo peso se reconoce ya en 10s pmcesos de recepcidn lo 
constituyen las representaciones mentales que construyen 10s sujetos. ba~o 
las cuales reciben un mensaje y que deriwn en UM act~uacibn conciente, con 
UM determimda esfera de significacibn en un context0 aceptable para la 
misma. 

be aqui surge el concept0 de guidn (Omzco:1996:37), que define 
secuencias especificas para la accidn y el discurso. para lo que hay que 
hacer y decir en un escenario social en un momento determi~do, con 
formas cu l k lmen te  aceptadas. Un guibn, asl, puede ser aprendido vla la 
observacidn de actuaciones especlficas de 10s otros o a t m d s  de la 
representacidn propia. 

Esta es UM vertiente cuyos mgos genemles comienzan a apreciarse, en 
el ejercidio del usuario, en tkrmirms de esquenm de accidn frente a un 
equip infordtico, y que provienen de modo importante de 10s esquemas 
mentales del inidividw rrprehendichs a lo largo del tiempo. En ocasiones, 
estos esqwms pueden ser funcio~les a 10s procesos de CMC, pew en 
ocasiones resultan escasamente compatibles y obstaculizan su fluidez. 

Se incluirian en este plano 10s recursos empleados por el usuario para 
mnseguir urn meta pmveniente de la esfera del cormcimiento y experiencia 



bqio tos curler; 6 ha formado. De este modo, es de espemrse que, a1 menos 
en UM etapa inicial, 10s esqumas de linealidad aplicados a1 aprendizaje y a 
la wmprensidn de contenidos y formas de expresidn se wnstituird en un 
wndiciomniento cogmscitiw y cultural especlfiw para 10s procesos de 
CMC, donde h a m  de wnfmntarse w n  10s esquemas interactivos, que 
praponen otras ~ t a s  wgnoscitivos. 

No cabe duda que este tip de intermediacidn repercutird en el sentido 
final de 10s procesos de CMC. 

Este rubra represents asimismo, un importante sector emergente para la 
investigacidn que puede abordarse en varias Ilneas. Una de ellas, referida 
pmpiamente a las sifuaciones espec'ficas bqlo las cuak 10s unrarios 
ejercen relaciones de intemctindad. 

Todo pracesa de intemctindad se lleva a cabo en determinadas 
situaciones, que necesariamente repercuten en su ejercicio y aprobacidn por 
el usuario. 

Aparentemente, 10s procesos de CMC se caracterizan por UM 

'absorcidn' o 'ensimismamiento* de la atencidn del indivicluo - a la que se 
hacla referencia anteriormente a pmpdsito del wntacto informdtiw - , en 
UM actitud que much0 se a i t icd a la TV. Sin embargo, tras ella se 
encuentra UM sitwci6n de actividad mental del uwario qw se intensifica 
en la medida en que se invalucra w n  urn tarea. 

Si en el caso de la TV amldgica esta mediacidn situational en ciertos 
sqmentos de la audiencia permitla a l g u ~  actividad flsica paralela - incluso 
evenfmles desphzmnientos del entorno tekvisiw - , en el caso de lo CNC la 
implicacidn ptvece ser mds fuerte, por tmtarse de UM -cia 
intemctiw cups etapas wnsecutivos resulta gmtificante wntinuar - y 
desestimulante o inconwniente abandow. 

La sewencia armnca wn  urn  ti^ & accesa, w i d a  de UM fase de 
sekccidn Luqo de &a, pmcede la intennncidn &I uwario en diversas 
niwles de negociacidn de las posibilidades ofrecidas por el equipo. Cuando 
10s resultados parciales Ie son satisfactorios, se procede al almacemmiento 
e intcgmcidrt cuando no, el proceso se estanca. Fimhncnte se produce el 



sentido y su apmpiaci6n. que resulta tan particular y especffica como lo es 
la solicitud de aplicaci6n del usuario. 

Otm importante mediacidn situational la constituye el lugar fisico en el 
cual se desarrollard el pmceso mencionado. y q w  influye en su resultado 
final. Como se anotaba en el apartado anterior, w n  no se definen 10s 
espacios en 10s que se ubicard el equip Ncesor de la TV, en thminos de w 
mayor apmximaci6n al entorno i n f o d t i c o  o al televisiw convencio~l. Con 
sus implicaciones culturales respectivas. Ello depended, como ya se anotb, 
de 10s usos socials que habdn de darse a la nueva tecnulogia. como 
tambikn de su cardcter multifuncioml. 

Habria q w  considerar tambikn, como parte del extemo rubm de las 
mediaciones situacionales, el t i p  de [a participacidn de cada UM de 10s 
sujetos inwluc~dos en la intemccidn y 10s roles seguidos. Aqui se perciben 
diferencias interesantes con respezto a 10s pmcesos de comunicnci6n 
masiva Por ejemplo. si en el caso de la radio la modalidad de recepcidn fue 
transitando de la grupal a lo individual, en 10s pmcesos de CMC , a ejercerse 
en la postelevisi6n. pr razones de la configuracidn tecnobgica de &a, 
asociadas a la computaci6n. y por las caracteristicas de relaci6n que se 
establece con el equip, se requiere no de aislamiento, pero sf de 
individualidad. como ya owrre con 10s videojuegos. El eje es el individuo. 

Si bien es frecuente contar con compaiiia mientras se realiza algdn 
pmceso intemctiw, en la mayoria de 10s u w s .  aun cuando intervenga con 
pmpwstas o sugerencias, el papel del acompaflante se traduce, en el plano 
de la actividad fisica, mds en el de men, espectador que de participante; M 

ocurre asi, sin embargo, en el plano mental, donde existe una intensa 
actividad que con frecuencia convierte al binumio de usuarios en lo que 
Orozco llama comunidad interpretatita (1996:43), donde la pmducci6n de 
sentido es atravesada por un doble jwgo de mediaciones. La apmpiacidn de 
10s mensajes y la producci6n de sentido viene a ser entonces mliltiple, pero 
diferencioda. 

Results riesgoso hacer afirmaciones cat+ricas en este rubm dada la 
escnsez, cuando no la ausencia, de evidencias empir im sobre h mayor 
habilidad instrumental de las nuevas generaciones para el manejo de equips 
informdticos q w  sus antecesores. Sin embargo, es plausible la familiaridad 



con la que n ibs y j6venes de sectores sociales con acceso al equipamiento 
i n f o r d t i w  asumen su relacidn con la tecnologh. 
Oh.as wiables importantes, como el sex0 o la mza. han sido menos 

consideradas arln como factores de incidencia en este ferdmeno. No 
obstante, en la utilizacidn de ciertos equips se percibe um sensible 
domimncia del smo masculine en la utilizacidn de equipos informdticos; un 
coro evidente es el de los ndwjuegos. en 10s cuales 10s contenidos estdn 
dirigidos fundamentalmente a 10s varones. Por otra p r t e ,  el + tiene 
qw ver con las preferencias del usuario, 10s horarios de interaccidn y la 
forma de apropiacidn de 10s contenidos. 

Un camp de mediaciones igualmente necesarias de tomar en cuenta 
sedan las relacionodas con el estrato social, que repercute, de entmda, en 
la posibilidad del acceso mismo a la tecnologia Asimismo, el nivel 
socioemrdmico tiene que ver con h disponibilidad o M de condiciones 
tknicas para la intuaccidn. el tiempo d e s t i ~ b l e  o &a y, desde lwgo, con 
Ias aplicaciones a hacerse de la tecnologia Estdn tambikn las mdiaciones 
vinculadas a1 nivel escolar y acadkmico, filtros por d m &  importantes para 
comcer el sentido que el w i o  confiere al pmceso y 10s contenidos, asl 
como la apmpiacidn qw reoliza del mismo. 

be este modo. es clam que de las mediaciom deriMdas de la situacidn 
social del usuario se desprende toda u m  intensa labor de investigacidn en 
10s obs  futums, que, os~cidndose a otms renglones ya menciomdos, podrla 
arrojar perfiles detallados de usuarios, con sus correspondientes u s ~ s  
saciales, en las correspondientes utilizaciones de la tecmlogia 

f) Mediaciones pmvenientes 
de las inrtituciones sociales 

Las mediaciones instituciomles tendrdn tambikn un papel determinonte 
en las intuacciones w r i o  - postelevisidn, al ejercer UM influencia 
relevante en dicha relaciin. 

Dado que. de atencrse a la tendencias tec~ldgicas y cultumles - que 
apuntan hacia la wpansidn de actividades diversas a distancia, vlo equips 
teleinformdticos, entre ellos la pmpia postelevisidn -. el entorno d o ~ i c o ,  
como se sabe, se vislumbra como predominante. 



Asi. resulta previsible que, de manera similar a la de la experiencia 
televisiva, la influencia de la institucidn familiar tambikn en este CQSO sea 
de peso en 10s pmcesas de apmpiaci6n de mensqjes y usas..bb obstante, 
dicha influencia necesariamente serd de naturaleza distinta, como 
expresidn histdrica de la familia camo institucidn social de ese mamento. 
Surgimn, previsiblemente, modalidades de intemccidn nuevas en la familia, 
can farmas de apmpiacidn distintas tambikn a las ejercidas ahora y que se 
derivardn de la gestidn familiar del universo simbdlica de la nueva 
t e c ~ l o g h  

Por o t m  parte, es posible que otras instancia mantengan w actual papel 
de importantes fuentes de mediacidn, aunque, de nuevo, con cornbias 
significativos. Tal ser6 muy posiblemente el caso de las instituciones 
educativas. en las cuales pudieran regist- profundas tmnsformaciones. 

Adscritas a grupos sociales diversos, con sus carrespandientes 'esfems 
de significacidn" (Omzca, 1997:41). 10s usuarios de la pastelevisidn d n  
agregarse al repertorio de las mediaciones institucionales las emitidas par 
las pmpios medias, como pmveedores de arientaciones can influencia para 
la valoracidn de la presencia cultural de la u v a  tecnologia. 

Cabria amtar. por tiltimo - a u w  sin pretender haber agotado el 
repertorio de mediaciones que intervenddn en las p m w o s  de la 
comunicaci6n interactiva en 10s prdximos aiios - . las pmvenientes de la 
particular formaci6n cultural de las usuarios. Los valares, las tradiciones y 
~ c i o m  sobre distintas aspectos de la vida social dardn un sentido 
especifica a la wperiencia de cada uawio  en las relaciones interactivas. 
Ello dard lugar a formas de consumo cultural distintas de las de la N a el 
video, coma tambikn de modalidades sociales de apmpiacidn suigeneris. 

El ent-zamiento entre las categorias de andlisis contempladas por el 
'enfaque integral" planteado  pa^ el estudio de la pstelevisidn, hacia el 
cual se ha buscada en &as pdginas un acercamiento preliminar, en la 
medida en que se vaya desplegando el canocimienta del fen6me~, can el 
apoyo del trabajo emplrico, set4 capaz de ofrecer urn visidn mds amplia y 
mds &era sobre el escenario en el que se desarmllard la pstelevisidn. 
urn de las grades presencias culturales de 10s a h s  por venir. 



 CAP^ TULO IV 
M~XICO ANTE LA ERA DE LA 

POST-TELEVISI~N 



7.a tekrisih tw construido,prioriiariamente, 
un *wpkitu naciomI'm& nzz mas &il,pu.r 

MI ha l k d o  como sacie&d a &kr p f w -  

A cincuenta ailos apenas de haber surgido en Mkxico, hoy la industria de 
la televisidn es uno de 10s sectores industriales mds desar~lladas de 
Mkxico. 

Con un considerable valor econdmico y un significatiw peso politico y 
cultural, el sector de la televisidn, y particularmente w segment0 comercial, 
ha venido creciendo en importancia en el  context0 de la economia y de las 
industrias culturales del pais. Su expansidn. incluso, ha ido I& all6 de las 



fmnteras mciomles para convertirse en UM de las empresos 
iberwmericoms de comunicacidn mds relevantes del mundo, con urn 
constante incorpomcidn de t e c ~ b g l a  de punta que, por ello mismo, enfatiza 
su desfase con las condiciow generclles de r e t w o  econdmico y social del 
pals. Tal es. a gmndes mgos, el escenario que encontrard la etapa post - 
televisiva en W i c o .  urn de 10s paises del mundo que mtis ha impulsado la 
expansidn de la N. 

4.1 Cincuenta Affis de N en Mkxico: de la Hegemonla del Prayecto 
Privado a la Encrucijada Global* 

Con un proyecto clam desde NS inicios en 1950, que intuy6 la 
importancia estmtCgica de la tecnologla en la rentabilidad del negocio 
televisiw. y que M se encontraria en N ruta con trapiezo alguno, el sector 
de la TV privada apmnt6 desde un principio, como lo ha sePhlado Florence 
Toussaint (1998:76), hacio el predominio de la pantalla chica sobre el 
conjunto de las idustrios culturales del pals, buscando hacer de la televisidn 
, rubro emergente. un gim altamente lucratiw. y en paralelo, un h b i t o  
influyente pollticamente. 

Erigida sobre los esquemas juridicos que impulsamn a la radio, y 
respondiendo a las politicos econ6miw del pals y de la regi6n de ese 
mamento - as1 coma a las relaciones internas de poder - , la mciente 
industria televisiw priwda tambihn capitalizd la posicidn del Estado de aquel 
momento, de favancimiento a su proyecto, para pmmover &e a partir de 
10s eficientes mecanisnos de relacidn polltica entablados por 10s 
concesionarios diofdnicos con el poder gubernamental, que tantos frutos 
dieran al g ~ p o  que marcaba la pauta en las ondas hertzianas. 

Ello se produjo odunds en el marco de las tendencias de desarmllo 
emndmico de la posguerra, cuando b s  Estados Unidos tomaban auge como 
potencia , alienta el desarrollo de la televisidn en otms mercados y 
stoblece filioks en W i c o  de mnp- fabricantes de bienes de consuma. 



En este apartado se presenta un recuento necewuiamente general y sintktico de 10s 
m o m s  del recwrido histbico de la industria televisim del p i s ,  y que explimn su 
conf'quraci6n actual. Para ello, nos apoyomos en los -0s trabqlos de 10s 
inwt igndms que h n  explomdo Ins e t q s  de lo imyectoria telensim. quienes h 
reqirtrado 10s datos y hechos precisos y a quienes nos remitimos para to1 propisito 
(w ise  Bibliografk f i l ) .  De ahi q w  no se citen en estos lineos. 

La mqueda de 10s objetivos centrales de ese proyecto - mismos que 
des* se verian ampliados grandemente -, recarre la trayectoria de lo 
televisi6n comercial mexicam a travks de sus diversas etapas, acompaffida 
de urn politica estatal que, w n  con viertas variaciones, no s61o dej6 correr 
ese proyecto, sino que lo apoy6, para acabar cediendo el manejo de 10s 
medios de comunicaci6n electrdniws a intereses eminentemente 
mercantiles. Como lo ha hecho ver Javier Esteinou (1991:18), al actuar de 
este mado, el Estado mexicano fue perdiendo aceleradamente la capacidad 
de educacidn y de direcci6n ideokgica de la sociedad, que habla ganado o 
tra& de las armas en la revolucidn de 1910. 

Hist6ricamente - y asi lo documentan 10s tmbajos de investigaci6n de 
w i o s  estudiosos '- , nun con ciertas wriantes en la politica gubermmental, 
la politica del Estado mexicano hacia la TV ha sido lo suficientemente dkbil y 
vulnerable como para no alterar el curso del proyecto privado. 

Habikndose retirado a mediados de 10s cuarenta de una participaci6n en 
el sector de la radio que pudo llegar a modificar de mado importante el 
rumbo de 10s medios electr6nicos del pais, el arribo de la televisidn motiva 
inicialmente el inter& del Estado, pew le encuentrn sin un proyecto propio 
en la materia, al contrario de 10s industriales de la radiodifusibn, quienes han 
prepamdo con anticipacidn el terreno y que, sin mayores dificultades, 

' V h n s  lm U&jm & Fernando Mcjia Barquera (7.a industria de lo radio y la televtsi6n y el Estado 
oedcmo. Medm, Fundaci6n Manucl Buendia, 1989): Florence T d n t  ( Televiedn anfronteras, 
W m .  Siglo XXI. 1998). y Mi@ Angel GGranadof Chap ("La TV &I EA&a en Busca &I Tlempo 
Rrdido". en EMnen de (a comvnicacidn en Mimco, Wdm, El Cabaltito, 1981, pp. 38 - 56. 



cuentan de nuew con el apoyo gubermnta l ,  esta vez m6s decidido y sin 
gue otras sectores de la sociedad reclamen al Estado un papel que ma s a  el 
de adminishodor y l e g i t i d o r  de la gestidn privada en el dmbito de 10s 
medios electdnicos. 

No obstante, aunque tardiamente, el Estado decide participar en la 
televisidn Las raqulticas condiciones en las que nace XEIPN ( Cam1 11 )en el 
a b  de 1950 mwstran M sdlo la fragilidad de la interwncidn estatal y el 
insuficiente i n t d  mncedido a lo t a t w  educativa y cultural que podia 
cumplir la televisidn. sin, tambikn la intencidn de la amalgam &I g ~ p o  
gobernante - en el cual comenzaba a asimilarse el sector de la radiodifusidn, 
que crecfa mmo la espuma - , de M afectar sustancialmente el ya para 
entonces pdspero rumbo del proyecta privado. 

Legislando & mado fawmble a m e ,  desalentando h diversificacidn en 
las estructums de manejo del sector, y ejecutando 10s actos politicos que 
impulsaron el deuvmllo del modela comercial, d e s p k  otros segmentos del 
grupo gobermnte intentarfan abrir paso a la participacidn del Estado en 10s 
medios de comunicacidn Tal virqje en la politica estatal es clam con la 
adquisicidn de la concesidn de C a ~ l  13 y la creacidn de Televisidn Ruml de 
Mbtico en 1972 , asi como en la creacidn de IMEVISION en 1983, ad& 
de algunas otms instituciones gubermmentales que, de hecho, tenlan mmo 
fin la administracidn de la industria - tal fue el coso, por ejemplo, de h 
Comisidn de Radiadifusidn, c m d a  en 1969, y la Direccidn de Radio, TV y 
Cinematografla, instituida en 1977. 

No obstante, en esta segunda etapa tampoco existid, como se hizo 
evidente, un proyecto definido y sdlido para la TV del Estado que pudiese 
mntender con la TV p r i d a  y. robre todo, lo mds importante, que se 
identificose con 10s intere~es de la mcidn, para mnstituirse, en este 
sentido. mmo authticamente & cardcter estatal. 

En este punto resulta importante tener clam la real mndicidn de 10s 
medios del pals que eguiwcadamente han sido llamados ertotales , aun 
w n d o  M mnstituyen mcdios pjblicos. y 10s wales, en mlidad, a lo largo 
del desarrollo de 10s medios electr6nico.s en el pals se han hecho funcionar 
para amplir con los prop6sitos - en ocasiones quizd, m n  cierto inter& 
~c iom l i s ta  - , del grupo goberntrnte en turma. Carola 6arcfa Caldedn hace 



resaltar tal distorsi6n . con sus consiguientes repercusiones, en 10s tkrminos 
siguientes:' 

'... cuando en Mica el Estado decidid participar como emisor. 
se osoci6 el hecho de tener UM estacidn televisom con UM te- 

levisi6n pSblica (sin que &a realmente existiese como tal) , 
frente al modelo de televisi6n privada que operaba en el pals. 

Sin embargo. esa falta de precisi6n conceptual conduce a 
pensar en el Estado como emisor. como si hubiese contado con 

un pmyecto televisiw plenamente definido a partir de su admi - 
nistmci6n en Canal 13 (iniciada en 1972). a psar de que desde 
su principio fue evidente un alto gmdo de centralizacidn y la 
ausencia de po l i t iw  que desarmllaran la televisidn como un - 

servicio pljblico.' 

Florence Toussaint, por su parte, afirma que en nuestro pals, u n d o  el 
Estado ha incursionado en la TV, lo ha hecho sobre la base de que es el 
gobierm el que abre la posibilidad, la mantiene y administra, sin control 
alguno por parte de la sociedad, y agrego que en nuestro pais, 

'Por costumbre. al hacer referencia a medios no privados, 
se les llama estatales. Ello es inexact0 porque generalmen- 
t e  han sido manejados como si fueran de gobierno, e inclu- 
sive de grupos en el poder o del partido oficial. Si la tele- 
visi6n que se ha hecho en Mk ico  hubiese sido genuinamen- 
t e  de Estado, la sociedad, incluidas la disidencia y la opo - 
sici6n. hubieran tenido oportunidad de estar presentes en 
la pantalla (...) En nwstm pals no existen ni han existido 

experiencias de televisidn pl jbl i~a'~ . 

Carols Gyda Cal&369 "El Esla&a y la Tdevisi6n: Volver a Empaar", en iTelevisi6n Riblica en 
Mbdm7, Rorem Twssaim Alcaraz (Cmrd). W m .  CONACULTA. Saie Penrar La Culhua, 1993. 
p. 139. 
Fl- Toms& "Mlogo". a iTelmid6nplblico en M h c o l ,  op dl., p. 11 



Por ello, advierte: 

'La televisidn, que se llama de Estado, en mliltiples ocasio- 
nes se ha constituido en un medio gubernamental. con un 
w r t e  mds politico que de servicio pliblico. Por ello, sus 

logms M han tenido continuidad'". 

En este e s c e ~ r i o  de desinteds estotal por impulsar un pmyecio de TV 
ptlblica, en wnsecuencia, la televisidn wltuml - en la qw convencionalmente 
se ubica a la TV universitaria - , wnu, tambih la regional, que podrian 
convertirse en importantes espacios para UM televisidn de la sociedad. &a 
que nunca hemos tenido. no han logrado constwir un pmyecto viable qw  
impulse UM participacidn cuyo punto m6s wlnerable, de entrada, serla el 
financiero, en razdn de 10s candados legales impuestos para impedir, 
supuestamente. un funciomiento de las televisoras 'permisionadas" que 
derivase en lucmtiw, sitwci6n q w  en reolidad les ha confinado. como es 
conocido, a funcionar en UM codicidn de subsistencia 

Quiz& la excepcidn en ese sentido, y que confirma la regla, sea la de la 
actual etapo de C a ~ l  H, que a partir de la creacidn de UM nueva f i g u ~  
legal, de 'emisom de reservo federal", establecida en 1989 via las 
modificaciones reolizadas en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y TV. 
estd en posibilidad de obtener ingresos f w  de su presupwsto, 
principalmente a travhs de patrocinios ptjblicos o pr idos ,  lo cual le ha 
permitido no %lo mejorar tkcnicamente, sino tambikn ampliar su oferta 
programdtica, con la consecuente expansidn de sus pijbliws. 

Por su parte, Canal 22. asimismo via patrocinios - que en 1997. segJn 
afirmara N director, Josh Maria P h z  6ay, alcanzamn cerca del 10 por 
ciento de su prrsupuerto5, ha logrado impulsar la produccidn propia y. a cinco 
aibs de funcionamiento, ha ampliado de m d o  considerable su cobertura. 

De a d o  con Florence Toussaint, las etapas de la trayectoria de la 
televisidn mexicam, con la TV privada como eje, han sido fudamentalmente 
las siguientes: el crecimiento (1940-1972); el inicio de la expansidn, con la 

'Idem.. p 17. 
$'El Mcrcado Televisivo Exisfe", entrnina a lost Maria P6ra Gay. en R e f o m ,  febrem 21, 1998. 



consolidacidn de la industria (1972-1985) y su tm~nacionalizacidn ( a partir 
de 1985): 

En la p r i m  etapa, en medio de cierta bonanza ecordmica que impulsa el 
financiamiento de las idustrias culturales, y a partir de la experiencia de la 
radio comhrcial, se establecen las pautas generates para el manejo de lo 
televisidn, asl como para la consolidacidn de la misma, tanto en un sentido 
financier0 como cultural. Poco despds de 10s primeras aibs de actividad de 
la TV, q w  fueron diflciles e inciertos desde la perspectiva de las finanzas, 
se aprecian las grades potencialidades lucmtivas del sector, aryo 
establecimiento se apoya en 10s capitales que a su vez hablan impulsado la 
industria radiofdnica, y ahom presentes en el despegue televisivo. 

Ello se produce en el marco de UM postum del Estado que, expidiendo 
ardenamientos jurldicos claramente favombies a la gestidn comercial, cedia 
progresi-nte ante 10s intereses privados la conduccidn de la trayectoria 
de 10s medios electrdnicos, con una participacidn disminuida en la radio, para 
la cual incluso dumnte el cardenismo habla formulado llneas para un 
proyea0 prapio, y de forma muy limitada para la televisidn. 

La segunda etapa se caracteriz6 por la notable expansidn de la industria, 
que conllevd consecuentemente un salto en la acumulacidn del capital. 

Tras un breve periodo de wmpetencia - dos aKos apenas, en 10s que 
Televisidn Indepediente de Mx ico  no pudo rebasor al p paderaso 
consorcio Telesistema Mexicano -, la N comercial welve a una psicidn 
mompdlica. apoderddose del escenario. La acumulacidn. del capital se 
amplla, gmcias a la operacidn a t ~ v &  de redes. 

La televisidn por cable, la primera modalidad de N restringida, si bien 
habfa sido introducida en 1954, comienza a presentar un mayor desarrallo, al 
t iemp que surge propiarnente la TV educativa con el proyecto de la 
telesecundaria 

Aibs mds tarde, en un momento en el que, a partir de la coyuntura 
politica de 1968 el Estado resulta debilitado y requerla de un apamto 
ideol6gico que le diera respaldo, se hizo visible la intencidn estatal de 
participar en la industria televisiva de una forma mds amplia Ello se hace 
patente en 1972, cuando el Estado obtiene SLI primer c a ~ l  televisivo 



comercia1 via la compm de acciones de Canal 13, en serios problemas 
econdmicos, mediante el fondo estatal SOMEX 

La adquisicibn del Caml 13 constitula parte de u m  serie de acciones 
efectuados par el gobierm de Luis Echeverrla encamimdas a fortalecer el 
papel del Estada como emisor en 10s medios de comuniacidh Sin embargo, 
hacia ese momento las industrias radiofdnica y televisiva comerciales se 
encontraban p plenamente consolidadas e insertas en un proceso de 
concentmcidn de las estructums de propiedad, osl como de acumulaci6n de 
plusvalla As1 la muestm el surgimiento de Televisa en ese mismo aib de 
1972. product0 de la fusidn de Telesistema Mexicano con w eflmem 
cornpetidom Televisidn Independiente de Mkxico (TIM), accionista 
mayoritaria de Caml 8 y que quedaria por completo en manos de 10s 
Azc6rmga en 1982 w n  la venta de las acciones - 25% - , que el Grupo Alfa 
poseia en el wnsorcio. 

A este proceso de expansidn contrikryd gmndemente el auge q w  tom6 
en esta etapa la televisidn como medio publicitario. be1 desdhn inicial que 10s 
anunciantes manifestmn a la pantalla oxsera, pam continuar dirigiendo w 
gasto publicitario a la radio, se pas6 en UMS awntos oibs a u m  inversidn 
cwntiosa, que a partir de 10s setenta perfilaria a h TV wmo el espacio 
privilqiado para la publicidad , captando aKo con aib el gnteso de la 
inwsi6n publicitaria del pals? 

Pero el bienstar fimncierw gue por la via publicitaria comenzd a 
alimentar el pmyecto de la TV privada cuando &a comenzd a tomar welo. 
se vio reforzado sensiblemente por el contenido de las disposiciones para el 
pago de impuestos por servicios preztados para empresas que funcio~ban a1 
amparo de concesiones federates para el u s  de bienes del dominio direct0 
de la mci6n de 1969, entre las cuales se encontmban las correspondientes a 
la radio y la televisidn. y que, previa interwnci6n y ejercicio de presidn de 
10s industriales, sufrid relevantes modifiaciones que se han tmducida en un 

~ l b e ~ ~ m 1 ~ 3 , m o m c m o c n c 1 ~ a o o o o x ~ r r ~ o r a b . ~ ~ L ~ u c o c a s ~  
l l n s ~ ~ b n m l a ~ ~ m q l a ~ ~ l s 6 o d c l p a 4 m o C a a a l Z a l a c a b z a , ~ u o  
66 por ~lsnto &I W dcl gzc& ~ ~ ~ I C I U I I O  mcncaao, m c m c  a 1.675.000.000 dblarrs. moha 13% 
&h z&'myLWa 2 6 z y A z ,  ~ A $ : ; ~ ~ , M ~ 6 n ~ ~ ~  

Cotmuucac16n CONFJCC No m. Umvcmdad& Gnmiabyra. 19%. p 137 
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dgimen fiscal de excepcidn que se ha mantenido por tres dkcadas, para 
wnstituirse m s61o en u m  de las pollticas estatales de mayor respaldo al 
pmyecto priwdo de 10s medios electdniws, sin0 tambikn en una de las 
intervenciones pollticas m& exitosas de la mancuerna wncesionarios de 10s 
medias - aha ~ U M C M C ~ ~  gubernamental. 

A tal medida se sumamn Ias escosas pollticas de wntrul que se han 
establecido para dicha gestidn, y que han hecho posible la disponibilidad de 
ingresos estables y suficientes que fimncian eficazmente la actividad de la 
industria radio - t e l e v i s i ~  , que ha fijado por su cuenta, prdcticamente sin 
regulacidn algum, 10s crecientes montos de sus tarifas de publicidad. 

Esta cadem de situaciones y factores propicios a1 pmyecto privado para 
la actividad de b s  medios electdnicos encantraron su plena expansidn, por 
u m  parte, en el crecimiento del nJmero de emisoras radiofdnicas en las 
dkcadas de 10s setenta y ochenta, wmo tambikn en la UJnfig~McidtI de 
Televisa a lo largo de 10s ochenta como un consorcio multimedia de 
dimensiones wnsiderables, con un control del mercado en forma vertical a 
tra* de u m  gama de 47 emp- , relaciomdas casi todas can la 
camunicacidn: televisidn. exportacidn de pmgmmas de televisidn, TV cable, 
servicios de doblqle, radio, teatm, eventos y espectdculos, publicaciones, 
discos, cines y reproduccidn de videocassetes. En 1990, el nrlmem de filiales 
de la empresa ascendla a 72.8 

Pero como se sabe. dumnte esa etapa y 10s afios i~ lediatos siguientes, el 
wcimiento de Televisa fue tambikn horizontal, al rebasar las dreos ligadas 
a la comuniwci6n El grupo se extendid hacia ramas como la metalrlrgiw y la 
petraqulmica, entre otms rubms de la industria de la t~nsformacidn en las 
que inicid su participacidn. 

A partir de la segunda mitad de 10s ochenta, es clam que la industria de 
la televisidn ha transitado a una nueva etopa, cuyo despliegue se estd 
produciendo actualmente: su insercidn plena en el p m c w  de globalizacidn. 

Este ingreso se expresa, s e n  Toussaint, quien ha estudiado a 
profundidad esta etapa, en dos vertientes: la primera, el impulso al pmyecto 
de intermciomlizaci6n del wnsorcio . que si bien databa de tiempo at&, 
con varias incursions en el mercado narteanericano, despuhs se dirige 

Soldad Robins 'La a!&a mminenncl: d ~ . r ,  & Tdevia". Ponencia pmenfada en el VI Ennrenm 
Nrional& Invatigsdores & la C n d c a c i 6 ~  Tlaxcala, moyo 1993, p. 4. 



tmnbi a Ad r i ca  Latins, a tmvhs de inversiones en emp- televisoras 
de la regidn. Ambas lfneas se verlan reforzada cuando. en ese periodo, la 
industria consigue ampliar notablemente la venta de sus productos a nivel 
mundial. 

El otro frente de la incorporacidn de la industria televisim al circuito de 
la globalizacidn se produce a tra* del mayor y mds fdcil acceso de 10s 
conglomemdos televisivos transmcionales - sobre todo de origen 
mrtemmicam - al p is ,  via convenios, porticipcidn accionaria y alquiler se 
seiiales, y que se estd produciendo con escasos requisitos de tip legal y 
empresorial. 

Si bien cabe t ~ e r  presente que el proyecto de internacionalizacidn de 
Televisa en los aibs ochenta ya se orientaba hacia el ingreso de la industria 
televisim comercial al circuito global, en plena configuracidn. a t m v b  de su 
presencia y vlnculo con televisoms europeas, seria en 10s noventa axlndo se 
producirh u m  integraci6n mds sustantim a dicho proceso. 

En el despegue de la ya llamada en! de la convergencio - donde las 
emp- de computacidn, telecomunicaciones y del camp del 
entretenimiento se esth acerando cada vez mds - con la tecmlogia 
multimedia - quiz6 la expwidn mds clam de la unidn del ptencial de la 
computacidn y 10s equipos electrdnicos convencionales - , como punta de 
lanza, 10s grandes conglomerados intermciotmles han ido mnzando con 
mpidez en la constitucidn de consorcios m6s all6 de las fronteras de M 

pfses de origen. Asi, 10s grades consorcios del multimedia se est6n 
desarrollando, @n la Unidn Intermcional de Telecomunicaciones, de 
acuerdo a las siguientes tendencias: 

1. Los olianzas entre empwas que producen equip de comunicaciones y 
las compRIas que producen equip de cdmputo. 

2. Los unions &re las cornpiifas que fabrimn +ips electdnicos de 
consumo y los que operan en ramos del espectdculo. 

3. Los conglomerados de medios que se &dn transformando en 
empresas de multimedia 

Umbo Lmaoadd dc Telemmmusmm. Infonne d m  el d e ~ ~ m l l o  m d a l  de /as 
v lem~nrav lones  1995. at& por Framsm Vid.l. 'La Aldca Global Mucana". en Rmna 
M & m  de CMNni-i&. No. 46, oov. 19% - enem 1 9 7 ,  p. 39. 



4. Las alianzas entre empresas de telecomunicaciones y compaiiias de 
televisidn por cable. 

5. Las alianzas, aunque hasta aham a un nivel incipiente y limitado. de 
empresas pmductoras de softwnre infarmdtico con empresas de 
comunicaciones o de medios. 

La incorpomcidn de Metico al nuevo mapa que se estd configumndo ya ha 
comenzado, via las alianzas de importantes grupos mexicanos de 
computacidn, fimnzas, telecomunicaciones. medias y espectdculos, con 10s 
grandes consorcios internacionales del complejo del multimedia, tocando a 
las gmndes empresas de medios, y en especial a la televisidn. En el Cuadm I 
se muestran a lguw de las alianzas y rehciones mds importantes entre 10s 
consorcios de telecomunicaciones mex ica~s  y los gmndes cansorcios 
globales. 

A la cabeza se encuentm todavfa Televisa, la cual ha mantenido su 
supremacia gmcias a su acertada gestidn empresarial y al favorecimiento 
estatal de dhdas ,  asi como por su estmtegia de intermcionalizacidn. Sin 
embargo, quiz6 el mavimiento mds importante de la empresa en thminos de 
su adscripcidn a entarna global del multimedia fue su participacidn en un 
nuew corwrdo inter~cional para p w t a r  servicias de televisidn via satklite 
direct0 a los hagores (conocido como Direct To Home a DTH) en 1997, 
cuando la empresa se asocid a la corpomcidn brasilefio 0' Globo, la empresa 
de multimedios mds grande de Brasil; News Corporation, de Rupert Murdoch 
y la empresa productom y operadom de TV cable mds importante de 10s 
Estados Unidos, TeleCommunications Inc. (TCI). 

No obstante, aunqw T e l e v i ~  ya habla establecido desde tiempo atrds 
contactos con otms corporatiws de envergodum del mundo con vistas a una 
posible asociacidn. atms grupos importantes del pals se estdn integrando al 
proceso de integmcidn al complejo global del multimedia Tal es el caso, por 
ejemplo, del grupo MVS , que se sum6 a o tm relevante megaconsorcio - 
integmdo por Hughes Communications, el consorcio venezalaw 6rupo 
Cisneros y el brasileb TV Abril - , para introducir la DTH. 

Sin embargo, al lado de los consorcios emergentes que pueden alterar la 
supremacia de Televisa dentm de la multimedia mexicam se encuentm, ni 



mds ni mems, TeEfonos de Mkxico, actualmente adscrita a1 Grupo Curw, de 
Corlos Slim. Lo empresa, de importancia crucial para el desarrollo de las 
nuem tecnologlas en el pals por cowituir  lo columna vertebral del sistema 
m c i o ~ l  de telecomunicaciones, y cuyo pmceso de privatizaci6n fue iniciado 
en 1989 por el rhgimen de Carlos Salinas de Gortari, factura seis mil 
millones de pesos al aib, esperando alcanzar entre 15 y 18 mil millones de 
ddlares en 10s pdximos cinco afbs.1° 

El poderow conglomerado gue, a partir de la compra de TELMEX est6 
formando el 6 ~ p o  Carso en el sector de las telecomunicaciones puede 
a l t e w  la relacidn de fuerzas en el complejo del multimedia del pals. Su 
presencia en el sector est6 creciendo visiblemente. Ademds de la alianza 
qw estableci6 en 1995 con Televisa vla la compra de acciones de Cublevisi6n. 
donde qwd6 como socio mayoritario, de servicios de telefonla celular 
(Telcel) de servicios. de telecomunicaciones a grandes usuarios (vla la 
empresa Telecorp) y de radiolocalizaci6n (Buscatel), a tra* de TELMEX, 
Slim forma parte del megaconsorcio mundial de telecomunicaciones 6,bboI 
One, creado por Sprint - la tercera operodom de larga distancia de 10s EU -, 
France Tklkcomm y Deutsche Telekom." Ante la creciente participaci6n en 
el sector, G ~ p o  Carw crearla en 1997 su divisidn Carso Global Telecom, q w  
ya ha participado con inversiones en telefonla celular en Costa de Marfil y, 
para N cable en &.asil.* 

Todo ello sin contar las aportaciones de capital de riesgo del consorcio 
fimnciero Inbursa, adscrito tambikn al grupo, a consorcios de rnedios - tal 
seria el caso de trupo ACIR -, asl como el financiamiento prestodo a TV 
Azteca, equivalente a l l 0  por ciento del capital de la empress", y la compm, 
en maya de 1999, del24 por ciento del capital de Televicentro, compaPlia que 
w n t ~ l a  a Televisa, operocidn con la a ~ l l  Carlos Slim Held se convirtid en el 
tercer mayor accionista de dicha empresa. De este modo, con gran 
velocidad, el &m Global Telecom se est6 convirtiendo en UM de 10s mds 
importantes actores del multimedia mexicano. 

'O Francism Vidal. Lo oldpoglobalmexicnno, op. at, p. 39. 
" Idem., p. 41. 
'= Idern. 
l 3  Idem. 



Por lo que se refiere especificamente al campo de la televisidn, Florence 
Toussaint" ha analizado a detalle 10s principales vinculos del sector 
comercial de la TV mexicono con las grandes corporaciones de comunicacidn 
de cardcter global, casi todas de origen norteamerica~, y cuya presencia en 
Mbtico, afirma la investigadora, se estdn consolidando, coma ya se anotd, yo 
sea en la forma de asociacidn directa o a travds de convenios menores con 
empresas televisoras del pals. 

Entre 10s megaconsorcios de referencia se encuentran: ABC - Capital 
Cities-Disney y Time - Warner-Turner, que constituyen 10s de mayores 
dimensiones y son fruto de fusiones recientes. Se encuentran tambikn NBC- 
General Electric y Fox-News Corporation -Metromedia, de menor 
envergadura per0 igualmente con un alto nivel de integracidn, ya que 
controlan tambikn desde la creacidn de programas hasta el mercado en que 
colocan sus productos. 

Advierte Toussaint que, si bien en Mkxico la presencia tmns~c iona l  
norteamerica~ ha existido desde 10s inicios de la radiodifusibn, en aquel 
momento, ol manifestarse en forma de afiliacidn, traducida en recepci6n de 
programacidn y asistencia tdcnica, su participocidn fue limitada, a diferencia 
de las actuales circunstancias, cuando, al consolidarse en el pals la politica 
n e o l i h l ,  de fronteras abiertas al capital forbneo, 

'... la televisi6n mexicona se estd vinculando de manera orgdnico con las 
gmndes t m n s ~ c i o ~ l e s .  Las afiliaciones han dado paso a la venta de un 

porcentaje de acciones, a lo colocacidn de una parte del capital en 
las bolsa~ de valores de Mkxico y Nueva York y a formar sociedades 
con empresas estodounidenses que pretenden, mediante el desarmllo 

de tecnologias de punta, beneficiarse del mercado 
latinoamericono."'" 

I4 VCase Televiadn sinjronleras, op nf.. en espxial la segunda pane. 'Dc Fox a N m  Corporation" 

"Idem.. p. 47. 



L a  modificaciones roalizadas en 10s liltimos aibs al marco legal de la 
comunicaci6n social del pals - en concreto, la promulgaci6n de la Ley de 
Telecomunicaciones y la modificaci6n del artlwlo 28 constitutional 
realizada en 1982, que consideraba a la comunicaci6n por satklite una 
actividad estrathica a cargo exclusiw del Estado - . abrieron la puerta a la 
operaci6n p r i d a  de satklites. y ' e l im i~n  las barreras a la penetraci6n 
estadounidense . y permiten que las empresas mexicanas se conviertan en 
parte del inmenso conglomemdo transmcional del entretenimiento y 
desempeHen un papel subordimdo en lo econbmico"." 

En este orde.n de cow.  en 1994 la televisi6n del pals dio pasos 
importantes para internarse en el proceso de globalizaci6n. llegando a t o w  
las estruduras de propiedad de la industria televisivo: mientw el consorcio 
Televisa - luego de su retorno a1 mercado nor teamer im y la cornpra de 
acciones de la televisi6n chilem y p m  - , afianzaba la adquisici6n del 
c a ~ l  espaibl re& 5, su competidom TV Azteca establecia su ya 
menciomda alicmza con la N8C. mism que adquiria el 10 por ciento del 
capital accionario de la mciente televisors. 

Pem el i ngwo  a las ligas mayores de la globalizaci6n para las empresas 
de televisidn del pals se daria en 1995, a propdsito de la introduccidn de la 
modalidad de la DTH. proyecto m y  refido entre Televisa y Multivisi6n. 
Justamente en cse a h  se produchn cuatro mepfusiom de gran magnitud, 
que involucmn a 10s consorcios globales de la comunicaci6n por su 
creciente prcwncia en la industria televisiw del pals: la DisneyABC , la 
W&n+-CBS y la Time- W m r - C N N  A fines de ese aib se produjo el 
surgimiento de otm supergrupo, p d o  especlficamente para la TV via 
satdlite directa : la ya menciomda alianza de Televisa con el grupo O'Globo. 
TCI y News Corporation, consorcios que unieron sus fuerzas para explotar lo 
DHT en el continente americano. 

La entrada oficial de la televisi6n del pals al entorno globalizador se 
consum6 con h alianza , asiminno citada antes, del grupo MVS a otro 
conglomercdo, DinctTV &tifm?m&ic4, a propdsito de la disputada 
introducci6n de h OTH a nuestm pats, inicialrnente. 

Por otra parte, cabe hacer mtar que este progresivo ingreso de la 
industria televisivo comercial del pats al dmbito global, al conllevor um alta 



concentmcidn de recursos finoncieros y un mayor control del mercado, 
necesariamente repercute en una creciente dif iwltad de mantenerse en la 
pantalla para las emp- sin participacidn de este tip en el circuit0 
globalizador, w n  las wnsiguientes wnsicuencias en la diversificacidn de la 
industria y la variedad de sus pmductos. 

Esta sitwcidn se aprecia ya en Mkxico, w n  el caso, por ejemplo, de Canal 
40. Lo incipiente wmpetencia que wnstituia dicho canal - operado por 
Televisdn del Valk de M&ico y administmda por la empresa Corpomcidn de 
Abticias e Infomcidn (LID). y cuya seh l  llega actualmente a 22 millones 
de televidentes, w n  un 27 por ciento de telehogares del pals - , se est6 
poniendo en riesgo ante 10s dificiles problemas financieros, sobre todo de 
inversidn publicitaria, que wmenzaron a amemuar su estancia en la pantalla. 
En 1998, la empresa se vio obligada a buscar UM alianza con o t m  empresas 
para solventar N situacidn, hasta llegar. el 30 de julio de 1998, a la venta a 
TV Azteca del 10 por ciento de N capital, en UM transacci6n que implica la 
posibilidad de que TV Azteca tome el control de dste, si la propia C N I  M 

logm recuperar dicho paquete accionario. TV Azteca a m i d  el 100 por 
ciento de la wmercializaci6n del caal, asi como uno porci6n de las 
transmisiones!' 

Por sus implicaciones en la estructum de la industria y ias expectatims 
p a w  la wmpetencio, asi como en 10s pmcesos de concentmcidn del sector de 
la televisidn del pals, el ~ m b o  que tome dicha alianza ser6 por dm65 
significutiw. 

Vale tener presente que 10s hechos y situaciones que recientemente se 
han registrado en el escenorio televisivo, algunos de 10s cuales se han 
menciodo aqui, se han desarrollado en el context0 de la instaumcidn en la 
eco~mia  del pals de un modelo de desarrollo neoliberal, interdependiente de 
la economia internocio~l, y que se ha caracterizado por permitir la 
direccidn de &a por las 'libres fuerzas del mercado', con una sensible 
disminucidn de la participacidn estatal en el dmbito econ6miw y social. En el 
camp del sistema de medios de comunicacidn de nuestro pais, la expresidn 
mds clam de la prdctica de este modelo lo constituye quiz65 la privatizacidn 
, en 1993, de la televisidn del Estado . 

''Refom4 julio 30. 1998. 



Tal como lo afirma Javier Esteinou . la constwccidn del nuevo proyecto 
de desarmllo neolibeml en la sociedad mexicana no s61o ha exigido 
modificaciones profundas en el campo polltico y econdmico, sino tambik en 
el terreno cultuml, donde 

'... 10s pmcedimientos y modalidades Mcen determi~das cada vez 
m6s.con mayor fuerza. por las exigencias de la nueva transformacidn econA - 

mica (...); van surgiendo, derivados de 10s requerimientos exclusivos y 
verticales que impone el nuevo modelo de economla de mercado que - 

lentamente adopta el pais."18 

Se inicid asl, pues. la acelerada adecuacidn del marco cultuml a las 
exigencias del entorno mundial qw erige al mercado y 10s requerimientos 
productiws como ingrediente Msiw para UM nueva estructum cultuml 
que, entre o t m  cosas, implicd el desmantelamiento del vulnerable pmyecto 
estatal que pudo ser, verdaderamente. del Estado, per0 el cual no lleg6 a 
representar siquiera, salvo fugaces ocasiones, un contrapeso pam lo 
televisi6n privada. 

Fue asi como en 10s noventa, en medio de un repunte mdiof6nico que 
contmstabo la mayor p lu~l idad de las ondas hertzianos frente a la casi 
completa homogeneidad del d i s c u r ~  televisiw, con el paso a manos privadas 
de IMEVISION surgla de nuevo, lwgo de m6s de veinte abs, un 
competidor en la televisidn abierta. No obstante sus desventajas , que no 
son pocas, frente al consorcio de la dinastla Azchmga, TV Azteco ha 
logmdo cosechar Nblicos y rutings , a p a r  de sus escasas aportaciones a 
la manera de entender y hacer televisidn en Mhico. A f ine. de la dkcada, la 
relacidn de fuerzas entre ambos consorcios era aJn muy desigual: Televisa 
contaba con 306 estaciones televisoras, cantidad que representaba el 50.3 
del total, por 180 de TV Arteca, equivalente al 29.75 ." 

En cwnto a cobertum m c i o ~ l ,  si el Canal 2 de Televisa contaba con 
97.2%. el 4 con 25.2, el 5 con 91.9 y el Canal 9 con 66.6, el Cam1 13, de TV 
Azteco registmba 975, y el 7, un 94% 

" lavier Estdnns op. dl.. p. 65. 
'' Fuente: http: /lwPwv.tdcvisa.mmmx. abri11998. 
" Fucnte: http://rvlrar NAzteg.mm.mx. abril 1998. 



En 1998, la presencia en la televisidn mexicana de la modalidad 
restringida se apreciaba como sigue: la Ti! Cable, con 213 sistenras en 
operacidn. wenta con un mill611 quinientos mil suscriptores; el sistema de 
televisidn por microondas (MMOS), con 8 sistemas en funcionamiento. 
registm 580 mil suscriptores, y el de DTH, con 105 mil . Estas cifms 
reflejan que, al contmrio de lo que ocurre en otms contextos - sobre todo, 
de los palses desarrollados - el desarrollo de la televisidn restringida es olin 
limitado en nuestro pals. 

Mientras, con la estructura descrita, la industria de la TV prosigue su 
camim, silencioso pero persistente, ha continuado el ingreso de empresas 
extrar\jems a la actividad de la industria de la televisidn del pals. misma que 
se ha visto impulsada . como ya se amtd. por la propia polltica estatal, de 
apertum a la inversidn fordneo en el sector de la comunicacidn con menos 
contmles de los que podrlan ser pertinentes. Ello hace visible, una vez mbs, 
el papel domimnte de la televisi6n en el context0 de los medios de 
comunicacidn comerciales de la repciblica. donde adembs se concentra la 
inversidn publicitaria y se canaliza el mayor flujo de capital. 

Sin embargo, la integmcidn del sector mds fuerte de la TV comercial a la 
drbita global, cuyas exigencias no son p o w ,  M se estd produciendo sin 
problemas fimncieros. En los 61timos afios, y particularmente a partir de 
1994, la situacidn del sector no ha sido lo estable y prddiga que en el pasado. 
En el cam de Televisa, la devaluacidn de la moneda ~ c i o n a l  en ese aKo, 
sumada las cuantiosas inversiones realizadas por la oestidn de Emilio - 
Azdrrago Milmo para el proyecto de internacionalizacidn de la empresa 
entre 1992 y 1994, la recesidn publicitaria y adicionalmente, el surgimiento 
de la competencia en 1993, planteaban un panorama diflcil al gran consorcio 
que se hizo patente en 1997, a la muerte del entonces presidente del Grupo 
Televisa. 

Entre 1997 y 1998, yo bajo la gestidn de Emilio Azcdrraga Jean, comenzd 
a haber cambios importantes en el manejo del consorcio, comenzando por 
una distr ibucidn accionaria, que dejd al nuew presidente con la pmpiedad 
del 52 por ciento. Se modificaron tambikn sustancialmente las po l l t iw  
financieras de la empresa, al introducirse estrategias nuevas de 

Eo "-6n N~vante sobre 10s medios de wmuoioci6n en Mexiw", "TeImisi6n rcmingida en 
Medw". mrn, Cgmara & Dipuados, Comisi6n de Radio, Telmisi6n y Cinemtogdb, mayo 1998. 



programacidn y modificaciones de fonnatos de programs. Asimismo. se 
puso en marcha un p m w o  de reduccidn de p e r s o ~ l  y de gastos de 
operacidn que wntinhn ha% la fecha, al mismo tiempo que se vendian 
negocios M estmt@icos. Todo ello wntemplado en el llamado Plan Televise 
ZOW, que asimistno wnsidera un uunbio en la imagen social de la empresa y 
UM aparente dirtancia con el partido oficial que, al mews hasta ahom, no se 
ha visto traducida en pluralidad en la produccidn de la televisors 

En marzo de 1999, la wmposici6n accionaria de la emprescl se vio de 
n o e ~  modificada, al finiquitar Azcdrraga Jean una operacidn de wmpra del 
21% de acciow , pertenecientes a la familia Diez Barroso, con un p a p  de 
101 millones de d6lares!'Si bien lo transaccidn w l o d  a1 empresario como el 
dueffi del 72% de Is acciones de la empre.sa, la deuda wnsiguientemente 
contmlda con tancos para cubrir tal cantidad fue wnsiderable. No 
obstante, w parech terminor ahl el objetivo de Azcdrmga Jean de hacer 
crecer todavla mbs su participacidn en el wnsorcio, pues mesa despu& se 
mencio~ba N posible wmpm del 14% de Alemdn M a g ~ n i ,  quien en abril 
&I mismo 1999 anuncid su retiro de la empreso. z3 

No obstante, 10s probl- f imncims en el wnsorcio, que venian de 
tiempo at&, wntinuamn: el desplome de las g a ~ n c i s  nets, gue hablo 
registmdo la empresa en la segunda mitad de 1998. w n  uno calda del 
99.4%'4, pmsiguid en 10s primeros meses de 1999, w n  89.2% menos.'"or 
otm parte, al inicio de este llltimo ah, Televicentm habia iniciado 
negociaciones w n  sus acreedores para restructurar UM deuda de mil 300 
mi l low de ddlans, lo que desatd versiones en el sentido de que h w m ~ a  
podrla buscar a un socio extmnjem -entre 10s que se mencion6 a 10s 
magnotes Turnery Murdoch. 

En enero del misno 1999 se dio a wnocer la participacidn de BANAMEX 
e Inburm (cuyo presidente es Curlos Slim), en el copital occiowio de lo 
empresa, a modo de inyeccidn f i ~nc ie ra  a CL7UM de la desfawrable sitwci6n 
de la e m p r w  W n  se inform6 en ese momento. tal participacidn M 

pretendio UM posicidn acc io~ r ia  permanente en el wnsorcio. 



No obstante, las necesidades de capitalizacidn de la empresa no se vieron 
del todo menguadas con lo medida, por lo que el  consorcio debid optar par 
una medida mayor. Asl, el 6 de mayo de 1999 se dio a canocer la compm del 
24% de las acciones de Televicentm por el pmpio Carlos Slim Hell;, por un 
monto de 500 millones de ddlares, en una restructuracidn accionaria cuyo 
impacto va m6s all6 de lo meramente financiem. 26- 

A tm& del brazo financiem del 6rupo Carso , el Grupo Inbursa . Slim 
Helri, una de los empresarios con mayor riqueza del pals - la revista Forbes 
lo ubicaba en 1998. can una fortuna de 7 mil 200 ddlares, como el hombre 
m6s rico de AmCrica Latina -, se convertla asl, ni m6s ni menos, en el t e r m  
mayor accionista de la cornpailfa de comunicaci6n m6s importante de habla 
hispana en el mundo. 

Con la compra finalizd la restructuracidn del capital social del Grupo 
Televisa, que deja a Emilio Azdrraga Jean &n como accionista mayoritario. 
aunque redujo su participacidn de 72 a 51 % de las acciones. q u i d o  por 
Alejondm k r i l l o  Azcdrmga, quien increment6 su posicidn accionaria de 14 al 
25% del total. 

Especiolistas financieros comentamn que la mencionada wmpra de 
acciones obliga a no tomar parte en las decisiones del consorcio, pues lo que 
se busca es fortalecer la posicidn de lo contmladom, evitando que entrara 
un socio ewtmnjero que pudiera tomar participacidn importante en las 
decisiones. 

El hecho es que la operacidn de compm recikn efectuada incide de modo 
importante en los procesos de concentmcidn de los medios electrdnicos en 
Mkxico, donde comienzan a surgir otros actores de gran poderio econdmico y 
con mayores ligas con el capital internacional. Por un lado, con el arribo del 
& u p  Carso a la industria televisiva - que propiamente se iniciara en 1994, 
con la campm del 49% de las acciones de la etnpresa Cablevisidn, filial de lo 
pmpia Televisa -, se ve modificada la composicidn de grupos empresariales 
participantes en el sector, al que ahom se integm nada menos que el mayor 
conglomerado industrial del pais, ocontecimiento que refuerza una 
estructum oligop6lica de suyo que aleja a h  mds la remota posibilidad de uno 
diversificacidn en dicha industria. 



Por otm parte, el ingreso de lleno del 6rupo Carso a Televisa puede 
impulsar la progresiva incorporaci6n de dicho consorcio al camp de las 
telecomunicaciones, donde ya existen g ~ n d e s  coworcios con participaci6n 
en ~ b m s  diversos, y a 10s que se estd agregando el conglomemdo de Carlos - - 
Slim Hehi, dueb de  la combiila de telecomunicaciones i d s  grande del p i s  
- Telhfonos de Mbtico (TELMEX)- , y del octavo banco de mayor peso en el 
sistema financiem m c i o ~ l  - el ya citado 6rupo F i ~ n c i e m  Inbursa. 

be hecho, parece clam el inter& de Slim en invertir en 
telecomunicaciones, un sector en el cwl, coinciden 10s omlistas, habd urn 
notable expansidn en 10s prdximos &s. 

be hecho, 10s datos disponibles sobre la situaci6n financiera de lo 
empresa revelan su actual wlnembilidad. Como lo ha hecho notar Toussoint, 
en su andlisis s b r e  la etapa por la atraviesa el consorcio, el poderio 
econdmico de la empreso ha crecido ~tablemente, pen, ello mmismo ha 
dificultado SIJ manejo administrative; su deuda crece. pero no igual que sus 
ga~ncias. Ello se debe a mrios foctores. Por un lado, resulta que, de modo 
parecido a sus sirnilares de los EU, en los ochenta, Televisa quiso ampliar su 
prticipaci6n fuera del rubm de la comunicaci6n masiva, lo cual mquiri6 
grandes inversiones y costos. P a  tambihn , en el lastre financiem que 
arrastm la empresa, la IX?St~~tIImci6n accionaria iniciada en 1991 por 
Azcdrmga Milmo, quien si log14 concentmr hacia sl el control de la firma, 
tamnidn contra& deuda mi l lo~r ias  que aSn no terminan de cubrirse, por lo 
compra de acciones a OFarrill, Alemdn y Burillo Azcdrmga, quivalente en 
conjunto a 953 800 millones de pesos, monto al que se agreg6 una deudo 
adicio~l.  tambikn ese aib paw efectos de reorganizoci6n del consorcio, de 
323 500 millones de pesos. 27 

En 1995, la devaluacidn del peso tombidn afect6 a la empresa, que 
registm phrdidas cambiaria. A ello se agreg6 el impacto mds visible de lo 
politica econdmica neoliberal instaumda por 10s Jltimos regfmenes de 
gobierno. aplicada sin evaluar las repercusiones a futum en el sector y que 
ha dodo luz verde para el i ngwo  al territorio ~ c i o m l  a seffik fordneos, 
para colocar a1 consorcio , formado fuem de la noci6n de la competencia, en 
UM posicidn de desventaja ante el nuew entorno global. 

z7 norswe TO- op. at.. p. 105. 



Por la p r t e  de TV Azteca, las finanzas tampow marchan bien. La 
empresa abri6 1998 con un 26% m6s de utilidades y un crecimiento de 
ventas en publicidad de 67%, per0 su wtizacidn accionaria descedi6, hasta 
llegar en agosto de ese aiio a su nivel m& bajo. Loli gamncias netas de la 
empresa disminuyemn en un 94.4%, y las utilidades opemtivas un 11.5%. 
Adicionalmente a la reducci6n de la publicidad y la calda de la audiencia, las 
cifms fueron menaw de las esperadas:m 

En este orden de fragilidad f i~nciera,  10s wnsorcios m6s relevantes 
de la industria televisiva del pals buscan intermrse en el terren, de la 
globalizacidn, un campa que, por la magnitud de las contendientes y las 
exigencias f i~nc ie ras  que implica mantenerse en kl, as[ wmo por la 
wndici6n de extrema dependencia tecml6gica de 10s consorcios mexicanos y 
su rezaga frente al cambio social, pudiem estar minado. 

Sobre la capacidad de maniobra posible del sector de la TV del pals ante 
la dindmica del pmceso globalizador en el dmbito cultural, Florence 
Toussaint puntualiza: 'La capacidad mayor es de Televisa, debido a sus 
caracterlsticas, pues se desarmll6 como UM gran empresa pmtegida par el 
Estado, pew a f in de cwntas es urn gmn empresa wmo otras; na tiene 
asegumda cien por ciento su sobrevivencia. Podria permanecer, pew wmo 
subordirnda.'" 

En torn, al bs ib le impact0 de la globalizacidn en el campa de la televisi6n 
mexicam, Toussaint sefiala que, ante el awnce de dicho pmceso 'habrla que 
defender la industria, no en thminos de wmo existe, lldmese TV Arteca o 
Televisa. sin, entendida como patrimonio que es de la mci6n. pues si no 
tenemos soberanla en ese patrimonio, se puede perder UM parte importante 
de lo que repwenta el pals". 30 

 AS^ ptes, la interrelaci6n de muchos elementos. puestos en juego en el 
entorn, global, hacen visible la complejidad y 10s impartantes retos que 
implica para h industria televisiva del pals su adscripci6n al entorno global. 
En &e, la predominancia estadounidense - que tiempo atrds respaldara el 
surgimiento y expansidn del pmyecto televisivo priwdo -, en raz6n del 
desarmllo del pmceso capitalista mudial, que vincula cada vez m6s a 

=La ~omadn, nmm 23.1999. 
B'Se i m m  el impam & la globalizxi6n en la culfura: Florence Toussaint" . en El Finmmem. 
oslobrr-23. IW8. 

Y1 Idem. 



nuestm pals can la ewmmla fardnea, en especial la de EU, pudiem, si no 
nulificarla del tado, sf asimilarla en um de 10s g ~ n d e s  canglome~dos. 

Sin embarga, tambidn existen otms factores que incidirdn en la f o r m  en 
que el sector afronte 10s retas par venir. Entre ellos se encwntm el 
tecnoldgico. 

A lo largo de las etapas del desarrolla de la televisidn en Mbtico, el 
factor tecnoldgico se ha presentado como una de las llneas fundamentales 
adoptadas para alcanzar 10s pmpdsitos que se habla marcado el proyecto 
primdo. Asl, paralelamente a la trayectoria histdrica de la pantalla casera, 
se ha pmducido la incorpomcidn de las avances m6s relevantes de cada 
momenta de ewlucidn de la tecmlogla televisiva, de origen prindpalmente 
mrteomericam y que han configu~do a h TV del pals. tecnoldgiuunente 
hablando, en urn de las mds desarrolladas - y, a1 mismo tiempo, en este 
sentido, mds dependientes - del mundo. 

El papel estmt4ico de la tecnologla en la bkqueda de una alta 
rentabilidad explica en buem medida la a c e I d a  car- tecm16gica de lo 
televisidn mexicam y sus sucesivas expresiones histdricas: la pronta 
introduccidn del vhkotupeen 1958, el camienzo de la tronunisidn a colores 
en 1963 y la incorpo~cidn, en pmporcianes y madalidades distintas, de h 
tecmlagh satelital a partir de 1968 - incluyendo las iniciativas de Televiso 
para introducir un sistema d a ~ i c o  de satdlites, imprescindible para SII 

expansidn mcioml e intermcioml. 
En este mimo arden se ubica la pwsta en marcha de sof is t idas 

sistemas para la TV nrtrinqida - como el Multichannel Multipoint 
Distribution System (MMDS), que utiliza la selhl de Super alta frecwncia, 
lanzado por MVS en 1989, o del Di red To Home (DTH), introducido a punto 
de concluir 1996 por MVS y Televisa . 

Desde esta dptica, asimismo se explica el inter& de la industria por 
continuar a la vangvardia y disputarse la primacla en la introduccidn de 
tecwloglas, actwlmente con la High Definition Television (HDTV) como el 
proyecto a wr to  plaza: la primera tmnsmisidn en Mkxiw de N digital de 
alta definicidn fue realizada por TV Azteca el 16 de diciembre de 1997, 
seguida, apenos tres dlas despu&, por UM tmnsmisidn similar efectuado 
por Televiwl Puede decirse que, en el cantexto del valor estmtQica de la 
introduccidn de mew tecmlogla, rubm al que se le wnfieren importantes 



recursos, el salto tecnol6gico del segment0 comercial de la televisidn del 
pais en 10s Jltimos diez a b s  - tanto en el uvnpo de la produccidn como en el 
de difusidn -. ha sido el m6s relevante de toda su trayectoria 

En la carrem tecnoldgica de la W comercial por incorpomr tecnologla de 
punta debe registrarse tambihn la opemci6n fimnciera realizada a fines de 
1996, relativa a la venta del 49 por ciento de las acciones de la empresa 
Cablevisidn , adscrita a Televisa, a TELMEX, transaccidn antes citada que, 
ademds de sus repercusiones en la estructum de concentmci6n del sector 
de la comunicaci6n en M&iw, es relevante en el sentido de la apertum de 
la telefdnica hacia amplias posibilidades de explotacidn en el camp de las 
nuevas tec~logias, empezando por la televisidn interactim La fusidn de 
ambos consorcios - aprobada sin mayor trdmite por la Comisidn Federal de 
Competencia, a pesar de 10s riesgos de configurarse en monopolio -, &rid el 
paso a la alianza de dos de 10s consorcios de telecomunicaciones m6s 
poderosos del pals , con un largo alcance futum en el mercado de 10s 
teleservicios, que comprenderdn una amplia variedad de opciones para el 
usuario que van desde el entretenimiento ha% la informacidn seleccionada, 
pasando por un sinnJmero de transacciones comerciales. 

Aunque la informacidn respectiva se maneja desde luego con gran 
werva, es clam que existen importantes pmyectos de incorporacidn de 
tec~ log la  en el sector. Entre la parquedad informatiw con la que se maneja 
el tema, algunos datos llegan a comcerse. Por ejemplo, el inter&. 
particularmente de Televisa, de introducir en el mediano plazo al pais la 
modalidad conocida como Direct To Pwpk (DTP), o Directo a /a Persona, que 
ofrecerd, @n se promete, programacidn 'hecha a la medida y a 10s gustos 
de cada miembra de la familia". 

5 4 n  se desprende del objetiw y camcterlsticas de 10s pmyectos 
impulsados dumnte 10s Jltimos aiios, la inversidn para la intmducci6n de 
tecnologla - que no para algin proyecto de creaci6n a desarrollo en el pals - 
se est6 dirigiendo fundamentalmente hacia el sector de la televisi6n 
restringida o de paga, M obstante que , dadas las condiciones econ6micas 
del pals, el mercado pam dicha modalidad es muy reducido. Sin embargo, 
como se explicard con mayor detalle mds adelante, en razdn de que 10s 
costos de 10s equips se han venido reduciendo progresimente, ampliando 
un tanto el nicho, las expectativas de la industria pam la wpansidn de Ias 



modalidades de la TV restringida. con todo y su condicidn elitista, parecen 
ser suficientes como pam hacer costeable la inversidn en tecnologla 

Esta circunrtancia ha comenzado a generar una brecha entre 10s 
segmentos del sector televisiw, donde se aprecian diferencias sustantivas 
en la oferta de ca~ les .  recursos tkcnicos - como la sintonia, el ajuste 
interactive con apciones de idiomas y la selecci6n de contenidos - y calidad 
de la transmisidn entre la televisidn abierta y la restringida: mientras la 
primera, que en nuestro pals d n  cuenta con las audiencias moyoritarias. 
programa 10s contenidos m& estandarizados. con escasa segmentacidn y 
poca inmvocidn, la restringida, aunque con @blicos limitados, se reserva 
contenidos 'exclusiws", introduce series y cuenta con mayor calidad de 
imagen. 

UM resultante de este pmceso de diferenciacidn creciente de las dos 
modalidades televisivas es una industria donde la vanguardia tecnoldgica se 
estd convirtiendo progresivamente en prermgativa del sector m& reducido 
de aquhlla, la TV restringida. aryo nivel de tecnificacidn puede equipararse 
al de las industrias televisivas mds ewlucionadas no s61o de 10s palses de la 
regihn, sim incluso del mundo. 

Este proceso se estd viendo reforzado por 10s crecientes vinculos del 
segment0 comercial de la TV m e x i c a ~  con 10s conrorcios globales de la 
comunicacidn . los cuales en c iwos  casos, como p r t e  de su relacidn 
empresarial, transfieren tecnologia Tal ocurrid, por ejemplo, con la 
asociacidn TV Arteca-NBC - entablada en 1994 y que luego resultaria 
problemdtica - , empresa que, como antes se seKa16, adquirid el 10 por ciento 
del capital accionario de la televisors mexicana a cambio de tecnologia de 
punta, pmgramas e intercambio mticioso. 

La carrera tecnoldgica emprendida por la TV mexicana desde sus 
origenes no parece tener camim de retorno: pese a que en el plano de 10s 
contenidos y la farma de entender el papel social de la televisidn 10s 
progresos han sido pocos, pe.% a Ias crisis del pals y sus propias 
repercusiones en la salud ecordmica de la industria, por la importancia que 
reviste para la competitindad en el entorno global, la modernizacidn 
tecnoldgica es hay, quiz& mds que nunca en la historia de la pantalla chica, 
requisite ineludible, factor fundamental en el escenario contempordneo de lo 



comunicacidn, donde nadie parece tener oportunidad de escapar de lo red 
tendida por unos cuantos titanes. 

4. 2 Cultura y Televisidn en el Mkxico 
del Fin de Siglo 

En Wxico, en 1999, la televisidn constituye un complejo industrial, 
cultural y econdmico de envergadura que, a pesar de las dificiles situaciones 
por la que atraviesa actualmente, contido en expansidn. 

La presencia de la televisidn en la vida cultural de la sociedad m e x i c a ~  
es insoslayable y responde, en una medida importante, como ya se ha hecho 
notar, al progresiw abandono del Estado en la conduccidn del proyecto 
cultural del pais (Esteinou: 1991:18), y al conceder que 10s medios 
electrdnicos , con el fin lucrotivo como predominante, construyeran casi 
autdnomamente su proyecto, que a lo largo de dkcadas fue ganando terreno, 
hasta alcanzar un notable predominio en el conjunto de las industrias 
culturales de la nacidn. 

Desde la perspectiva de la confrontacidn que percibiera Guillermo Bonfil 
Batalla entre el 'Mixico profundo" - el de 10s grupos indigenas, que enwnan 
la persistencia de la civilizacidn mesoamericana, y a 10s que se suman otros 
grupos mayoritarios de lo sociedad nac io~ l ,  que aunpue de otra forma, son 
asimismo expresidn de aquilla - , y el 'Mixico imaginario" - esa nocidn de 
pais encauzado por minorias hacio el proyecto de la civilizaci6n occidental- , 
la televisidn constituye un factor de gran impact0 cultural. 

Bonfil Batalla reconoce o la radio como el 'vehiculo" que se encuentra o 
lo largo y ancho del p is ,  como el medio de mayor cobertura, pero enfatiza la 
presencia de lo TV , de condicidn preponderantemente urbana, en la 
construccidn de ese 'Mkxico imaginorio": 

'Los medios de informacidn masiva llevan su mensaje de manera 
desigwl a 10s diferentes sectores de la sociedad mexicana. Tianends 



incidencia entre quienes participan del Mdxico imaginario, porque estdn 
diselhdos pam escl parte de ~iestro mundo. Son esencialmente unidireccio- 
mles, centmlizados y urbanos. Su horizonte de preocupaciones no incluye a1 

Mkriwpfunob &e aporece en ellos como lo externo, lo insdlito, 
pintoresco pem sobre todo peligroso, amenazante, pmfundamente incd- 
modo. La civilizaci6n mesoamericana, para ellos, no existe: es mem refe- 
rencia para orientaci6n turistica. El pliblico al que se dirige, priblico cau - 

tivo, es el que participa o ya cree en el Mdxico imaginario: para kse son Ias 
noticias, las opiniones, las idgenes y 10s sonidos que pmponen un - 

modo & entender y llevar la vida (UM cultum) que no cstd al alcance 
de todos (todos no son todos. par supuesto). pem al que debe aspiwse. Los 
medios, ante tado. consolidan la visi6n del Mbtico que no es, incitan a 10s 

imaginaries ague crean, contra toda evidencia, en la realidad de su 
mundo, en la solidez y la viabilidad de .%I pmyecto. 31 

La televisi6n es. en el &ico del fin de siglo, fmnja comrin, espacio en el 
que confluyen diversos sectores sociales que, como puntwliza Bonfil Batalla. 
contm toda evidencia, se intrwlucen al Mdxiw imaginario. 

En la historia reciente del pals, la pantalla chica ha llegado lejos: ha sido 
escenario. pero tambikn pame del elenco en uno de 10s m& pmfundos 
cambios hist6ricos de la mcidn: .%I tmnsfomacidn, de indole rural a urbana, 
proceso en el am1 10s medios, y particularmente la televisi6n. han tenido un 
papel relevante. 

Ccmo advierte Hector Aguilar tamin-=, el proyecto de modernizacidn del 
pals - que conllevd la urbanizaci6n y la industrializaci6n. iniciado a partir de 
10s a h s  avwnta  -, tmnsform6 hondamente a la wciedad mexicam, que ve 
surgir urn mayoria social nueva, la del Mbtico urbano, con sus amplias clases 
medias y burgueslas liberales, moldeadas par 10s malos de comunicaci6n. 

En un orden en el que la poblaci6n u r b a ~  se acrecentaba y en donde en el 
camp surgla un nuew tip de empresario y asalariado, al tiempo gue se 
percibla la existencia de un mercado MC~OMI, de grandes unidades 
industriales y de un sector terciario moderno, o tm proceso avanzabo 
- 

31 G Y i U m  Bonfil Batnlla. MedcoP&do. M & h ,  1987. CONACULTA - Grijab,  p. 180. 3Z~e ~ s p u P s & l n U l ~ W m . C a l y ~ ~ a a , 1 9 % 9 ) , m o d e d a u t o r a n n l i z a d ~ &  
modEmuan6ncnWylar-hadahque sdirigelaUaadd6nmaicana.. 



velozmente: el de la wnsolidacidn de un sistema de comunicacidn masiva, con 
la televisi6n perfildndose wmo la protagonists. 

En la medida en q w  el process de urbanizocidn tomaba cuerpo, la 
televisidn avanzaba en el terreno. En 10s a b s  sesenta se presenta un 
segundo momento del praceso de modernizaci6n. con el despliegue de una 
sociedad de masas urbane Pero &a yo no se encuentra unificada por la 
organizacidn politica, el gobierm o la religidn, sin0 , en buena medida, por 10s 
medias electdniws, y especialmente la televisi6n. Aguilar Camln ubica en 
10s thminos siguientes el papel de la pantalla casera en esa etapa: 

Yo teknddn es en w i o s  sentidos el ifstrumento & esn nuew fase & la 
modunizaci6n mexicam. En primer lqar,  como integradom de lm comuni- 
caiones (-.) W e  el punto de vista de sus m e w ,  ha sido el medio 
e f i u u  para unif- h conciencia y el comuma &I pair. Su expansib ha 
creodo um zom compnrtida de expviencia mcional. Lo que sucede en h - 
tekvisidn sucede pan I& mexicanos que n i r g h  otro acontecimiento. Es 
h ndguim que homqloneiza 10s hechos y b percepcidn de 10s hechos' 33. 

Rasgo estructural de las nuems mayorlas sociales a las que abrid paso 
la modernizacidn, la pontalla chica fue configurdndose wmo el mayor cambia 
cultural de la sociedad mexicana de las Gltimas dkcadas: 

'- h televisidn ha dq!azado a1 cine como W i d o r  de la mitolqia popular 
y ha -do un dmbito propio de wlores. Ho roto y ha replanteado los - 
vinculos de la sociedod con e l  p d o ,  ha instaurado urn p d q q i a  sen - 
timental y un nuew contenido del ocio. Ho hecho aporecer urn cultura 
masiw. um qzogmfia mental que es pareja insustituible de la moderni- 
zacih (...) La tekvisidn es tambih el termdmetro que &fin los c r i  - 
terios de lo &nico y lo rroderm (...) Su t m  es el de la innow- 
cidn y h mo&. Construye 10s personajcs y aficiones de la cultura popu- 
br, h guk del consumo, 10s contcnidos de la educa ib  informal, loses- 
qmrutes & h wdo a l e .  Es la f m j a  que f i ja tambiin, poco a - 
poco, par ncmuhcik ,  los nuews wlons fmiliarer.' 34 



En el M h i w  morkrm, asl, la televisidn fue configurdndose coma 
elemento qlutinador, espacio de coincidencia, territorio comlin donde 10s 
wlores de la sociedod tradicioml se entremezclan, parad6jicamente, con 10s 
q w  se wnrtruyen desde la pantalla. Las nuevas mayorias surgidas de la 
modernizaci6n empezaron a enwntrar en ella un escaparate wmo pows paro 
admirar modos de ser y aspiracioner sociales; para comcer 10s trayectos de 
la sensibilidad y de 10s gustos, Sin tocar el Mkwiw profundo - entorno en el 
gue tambih pueden caber 10s gmndes problemas naciomles - , la televisidn . 
a lo largo de 10s abs, se ha dedicado a proyectar dos vertientes ideoldgicas: 
la apologia del wnsumo y el debilitamiento de la identidad ~cional .  Asi lo 
afirma Javier Esteimu. para quien la N 'niega wtidianamente nuestra 
esencia mayoritaria de nacidn'. $5 

En el fin de siglo, la influencia de h televisidn en 10s itineraries arlturales 
de la sociedad mexicana se ha ampliado. 

Las exiguas c i f w  existentes sobre un m p o  esmsamente explomdo, 
pero w n  una emrme potencialidad paw el conocimiento de 10s fen6menos de 
lo wmunicaci6n y cultum en el pals, el wNUmo ar/tuin,l. sirven para 
i l u s t w  el importante papel contempordneo de la televisi6n en el dmbito & 
la cultura en el pais, asl wmo para llamar la atencidn sobre 10s importantes 
acontecimientos que ocurren en ese terreno cambiante y mowdizo, donde 
en pow tiempo las tendencias se wnv iden  en hechos sociales y aquello que 
se considemba como enraizado y establecido, se dermorona w n  velocidad. 

De ahl que, por las propi& wndiciones de su camp de estudio, la 
investigocidn sobre wnsumo cultuml requiem, al minno tiempo que un 
trabajo sdlido y wnstante, las aportaciones de la investigaci6n emplrica, 
fuente nutricia indispensable M s6lo para comprender y explicar 10s 
fendmenos que se registran en eze dmbito, sino tambikn para apmximarse al 
menos a las realidades futuras sobre 10s usos sociales de 10s medios, entre 
las muchas vetas en las que plede apmvecharse la riqueza de esta lfnea de 
invutigaci6n. 

La notable escasez de la informacidn existente sobre la reulidades 
contempordneas &I consumo cultural en el pals, contrastante con las vast@ 
realidades simb6licas existentes, m obstonte es significatim y reveladom 



sobre la importancia de la televisidn para la sociedad mexicana y las t i p s  
de usos que da a dicho medio. 

Pero tambihn, desde luego, ese camp de investigaci6n ofrece pistas por 
den& intewantes sobre las rutas que estdn siguiendo otros medios de 
comunicaci6n. para ofrecer asi un panorama de conjunto sobre esa porci6n 
de las industrias culturales, que resulta particularmente ail para visualizar. 
aun en t h i m s  generales. el ericennrio cultural posible que enwntrardn las 
tecnologins post -televisivas, factor a tornar en cuenta en la factibilidad de 
su intmduccidn pues, como bien lo ha hecho notar Nkstor &rch Cunclini, la 
dimwidn culturnl del consumo y las formas de apropiaci6n y usos deben ser 
tan centmles en la investigacidn como las estrategias de mercado (1993:26). 

En principio. es precis0 hacer notar el hecho del wnsumo de mensajes de 
10s d i o s  de wmunicacidn como el comportamiento cultuml m& extendido 
dentro del wnjunto de las industrias culturales del pais, y en mayor medida 
en el entorm urbano. 

Dentro de esta predomi~ncia de 10s medios de wmunicacidn en el 
paisaje cultuml del pals - y que, por otro lado, actwlmente wnstituye urxl 

tendencia mundial - , destacan la mdio y la televisi6n con una relevante 
presencia. traducida en firme camderistica de la estructura cultuml del 
pals, donde tambihn resalta, en contmpartida, como se detallard mds 
adelante, la ail wcaci6n por el libro y la lectura. 

W e  sus origenes, la radio ha sido en M&iw el medio con m& amplias 
audiencios. Como lo han documentado varios autores, estudiosos de la 
trayectoria radial, la audiencia radiof6nica potencial y real ha crecido en 
farma sostenida desde 1940. Histbicamente, la radio wnstituye el medio de 
mayor wbertura y penetraci6n del pals, con un enorme alcance sobre todo 
en zonos rumks distantes y en sectores urbanos marginados . 36 

Al extenderse las seiiales radiof6nicas y la capacidad de recepci6n hacia 
toda la repciblica, pronto la radio se wnstitqd en el medio masiw por 
excelencia, tanto en las dreas rurales como en las urbanas. 

En este sentido las cifras son elocuentes: datos de la Cdmara Nacional 
de la Radio y la Televisi6n seklaban que en 1971 habla en Mkxico 

36 Knrin Bohmanq Medor de comunrcoci6n y o s t e m  in fmt ivos en M&m, Mexico. 1986, 
CONACULTA - Aliarun Editorial Mexiam. p. 135. 



aproximadamente seis millones de radiohogares, que alcanzaban urn 
poblacidn de casi 38 millones de personas ': con un total de 622 estaciones 
en operacidn en la repllblice Hacia 1985, s e n  la propia CNIRT, el mjmero 
de radiohogarcs se habia incwnentado a 11'059,378. por 4' 913,386 
telehogares '! 

Estas c i f w .  a d e d  de hacer evidente la amplia expansidn de la 
audiencia radial en menos de quince ailos. revelan tambikn una distancio 
estimable en aquel entonces entre la importante penetracidn de la radio y la 
wnseguida por la televisidn, rnisma que paulatinamente se veria disminuida. 
aunque sin desplazar a las ondas hertzianas de la vida nacional. Sin embargo, 
cabe hacer notar que la escasa disponibilidad de informacidn sobre este 
fdmeno, o en ocasiones, la insuficiente confiabilidad en 10s datos, que 
varlan de fuente a fwnte, dificulta 11- a certezas sobre el mismo. 

En 1985, cuando funciomban en el pals 856 emisow en total, la radio 
d n  persistfa como el medio masiva can mayor ~ i m e r a  de uswrios, para 
c o n t i w  ~purondo a la TV inclusa en las dreas urbanas : si en la Ciudad de 
Mexico el 98% de 10s hogares wntaba con radio y el 97% con televisidn. en 
6uadalqjara. Jalisco, la diferencia entre las porciones de audiencia de cada 
rnedio se ahondaban, pues el 96.8% de 10s hogares poseia radio y el 90.2 
televisidn. en tanto que en Monterrey, h*evo M n ,  la proporcidn era de 98% 
y 95.1% para la d i o  y la televisidn, wpectivamente 

Cabe anotar que a las c i f w  menciomdas. sobre todo en el caso de las 
wrrespondientes a las grandes urbes, habria que agregar las audiencias 
aportadas por 10s llamados radiormt0mdwk.s y por 10s IVI~~O~MN~S~OCZS, 

cuya magnitud es diflcil de estimar con precisidn per0 que incrementan 
dicha c o k ~ ? ~ r a  virtualmente a un nivel del cien par ciento. 

Por su parte, la presencia televisim tambikn se ha acrecentado en el pais 
con UM velocidad creciente, en particular a partir de la wnsolidacidn de la 
industria, en 10s setenta Aunque. al igwl que en el caso de la radio, la 
expansidn de la TV en el pais fue aceleradaq &a fue en Mewico 

" segmmb p polo Am&& y Ennqw W&zt R w ,  Cmn~cacron Soaol, podery 
&mmrma sn Mknm. Mtom U-dad de Gudah~ara 1985, p I07 
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predominantmente un medio urbano en sus primeras tres dkcadas de 
existencia. al mismo tiempo que, como amtan Arredando y Sdnchez Ruiz , 
desde sus inicios se constituyd en el mds centmlizado de los medios del pals. 

Otros investigadores coinciden en este punto. Par ejemplo, Karin 
Bohmann advierte que, ante el mayor alcance de la radio. en especial en 10s 
entornos rvml y urbano marginado, la TV cuenta en la zona metropolitam 
con mayor difusidn que en el interior del pals, ademds de que incluso ha 
logmdo ubicarse con un importante papel en la vida mtidiana de las clases 
populares (Bohmann:1989:135) , en lo que viene a ser un hecho que 
corrobom la reconocida correlacidn entre uso televisiw y nivel de 
urbanizacidn. 

No obstante, como anota la investigadara rnencionada, la progresiva 
utilizacidn & la tecnalogio satelital permite e s p m  UM penetmcidn 
televisiva mayor, que podria atenuar la brecha entre ciudad y campo en 
cuanto al suministro de seiiales televisivas, pa~lelamente a un 
reforzatniento del cardcter centralizado que presentan 10s medios 
electrdnicos. Desde luego, ambas situaciones pueden conllevar importantes 
repercusiones sociales y cultumles. 

Ahom bien, en el fendmeno de la expansidn de la industria mdiotelevisiva 
habria que tomar en wenta una significativa constante histdrica que 
atmvieso. el desarrollo de 10s medios de comunicacidn mexicanas hasta 
nuertms dias: el patr6n de desarrollo de las opciones comunicatitivas 
radiotelevisivas. que es de concentracidn hacia las reg iow  de mayor 
potencial ecordmico y mercadot6cnico. y que en el mntexto nacional tienden 
a ser las ZOMS mds urbanizadas, aqwlkrs cuyas camcteristicas pueden 
garantizar la generacidn de mayores ganancias. 

Arredando y Sdnchez Ruiz4' citan q u  el fedmeno de la concentracidn 
de 10s medios de comunimcidn en las &ens urbanas se percibe con toda 
claridad al observar lo distribucidn de aqukllos en las ciudades 'mds 
importantes* &I pis :  a principios de 10s ochenta, las veinte ciudades m& 
pobladas de la repliblica representaban UM poblacidn de 25.5 millones de 
habitantes (aproximodomente un 38% de la poblacidn nacional), y donde se 
mncentmba el 41.4% del totol de radiodifusoms y casi el 50% de la?; 



estaciones de TV del pals , tendencia que, por otra parte, no se veria 
a l t d a  ni siquiem con la participacidn del Estado en 10s medios 
electrdnicos durante m& de dos dricadas. 

Ahom bien, 10s datos que aparentemente registran en 10s riltimos a b s  un 
ritmo de expansidn de la TV moyor que el de la decana de las ondas 
hertzianas, en buem medida por las frecuentes inexactitudes o lagunas de 
las estadisticas en el pafs, han generado desde algdn tiempo cierta discusidn 
sobre un posibk acercamiento entre hs porciones de audiencia de cada um 
de dichos medios, amndo hasta hace apenas diez a b s  el predominio 
mdiofdnico em indiscutible. 

Algunos datos recientes indican un aparente avance de las audiencias 
televisivas, ya previsto en funcidn del propio avance del pmceso de 
indufirializacidn del pals y el consecuente desarmllo ~ r b a n o . ~ ~  Tal es el 
caso del reciente inventario cultural realizado por el grupo de investigacidn 
de Jorge 6onzdlez y que, entre otms interesantes resultados, m j a  en el 
rubm de 10s medios. del total del auditorio del pals en 1996, un 91% para la 
radio y una cifm similar para la TV.43 De este mado, de acuerdo a dicha 
investigacidn, a nivel mcioml ambos medios tendrlan un estatuto similar en 
thminos de audiencias. 

Sin embargo, para tener urn visidn completa sobre la presencia efectiw 
de uno y otm medio en la sociedad mexicana, w l t a  indispensable conocer 
datos especificos y fidedigms sobre la penetracidn de la radio y la televisi6n 
en el entorno rural y urbano, asl como sobre variables relevantes - edad. 
ocupacidn, nivel de ingresos, etc -, que son conocidas apenas parcialmente. 
Por otra parte, se recomce qw existen diferencias & l i t a t i ~ l i  
importantes entre un medio y otm, misrnas que, no obstante no encontrarse 
suficientemente mspaldadas por trabajo empirico, proyectan urn incidencia 
que pwde apreciarse en 10s usos sociales y apmpiaciones de cada urn de 
ellas. 

Asl. por ejemplo, la radio tiene a su favar un arraigo que pmcede 
directamente m sdlo de la tradici6n cultural oral de la poblacidn del pals, 
s i ~  tambirin de una versatilidad que le ha permitido su incorporacidn plem 



a la vida cotidiamr (con un gesto autombtico, el escucha sintoniza el dial), 
mientms que la ventaja de la televisidn parece mdicar en N atmctivo 
icdnico y, quiz& m& todavla, en la asociacidn a &e de contenidos de 
entretenimiento. q w  en la nocidn de 10s pliblicos del pals parece traducirse 
en UM percepcidn de la pantalla chica como un espacio m& Ilidiu, y ligero. 
Ello se ve reforzado asimismo, por razones econdmicas, por el uso 
predominante de la TV como un espacio de entretenimiento de menor costo 
que otms posibilidades. 

A este respecto resulta ilustrativa la encuesta anual sobre consumo 
cultural y medios de comunicacidn realizada desde 1994 por el diario 
Reform, de la cual se desprenden int-ntes resultados, a partir de 10s 
cuales puede realizarse UM investigacidn mayor. La circunstancia de que el 
sonde0 anual mencio~do se circunscriba a la Ciudad de ~ b t i c o ~  pwde 
entenderse como UM limitacidn para conocer realidades mbs amplias en la 
materia: sin embargo, es evidente su utilidad para identificar las tendencias 
en un entorno en el cual, w n  cuando ya existen otms importantes sedes 
regionales. en m 6 n  de la persistencia del manejo centralizado de los medios 
electrdnicos en la capital, continuardn gener6ndose m u c h  de las pautas en 
esos drdenes que tienen influencia en la sociedad national, y que conviven 
con expresiones particulares locales y regionales, de matiz e intensidad 
diversos. 

Conviene tener presentes, para 10s fines de este tmbajo, algunos datos 
sobre el consumo cultural televisiw de los capitalinos extraldos de la 
encuesta citada. 

El tiempo de exposicidn a la TV es un rengldn significativo propuesto que 
refkja con claridad la tendencia de 10s capitalinos a un acercamiento y uso 
creciente de la pantalla chica: si en 1994, la mayorla del Nblico abordado 
(24%). vela la televisidn m& de tres horn, en 1995 la audiencia q w  invertia 
dicho tiempo, el mayor concedido a ver TV, habla ascendido a1 30% 45, 

mientras que en 1997 la c i fm habla crecido a 34%.& 



La respuesta a la pregunta 'iAcostumbra ver TV?', planteada en 1995. 
refleja asimismo el apego de 10s ptiblicos a la pantalla domkstica: 90% 
contest6 afirmatiwunente en 1996 ", w n  una cifra similar a la misma 
pregunta un aib des@ ". 

Adem& de hacer notar el papel protagdnico de la TV en el consumo 
cultural metmpolitano, &stas y otras cifras resaltan la importancia del 
Mbito de uer tekvisdn entre 10s capitalinos, m& que el de encender el 
apamto especificamente para ver a lgh  pmgmma. 

La mcidn de la TV wmo entretenimiento, que externmn 
wnturdentemente 10s ptibliws (en 1995, 47% de 10s entrevistados 
manifestawn consideror que la televisi6n divierte y 28% que distrae, 
wnceptos w n  semejanzas que, en canjunto, pmyectan un 75% a fawr de 
esa percepcidn, que se enfrenta a un 14% que opim que la pantalla chica 
informa, y un 3%. que Cree que ), se relaciana w n  urn de 10s mds 
significativos halkugos de 10s referidas investigaciones anuales: el del 
creciente uso de la televisidn wma la opcidn &em una del tiempo libre de 
las capitalims entre SenIaM . compitiendo incluso con la wnvivencia familiar. 
que view a ser la segunda. 

En efecto, si en las encuestas de 1994 y 1995 la TV se habia revelado 
wmo la posibilidad m& menciomda par 10s capitalinos para el us0 del tiempo 
libre, en 1998, y por cuarto a b  wnsecutiw, la preferencia entre 10s 
citadims siguid sierdo ver televisidn (37%). a lo cual dedican 2.7 homs y 28 
minutos diariamente como promedio..g 

El sondeo revel6 qw en ese riltimo ab,  la TV se ubiu5 como la tercera 
apcidn preferida para usa del tiempo libre durante 10s dias festiws y fines 
de semana (14%). ples es supemda por 'wnvivir con la familia" (21%). y 
'pasear' (24%) (Cwdm I). 

Como acertadamente advierte Cuillermo Omzco en su wmentario a 10s 
resultados de las diver= encuestas en este punto espe~if iw,~'  &as m 
deben wnsidemrse wmo excluyentes, pues descubren wnjuntamente 'el 
marcado pmtagonismo de la TV en 10s hagares de la capital', mismo que ha 

4E -&iun~ Cultural ; M&m cn la Ctudad & W m  Tclols6nm. ~ c > o m  f d n m  2, 1997 
49 "Coosumo Cultural y M d o s c n  in Cndad dc M h m  Tclols6o". Reforno. nrm 22. 19% 
w "  Conarmoarttural...", op. err. ,  febrem 9, 1998. 

7V: El EqEQBculo Contimian, cn Re@-. fcbruo 9. 1998. 



quedodo Nstentodo, por lo menos para el context0 capitalino por diversos 
investigociones. 

Asl, aun con ciertos wriociones (ver 10s cuadms I y 11, que muestran 
cifms compmtivos), la tendencia se montiene, compitiendo seriomente con 
el tiempo generol dedicado a la urnvivencia con lo familio. Asl, por ejemplo , 
las cifras de 1998 indicon asimismo un indice decreciente en el tiempo 
destimdo en el f in  de semorn a ver televisi6n como actividod predominonte, 
comparoti~mente con 10s dos atios mteriores. 52 

Las estodfsticas sobre lo cantidod de opomtos de TV existentes en 10s 
hogares son asimismo indicotivos de la importante presencia televisivo en la 
copitol mex ico~,  donde lo moyorla de 10s entrevistodos manifiesto contar 
con dos aparatos en COM (44% en 1994, 41% en 1995). Les siguen quienes 
cuentm con un solo receptor (30% en 1994 y 34% en 1995). No obstante. 
son signifimtitivas las cifms que refieren lo posesi6n de tres o cinco apomtos 
de TV en el hogar (25% en 1994, 23% en 1995) que, aunodos a1 promedio 
predomimnte de dos receptores por hogar, pueden ser indicotivos de urn 
firme tendencia en la capitol hocio un uso crecientemente individualizado de 
lo TV en 10s sectores socioles de moyor ingreso. Incluso, hoy quienes 
d e c l m  contor con m6s de seis televisores en casa (1% en 1994 contro 2% 
en 1995). " 

Son w i o s  10s indicadores de lo encuesto mencionodo que remiten 01 popel 
central de lo televisidn en el consumo cultuml de lo ciudad con mayor 
pobloci6n de lo reprlblica Otn, de ellos es el que refiere o lo TV como 
re lemte  medio informotivo: si en 1997, el 73% de 10s entrevistados 
ofinnaba 'sentirse informodo' despuks de ver su noticiario fowritoM, en lo 
que constitufa un reconocimiento o lo funci6n informatiw de lo televisi6n. un 
o k  despuks wrgh un dato m& revelodor en este sentido: el 92% 
considemba o lo TV lo principal fuente cotidiano de infonnaci6n. '5 

Este hollazgo es llamatiw dodo el reconocido auge duronte la segundo 
mitod de 10s ochento y porte de 10s noventa del medio mdiof6nico. y 
porticularmente, de su repunte en el plano informotivo. Las estodfsticos de 
lo inwstigaci6n de Refopma indicm que 10s piblicos de h s  tres ciudades del 

52 "Conamu, CulmraI..", op. at., mam 9, 1999. 53 "Conauao fhhd ...", op. dl., eoem 22. 1996. 
54 '- CulmraI...". op. at-, fctacm 2. 1997. 
55 "cmnmm (hlmral ...". op. at.. fchum 9, 1998. 



CIUDAD DE MEXICO 

LA qu6 dedica su tiempo libre 10s fines 
de semana y 10s dias de descanso? 

Pasear 
Convivir con la 
familia 
Ver televisidn 
Ir de compras 
A la limpieza 
de la casa 
Practicar alg6n 
deporte 
DormirlDescansar 
A trabajarl 
No descansa 
Ir a1 cine 
Escuchar mfisica 
Salir con amigos 
Otras 
No contest6 

(No suman 100 por ciento porque se acep- 
taron varias res~uestas). 

*Tomado de "Consumo Cultural y Medios en la 
Ciudad de Mixico (V)", Diario peforma,marzo 
9, 1999. 



CUADRO I1 

CIUDAD DE MEXICO 
LA quB dedica su  tiempo l i b r e  e n t r e  semana, 
despuBs de t r a b a j a r  o es tudiar  ? 

'96 '97 '98 

Ver t e l ev i s i6n  43% 37% 35% 
Laborea d e l  hogar 13 13 17 
Dormir/Deacansar 18 15 12 
Escuchar m6sica 17 15 10 
Convivir con la famil ia  10 10 10 
Leer de todo 10 10 9 
Hacer e j e r c i c i o  6 8 8 
No descensaITrabaja 5 7 5 
Actividades Nanuales 10 3 5 
Pasear - 3 4 
EstudiarIHacer t a rea  7 4 3 
Leer un l i b r o  6 1 1 
S a l i r  con sus  amigos 4 1 1 
Ir  a1  c ine  2 2 1 
Leer e l  peri6dico 4 2 - 
Otras 7 6 5 
No contest6 6 2 2 

(No suman 100 por c i en to  porque s e  aceptaron 
va r i a s  respuestas) .  

* Tornado dellconsumo Cul tura l  y Medios en l a  Ciudad de MBaico (v): 
Diario Reforma, marzo 9,  1999. 



pals estarlan escuchando mbs radio, lo que harla supow consecuentemente 
un increment0 en la audiencia de emisiones mticiosas radiates: sin embargo, 
a juzgar por las cifras, esa audiencia creciente se est6 inclimndo por la 
pgramaci6n musical, con el consiguiente decrecimiento de la radio 
noticiosa, que cederia algums de sus pliblicas a 10s espacios mticiosos 
televisiws. be este modo, al tomar la radio un uso que se inclim por la 
divcrsi6n. y la N u n  papel mticioso, m& relevante, la pantalla chim gana en 
influencia social. 

No obstante, quiz& un data mds contundente a propdsito del mencionado 
pmtagonismo de la televisi6n en el consumo cultural capitalim sea el 
localizado por la indagacidn de R e f m e n  1998, el cual refiere que pam la 
mayoria de 10s cap i ta l i~s  (84%). la televisi6n es objeto de comentarios 
intrafamiliares" . En nwstm opini6n. este dato es por d m &  significatiw 
cuando se relaciona con 10s resultados, mencio~dos anteriormente. de las 
invstigaciow sobre tiempo de otposici6n a1 medio y papel creciente de la 
N como opci6n del tiempo libre de 10s cap i ta l i~s  (que. como se vio, estd 
desplazando ya a la canvivencia con la familia), y que en cortjunto reflejan 
UM centmliobdde la tekvisi6n en el terreno familiar de la urbe m& grade 
del pais. 

Por otra w e ,  otra fedmew que ha salido a la luz a travks de las 
invstigaciones mencionadas es el de un auge sin precedente del #net-o 
mticioso. a1 nivel incluso de competir con el reng16n de mayor audiencia en la 
'pantalla chicam, las telemvelas. En la investigaci6n realizada en 1997, las 
mticias se situaban mmo el segundo gknen, favorito. deqds  de &as. Esta 
tendencia de creciente preferencia por las ~ t i c i a s  se perfib a1 aRo 
siguiente, en 1999, cuando se comprabd el int& de 10s capitalims por 10s 
mticiarias sabre hr tekmvelas (28 contra 17% de &as riltimas). Este 
hecha, que desde luego merecerla u m  investigacidn especlfim y de mayor 
amplitud, parece responder a m o w  diversas, tanto & tip local como 
general. Entre las primeras paddan citarse, en la convincente interpretaci6n 
de' 6uillermo Orozca , la competencia entre las empress de tekvisidn 
abierta del pals, que desde 1996 se cent& en el m p o  noticioso, Sin 
embargo, pesa tambikn la tendencia intermcioml, que parece estar tomando 
terrem en la pantalla chica del pals, de UM explotaci6n televisiva dramdtim 



y espectacular de 10s acontecimientas, que se traduce en la 
upectowlarizocidn de /as noticias. '' 

En 1999 se aprecia que tanto en la capital del pals como en 6uadalajara y 
Montertq, 10s ~ t i c i a r i os  alcanzaron un alto porcentqje de las preferencias 
televisiw, seguidas por las telenovelas y las pellculas. Dodo que alrededor 
del 70% de las preferencias televisivas en &as tres ciudades g i m  
alndedor de los tres g6neros mencionados, cuya orientacidn fundamental es 
el entretenimiento, lo cual, sumado a atras estadlsticas mencianadas 
respecto al papel predominante de dicha funcidn en b s  usos de la W,  
petmite afirmar que en el pals est6 tomando terreno la tendencia mundial 
tekvisiw wnocida wmo info - entretenimiento. wlvistente en la 
preferencia creciente de 10s televidentes por las ~ t i c i a s  como opcidn de 
entretenimiento. De ah1 que la encwrta refleja wmo privilegiada la opcidn 
de 'entretenw" de la W.  w n  un 40%. w n t m  un 21 de 'informar', M 

obstante la preferencia por 10s noticiarios." 
El f e n d m  del info - entretenimiato - que engloba UM serie do 

situaciones y hechos necesarios de estudiar a profundidad , entre ellos la 
distorsidn & la funcidn informatiw de la W , a wmbio de su 
mcrcaritilizacidn.-, resulta significatiw para 10s propdsitos de este trabajo 
porque igualmente proyecta la centmlidadde la pantalla chica en un dmbito 
en el qw m hobfa superado a la radio . 

No debe subestimarse tampoco la contribucidn de otros factores m& al 
apuntalamiento de la W como espacio nuclear en el entorno cultural del pals. 
Coma algunos investigadores - en particular, M o r  Garcla CancliniSq - lo 
han hedro mtar a prop6sito de la Ciudad de Mhico, el gran crecimiento de 
la urbe en 10s riltimos a b s  se ha producido sin urn expresi6n wrrelativa de 
10s quipamientos culturales y de urn difusidn m& rquitativa de la 
infonnaci6n. lo que fue reduciendo el uu, p~jblico de la ciudad y fawreciendo 
el r e p l i q e  en la vida do&ica. 



Esta tendencia, observable en muchas otras ciudades del pais. pmsigue , 
para enfatizar las actividades que se realizan en la cam. entre las cuales, 
como reiteradamente se ha hecho notar, la de ver TV se percibe como 
creciente A estas nuones habria gue ashdir el inconveniente ecordmico que 
represents en estos momentos para amplios g w p s  sociales realizar 
cualquier actividad de entretenimiento o diversidn fuera del h o p ,  
circunstancia que propicia UM mayor estancia domestics 

Por otra parte, es neccsario tomar en cuenta otros indicadores sobre el 
consumo cultural en la zom metropolitam en el context0 de 10s wales se 
erige la antrclr ibdde la televisidn en las industrias cultumles de la regidn 
La quinta enawta  realizada p r  el diario Ref- en la capital, y 
adicio~lmente en 6uadalqjat-a y Monterrey, reafirma que el habitante 
urbano se incliw mtablemente por 10s medios electrdnicos (se encuentm 
frente a la pantalla diariamente 3 ho rn  con 29 minutos y escucha mi tres 
ho rn  diarias h die) Ello contrasto de modo muy importante con la cifms 
sobre el consumo de medios impresos, que en 10s ~jltimos abs, incluido el 
libro, han sufrido UM cdda progresiva, p le lamen te  a un declive del cine y, 
luego de un mtable augc, el descenso &I video. 

Si bien desde 10s ochenta, de acuerdo con las scow cifras disponibk, 
se recomcid el declive de la cultura escrita. a fines de 10s noventa, scgrin lcls 
indagnciones &I diario Refotma, en 1997, en la Ciudad de Mxico, con el 
nivel de escolaridad mds alto de su historia y del pals, el 46% de 10s 
capitalims no lela libms, el 57% no lefa revistas y el 37% m lela 
peribdicos* Un aib despuks. 10s pmmedios de lectura en la zow lleqabon a 
su d s  tqjo pmmedio hist6rico. tanto de libms como de revistas y 
pcribdicos. 

A nivel wcioml, desde lwgo. el e s u w  apego a la lectura constituye UM 

importante mc te r i s t i ca  cultural. Infonnacidn d e n t e  de agencias 
especializadas en investig~idn de mercado sePialan quc tres de cada diez 
m o t i m s  'hojean' un libro en el transcurso de un a&; es decir, lo 
cbmienzan m lo turninan. Se calcuh quc el porcentajc de lectons en el 
pals M rebasa el 8% de la poblacidn. y que el tamaffi del mcrcado m es igwl 



al existente antes de la crisis, sobre toda si se considera que las ventas en 
1999 se encuentran a la mitad de las conseguidas hace cinco abs. 61 

AcompaMidndose de la escasez de cinhfilos - la gran mayoria de 10s 
capital i~s, el 70%. 'rara vez" asiste al cine -, con variantes menow que M 

parecen altetnr la tendencia fundamental. 10s hdbitos de lectura en las 
ciudades m& g ~ n d e s  del pals van en decliw. Son pocos 10s que leen, y 
quienes lo hacen, prefieren la 'litemturn ligera" o de 'superacidn personal'. 
rubros que par lo general se remiten a textos de eflmera popularidad. 

Serla largo, wnqw pmductivo, detenerse m& en las interesantes 
resultados de las investigaciones sabre consumo cultural citadas. Por 
m o w  de espacio ello no es posible, por lo que remitimos para su mayor 
estudio, a 10s datas completes obtenidos por la investigacidn. Sin &bargo, 
en t&mims generales, puede inferirse que las encuestas mencio~das 
armjan un perfil de usuario de medios en las tres ciudades m& grandes del 
pals, predomimntemente televidente. aunque fie1 radioescucha, 
sensiblemente disminuido como cinhfilo. aficionado al video y exiguo lector. 

Tal configuracidn del usuario de medios, si bien m puede extenderse a 
otms contextos socioculturales de la repdblica, constituye un impartante 
indicador del papel central de la tekvisi6n en el escenario cultural de 
Mexico al bordear el siglo. Ello se produce en una etapa en la uI, hasta el 
momento, el Estado no parece wntemplar entre sus objetiws fundamentales 
para 10s a b s  por venir el de asumir la conduccidn del prayecto cultural del 
pars. 

Por ello resulta factible, en el futum inmediato, la persistencia, cuando 
M la nafirmacidn y plem consolidaci6n. de una definicidn cultural que hoy 
ya se asoma: la de un ciudadano firmemente apegado a la pantalla chica, que 
mncibe a &a como un satisfactor esencial de NS necesidades de 
entretenimiento. 

LCdmo mqercutird la importante configuracidn televisiva del perfil del 
consumidor cultural del pals en 10s albores del nuew sigla - en alguws 
entorms, contundente; en otms, de presencia menar, ante el arribo en el 
future de las tecnologlas post- televisivns? Exploraremos las respwstas 
posibles en las llneas siguientes. 



4.3 Pcrspectivas de la Inwrpomci6n a Mkxiw 
de las TecMlogias Post-Televisivas 

UM pregunta esencial a plantearse a pmp6sito del previsible arribo a 
nivel mundial de !as nuevas tecnologias post-televisivas es la que wncierne a 
las posibilidades de su introduccidn al p is .  La respwsta no es simple, pues 
se trata de un asunto q w  inwlucm desde luego no %lo el rubm financiero, 
s i ~  tambikn una serie de factores que hoy se encuentmn en p r o w  de 
cambio, ya que, de decidirse su ingreso. hste se dard en el entorm del 
sistema politico wistente en ese momento, asi wmo en medio de 
estructuras sociales y cultumles en plena transformacidn. 

Resulta pucs dificil intentar un ejercicio prospectiw en las wndiciones 
actwles de tmnsici6n por las que atmviesa el p i s  sin embargo, hacia la 
parte final de este apartado, intentaremos estimar las perspectiws de 
inwrpomcidn de dichas tecnologias a Mia, de frente a Ios escaarios 
politicos posibles. 

Hist6ricamcnte. las inic iat iw para la intmduccidn de la nueva tec~ log ia  
en materia de wmunicaci6n M han provenido de instancias del Estado 
muticano. sim de 10s gmndes capitales nacionales e internaciomles a 10s 
a l e s  se ha asociado en cierta medida la industria de 10s medios 
ekctr6niws del pais. Este es un hecho que se repite a lo largo de la 
evoluci6n de 10s medios de comunicacidn en Mbtiw. 

Bqjo el argument0 w r r e n t e  de que el desarmllo MC~OMI mperia 
ineludiblemente de la modmnizaci6n de las wmunicaciones, para no qwdor 
rezagnda en el wntexto mundial, sin que el Estado se allcgasc los recursos 
suficientes para impllsar la permawnte necesidad de renovaci6n tecnol@ca 
del &or, b s  pmyectos de inmrpomci6n tecml6gica &I gmn capital han 
sido 10s prvalecientes en ese hb i to .  wntando w n  el decidido respaldo de 
10s indwtriaks &I sector de has tclccomunicaciones, ad coma de lcrr 
sucesivas administmciones & gobicmo. 

Como lo prucba el dcsclrrollo h i d r i w  del sector, dudc 10s origenes de 
la radio ha.sta h incorpomcidn de lor satklites, 10s intenses del capital 



nacioml e inter~cional han tenido un papel dirigente en la incorporacidn de 
la nueva tecnologia Puede decirse asi que en bwno medida, las 
incorporaciones tecnoldgicas realizadas en dicho campa han respondido a 10s 
reqwimientos de wpansidn de 10s grandes capitales en el camp de las 
telecomunicaciones. 

E llo explica que aclualmente, en el camp que nos ocupa, existan sistemas 
restringidos con un nivel de tecnificacidn equiparable a 10s de 10s p'ses 
desarmllados, sin que h a p  habido para su intmduccidn indicio alguno de 
planificacidn o consideracidn estatal a fondo sobre la pertinencia de su 
ingreso. por su posible impact0 en la eshvctura cultural del pais. En el plano 
legal tampoco parece haber existido consideraciones de fondo. 

En la consolidacidn de dicha pauta histbica ha resultado crucial, sin 
duda, la ausencia de u m  politica estatal que orientase la incorporacidn de las 
nuew tecnologias hacia 10s proyectos naciomles y 10s reguerimientos 
socialer Por el contrario. la politica hasta ahora seguida se ha caracterizado 
tambikn, entre o t m  cosas, por u m  falta de visidn pmspectiva que pondere 
la wnwmiencia o no del ingreso al pais de diversas innovaciones 
tecm16gicas. a lo que se ha aiiadido la carencia de voluntad politica pam 
dotar al Estado de uno rectoria en la materia que sdlo ha llegado a existir 
en el disauso oficial. Todo ello se ha visto aderezado por el afdn 
modernizador, que en el terreno de la comunicacidn explica la necesidad de 
la introduccidn de las nuevas tecnologias por si mismas. 

Carmen 66mez Mont hace ver que el Estado mwicano 'no ha sabido o no 
ha querido' implementor pollticas de comunicacidn para hacer acorde el 
desarrollo de dos tendencias fundamentales: modernizar realmente su 
aparato productiw y satisfacer las demandas sociales. 'Por esta razdn - 
advier& -, al a ~ l i z a r  la nwvas tecnologlas de comunicacidn se observa que 
su h i m  de crecimiento ha obedecido, esencialmente, a 10s intereses del 

62 
capital nacioml e intermciorml": . 

Tal posturn estatal se ha traducido hasta ahom en dejar el terreno 
abierto al capital, a f in de que sea &e el que delimite 10s espacios de 
mcimiento y desarrollo de 10s nuevos instrumentos que, par tal razdn, estdn 



ingresando a1 pals en wndiciones de extrema dependencia tecnoldgica y bajo 
urn esfnrctura de wncentracidn que se agudiza cada vez m6s. 

Ello se produce en el marw de un proceso de awmulacidn del capital, que 
se suma a otros factores, asociados al particular momento histdriw que se 
vive y entre 10s a l e s  se cuenta. en el p l m  mundial. el papel estrat&giw de 
las tec~logias de informacidn y comunicacidn para el impulsa de la mew 
forma de genemcidn de la riqueza. Estd tambitin, estrechamente vinculado a 
lo anterior, el proyecto neolibeml. que se ha venido instaurando en el pais 
d d e  10s aiios ochenta y queue, de manera wncertada entre 10s grupos de 
poder, ha desestimulado la intemencidn del Estado en divuros drdenes de la 
vida rncional. Cuenta tambitin, desde luego, la presencia, d n  mayor en los 
liltimos alios, de la industria cultural originada en 10s Estados Unidos y que. 
como ya se anotd antes, estd adquiriendo dimensiones globales. 

Asl, hasta el momento. en el escemio actual, por lo que toca a la 
politica del Estado mexicam frente a1 desarrollo de las telecamunicaciones, 
y en el wntexto de la instaumcidn del modelo ecordmia, nmlibeml para el 
pals - entre cuyas muchas repercusiones se e n m n t m  justamente la 
primacia de la u n p m  -. el ambiente se presenta wmo propicio para el 
ingreso de los nuevas tecmlogias a1 pals. al no existir obstdculos serios de 
tip politico, jwldico o legal. 

No obstantc, pam wnsidetnr la viabilidad de la introduccidn de Im 
n w ~ s  tecmlogias, y en particular de Ias past- televisiws a1 nicho de 
mercado del mmplejo industrial y financiero que integran yo las 
telecomunicaciow - incluycndo el audiovisual - . la infonndtica, ad como el 
sector de la informacidn (redes y banws de datos), cs precisa tomar en 
cuenta asimirmo el papel decisiw que tendr6 el aspect0 financiero. con la 
rentabilidad de los nuevas sistmas como un factor altamente relevante para 
su introduccidn. 

Por el e k d o  costo pue supone el occeso a la nueva tecmlogla - la cual es 
importada mi par wmpkto - , en la etapa inicial de su introduccidn, h a  
%lo estar6disponible. desde luego, para g ~ p o s  sacio-ecordmiws w n  poder 
adquisitiw suficiente para costar la adquisicidn y usa de dichos sistunas, y 

qk en estos momentis son sectores nu& reducidos de la poblacidn. Asi 
mustran 10s datos que se amtan a wntiwcidn. 



El Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000 reconoce 10s graves 
problemas de la economia nacio~l .  Seiiala que entre 1950 y 1970, Mbtico 
log14 tanci de crecimiento econ6mim elevadas, que promediamn anualmente 
6.6 por ciento, lo que significd un aumento del tw por ciento anual del 
producto per cdpita del pals. De principios de 10s setenta en adelante, el pals 
ha registrado crisis econ6micas recurrentes, con UM periodicidad casi 
sexenal. y urn desaceleracidn pronunciada del crecimiento econ6mico. Entre 
1970 y 1994, registm el PND. el crecimiento del producto del pals tuva UM 

tasa media a twl  del 3.9 %. mientras que entre 1981 y 1994 esta tasa fue de 
sdla 1.4 por ciulto. 

Tal estancamiento econdmico, precisa el plan, ha ocurrido justamente 
cuando, ' por nuones demogrdficas y sociales" , la demanda de empleos ha 
m i d o  a las tasas mds elevadas de la historia bebido al insuficiente 
crecimiento ecodmico, sehla, 'Mixico se enfrenta a un problema muy 
grave de desemplw y de emplw de bqja productividad, tanto en el camp 
como en las ci~dades."~" 

En este sentido, importantes organismos i n t e r ~ c i o ~ l e s  han difundido 
recientemente datos sobre el deterion, que ha venido sufriendo la situaci6n 
econdmica del pals. Por ejemplo, un infonne del Banco Mundial, pwentado 
en abril de 1999, ubicd a Mbtico entre 10s palses con mds inequitativa 
distribucidn de la riqueza De acuerdo con el documento Indimdorer de 
demrmIrb mundial preparado por dicho organismo, 'de a d o  con el monto 
de su Producto Nacional Bruto (PNB) - de 348.6 mil millones de d6 law  en 
1997 - Mbtico ocupa el lugar 16 entre 10s palses mds ricos del mundo, pera 
al distribuirse esa produccidn entre la poblaci6n. el PNB per Edpita fue de 3 
mil 700 d6la.re-s anuales, lo cual coloca al pals, en estos t&minos, en el sitio 
81 entre las rnciones mds ricas del mundo.'.W 

El pmblema que enfrenta la mayorfa de 10s mexicams, segtin el citado 
organisma, es qw su situacidn econdmica estd empeorando. El Banco Mundial 
reporta que el PNB de Mkico casi se duplicd entre 1980 y 1997; sin 
embargo, para la mayoria de la poblacidn, su situacidn ecotuimica durante ese 
mimo periodo, se ha deteriomdo. 

b3 P b  Nociaro) dr D e s m l l o  1995 - 2000. Mexlm. Poder Ejecutivo Federal, 1995. p. 131, 
b ) ~ ~ o m n d o ,  atnil 30. 1999. 



Scgcin 10s datos del Banco Mundial, el monto disponible de din- para 
War en cada hogor mexicam es hoy inferior a1 nivel de 1990. Mhico. de 
hecho. anti& con urn de las distribuciones de ingreso desigwles mds 
marmdas entre los pafses incluidos en el informe de dicho organismo, el cucll 

.MaM que el 10 % de la poblacidn m& ria del pais consume casi el 43% del 
ingreso total, y el 20% mds ria percibe casi el 60 % del ingrero total 
national. Aunque la desigualdad en Mkxico m es tan extrema como en B m i l  
o Chile. inform6 el BM, sf es mds mar& que la de El Salvador, Penj, Chim 
o India De b s  96 paise de 10s que se cwnta con informacidn sobre 
desigualdad en el ingreso, %lo 12 tenhn condiciones p r e s  gue las de 
Mdxico. Estdsticas de 1992 de la misma institucidn financiers indicaban 
que 40 por ciento de la poblacidn mexicana es pobre y vive con ingrcsos 
m r e s  a dos d 6 k  por dla 

Por su parte, un informe de h Organizacidn para la Cooperacidn y el 
Desarrollo Econdmicos (OCDE) , indica que al t h i m  de 1998, la produccihn 
per cdpita en el pals fue superior en 3% a1 nivel existente antes de la 
devaluacidn de 1994, que sumid al pais en la mayor crisis econdmica de 
sesenta y cinco a h .  Sin embargo. seihM el orgmiuno. tal aumento en la 
productividad m se reflej6 en los ingresos de 10s trabajadores mexicams, 
cuyos salarios reales pmmedio se situaron en 1998 en un 20% m s  a1 que 
tenian en 1994. Advierte el informe de la OCDE que. por o tm parte. para 
sectores amplios de la poblacibn, el empobrecimiento y el deteriom en ats 
remunervlciones es todavia ~ n o y o r . ~ ~  

Polarizacidn social mciente, disminucidn del poder adquisitiw y 
deteriom en la calidad del empko son, entre otms, 10s mgos  distintiws del 
panorama cconbmico en medio del cual se introducen las nuevas tecmloqias 
& mmunicaddn a1 pais, situacidn que las convierte en la mayororla de-los 
casts en r e a m s  de klite. en insttumentos a los qw %lo tienc acccso un 
sector que se reduce pmgresivamcntc. 

No obstante. b s  proye-ctos de incorporacidn en este dmbito siguen 
odekmte, apostando quiz&, por un lado, a 10s proyccciones ccon6miccls 
mundiales, que .MaIan importantes exputativus dc crecimiento en los 
pdximos aibs para hs telecomunicaciones, y por otm, a la permanencia del 



modelo ecan6mico actual, que les permita seguir contando con un nicho de 
mercado reducido pero pudiente. 

Resulta dificil t e t w  acceso a informacidn mercadoldgica sobre 
proyectos de expansidn en el camp de las telecomunicaciotus, muchos de 
ellos desarmllados par empresas de investigacidn de mercados que elaboran 
estudios especificos por encorgo, y cuyos resultados, por lo tanto, son de 
d c t e r  confidencial. be ahi que en este punto, se recurm 
fundcunentalmente a informacidn periodistica o a la hecha pliblica por las 
pmpias empresas interesadas. 

En este orden de cosas, puede considemrse que el mercado potencial 
para la tecnologia post- televisiva se encontrarta. par un parte, en el nicho 
de 10s actuales suscriptores de la TV restringida, segment0 don& la 
innovacidn tecnoldgica constituye un elemento de competitividad y cuyos 
pjblicos. si bien hasta la fecha siguen siendo muy limitados 
compamtiwmente a 10s de la televisidn abierta, aportan un ingreso 
suficiente para hacer costeable su introduccidn 

La ewlucidn reciente de dicho sector pudiese resultar ~ g e s t i v a  en 
t h i m s  de h viabilidad financiern a futum de 10s mews sistemas past - 
televisiws que ya estdn en puerta. Sin embargo, la escasa y ambigw 
informacidn existente sobre dicho la televisidn restringida. en bueM medida 
pmporciomda por las pmpias empwas, sobre el nljmem de usuarios, 
dificulta y convierte en riesgosa cualguier estimacidn que se haga con esa 
base sobre el mercado tentativo de las tecnologlas tekvisivas por venir. 

Cabe seKalar que las distintas empresas de las tres modalidades de 
televisidn restringida se enfrascan con frecuencia en UM competencia de 
cifras para avalar un pretendido lidemrgn en el mercado - el cual, s e n  10s 
mismos conwrcios, se encuentra en visible crecimiento . Ello dificulta 
comcer la ewlucidn y presencia reales de cada urn de 10s tres sistemas de 
tal modalidad - por cable, par micrwndas y vla sattlite- , como del sector en 
N w ~ u I T ~ o .  

En la misma direccidn apunta la posturn guber~mental. q w  ha apoyado el 
proyedo de la 'TV de paga". Por ejemplo. s d n  la Comisidn Federal de 
Tekcomunicaciones (COFETEL), la televisidn restringida constituye un 
importante mcrcado en expansidn. A decir del titular de la dependencia, 
Javier Lozano Alarcdn, 'en la actualidad Mk ico  cuenta con alrededor de dos 



millones de suscriptores de TV de paga, lo que representa 12.5% del total de 
telehogares. Se pmyecta que para el a b  2 000 , el ruimero de suscriptores 
se incremente cuando menas 30 %". 66 

En este context0 de expectativas de crecimiento del sector, se ubim el 
dato difundido par T U N O R  (Telefonla Inaldmbrica del Norte), que estima 
en 12 millones de hogares can pader adquisitiw el mercado patencial de la 
'TV de paga". 

No obstante, a estas proyecciones econ6micas optimistas salen al paso 
datos menos fawmbles. camo el aparente repunte en el pats de la televisidn 
abierta En contraste con lo q w  outrre en paises como 10s Estados Unidos, 
donde la audiencia de TV abierta se enatentm ya en fmnca declive, en 
Mhico la audiencia del segment0 m sdlo se ha mantenido, sino que incluso se 
ha incrementado. Sin of- explimciones de fondo sobre las mzones de 
tal comportmiento de las teleaudiencias en el pals - y que bien podrfan 
encontrarse en la wlnerable situacidn econdmica que vive el pals. y que 
desde lwgo estb limitando de modo impartante las posibilidodes familiares e 
individuates de esparcimiento y q w  en cierta medida, por tanto, pueden 
estar canalizdndose hacia la televisidn 'gratuita" -, la empresa IBCfF ,  UM 

de las empresas dedicadas a la medicidn de mtings de mayar circulacidn en 
10s medios electrdnicos, dio a conacer lo anterior, para cuantificar en un 
milldn 300 mil personas a1 'nuew ptiblico' televisiw. localizado de 1997 a 
1998 en el horario de mayor audiencia 67 

Resultarla imprescindible contar con informacidn adicional y mds 
completa sabre tal comportamiento de 10s pliblicos, para tener indicios 
firmes sobre una tendencia que hasta ahom sdlo puede identificarse 
parcialmente ,a partir de datos fmgmentarios, disperses o insuficientes. 

A peMr de ello, alguna informacidn disponible, sobre todo la de tipa 
comparatiw, praparc io~ indicios int-ntes sobre el alcance real de la 
televisidn restringida en nuestro pafs. Asf, par ejanplo, el Cuadm 
muestm claramente a Mexico como el pals iberaamericam con mayor 
nrimera de tekhogares -20,325.178 en total -, pero tmbikn como el auu-to 
pals con mayor penetmcidn de TV abierta - 97% -, y el tercem en cuanto a 



" m: Revista Mexicum de Comunicaci6n. no. 51, octubrediciembre 1997. 0. 14 (con base en datos 
d e  1997 de Private Advisor. enero 1997. 

CUADRO III 

WBLACION Y NUMERO DE TELEHOGARES EN MEXICO, 

PAIS 

ARGENTINA 

BOLIVIA 

MILE 

C0II)MBIA 

COSTA RICA 

ECUADOR 

EL SALVADOR 

GUATFNALA 

HONDURAS 

MEXICO 

NICARAGUA 

PANAMA 

PARAGUAY 

PERU 

ESPAAA 
URUGUAY 

VENEZUELA 

WTAL 

L 

AMERICA LATINA Y 

POBLACION 
TOTAL 

34.800.000 

7.500.000 

15,000,000 

37.000.000 

3.000.000 

11,000,000 

6,000,000 

10,000.000 

5,000,000 

93,280,976 

4,000,000 

3,003.000 

5,003,000 

23,000,000 

40.000.000 

3,000,000 

21,000.000 

322,120.976 

ESPAAA 

TV- HCGARES 

10,600,000 

1,900.000 

4,100.000 

7,150.000 

600.000 

2,100.000 

1,200,000 

1.900.000 

1.100.000 

20,325.178 

900.000 

600,000 

1,200,000 

4,900,000 

12,500,000 

900,000 

4.900.000 

16,875,178 

PENETRACION TV 
ABIERTA 

99% 

53% 

99% 

92% 

83% 

29% 

42% 

63% 

27% 

97% 

22% 

100% 

58% 

92% 

92% 

89% 

98% 

89% 

PENETRACIm TV 
PAGADA 

64% 

3% 

17% 

9% 

8% 

4% 

3% 

84 

4% 

14% 

3% 

52 

13% 

9% 

13% 

10% 

3% 

20% 



la cobertum de la TV restringida - 14%. De este modo, existe a h  una 
brecha muy importante en nuestro pals entre la audiencia de la TV pagada 
respecto a la entendida como 'gratuita", situacidn que responde 
directamente, camo ya se establecid, a1 disminuido pader adquisitivo de UM 

porcidn importante de la teleaudiencia, que le impide el acceso a las 
modalidades de la televisidn 'de pap". 

Informacidn de otras fuentes permite construirse uno nocidn quizd m6s 
real s o h  lo penetracib de 10s sistemas de la TV 'de pago" en el pals: 

MODALIDAD SISTEMAS EN OPERACI~N SUSCRIPTORES 

TV CABLE 213 1,500,000 

TV POR MICROONDAS 8 
(MMDS) 

VIA SATELITE (DTH) 2 105.000 

Por o t m  parte. en cuanto al sqmento m& reciente de la TV restringida 
del pals, la directa al hogar vla satdlite - conocida camo Direct To Home 
(DTH), las c i f m  de w i o s  que se exhiben igualmente parecen responder 
m& a propdsitos publicitarios y de campetencia que a la realidad de su 
mcrcado. A prop6sito de este asunto, Fernando Mejla Barqwm, reconocido 
a ~ l i s t a  de la ewlucidn de 10s medios de comunicaci6n del pals, sekla que, 
m& all6 de cualesquiera que scan las cifms reales acerca del crecimiento de 
la DTH en Mkxim, b cierto es que su rnercado, que afirma se sitlja entre lor 
200 y 250 suscriptores, aun cuando se ha ampliado, m l t a  pequefio en 
wmparaci6n con el alcanzado par esa modalidad televisiva en 10s palses 
desarmllados - donde, por ejemplo, segh datos recientes del Sky Report 

ammmcaobn m b m :  C h m  dc Dptzbs LVll Leg~slalura. Gmf- Inarnmsld 'El 
h h o  a is Mormanh m el Marm & la Rdorma &I Estadn en M h " .  nrago 1998. p 17 



News Letter. en Alemania el mercado es de 10 millones de suscriptores: el 
de EU. de 8 millones 800 mil, y el de 6ran BretaRa de 3 millones 970 , poises 
qw, por otm lado. tambihn superan al nuestm en mimem de telehogores. 69 

El mercada mexicana de DTH tambikn estd por debajo del de paises como 
Polonia. Suecia, Austria, Repdblica Checa, Ucmnia, Hungrla, Croacia. 
D i m c a  y Holanda, Polonia, Portugal e incluso EspaRa, ~ c i o n e s  &as que 
cuentan con menor mimero de telehogares que Mdxico: sin embargo, es 
superior al de mciones eumpeos como Bklgica, Bulgaria o Suiza, tambihn con 
menos tehogares q w  ~ e s t r o  pals. 

Asi p u s ,  10s esuws datos disponibles reflejan el limitado avance de la 
TV restringida en las wdiencias mciomles, a1 lado del m i g o  de la TV 
abierta, por las mzones econdmico - sociales antes menciodas? De este 
modo, vistas desde dicho segment0 del mercado, las peMpectiw para la 
intmduccidn & los tecnaloglas post - tekv i s im  no parecen m y  halagikih. 

No obstante, en nuestra opinidn, para tal  f in serla precis0 explorar las 
p o s i b i l i i  de posicionamiento en o tm segmento, de alto valor en t&minos 
de mercado potencial pr su cercanla con la prdctica inform6tica y, por 
tanto. por su mayor afinidad futura con las tecnologlas post - televisivas: la 
comunidai uanria del sector de la infonnacidn, y particulannente, de 
Internet. Para explorar las oprtunidades que pudiese ofrecer este 
segment0 Q usuarios potenciales, es necesario comcer con precisidn la 
penetmcidn actual de Internet en el mundo y en Mdxico. 

En este sentido, resultan ritiles algunos informaciones recientes. be 
acuerdo con pmyecciones de diversos especialistas - entre ellos, incluso, 
algunos de 10s m& reconocidos entusiastas de 10s beneficios armjados por la 
'em & la informaci6nm - , el crecimiento de la red estd tomando un gran 
wge 5c afirma que la tendencia de increment0 en el mimero de usuarios a 
nivel mundial continuard como en 10s riltimos aibs, con aumentos pmmedio de 

mM lo rrrVRn rmmtrr dcclaracloncs & Ad& Vargm Cham. pnndcolldc MVS !&do y uno & 
lca prmcqnks w&mnzs &I 1my0d.o & DTH a Wuoo, lava& por sm mptsa 0 l r e ~ T V )  V w  



50% al senrestre, ritmo que implicaria en un plazo de diez aUos , la mayor 
parte de la poblacidn productiva estaria haciendo uso de la red. 

Numemsas empresas del sector de la informdtica camparten y 
promueven esta visidn optimista de la expansidn de la red que, desde luego, 
favorece sus intereses, y con cierta frecuencia ofrecen estadlsticas sabre 
el crecimiento de &a en el mundo yen algunas regiones que, no obstante, en 
ocasiones pudieran no ser del todo exactas. Quiz& el caso de organizaciones 
creadas en el propio context0 de Internet, como la Internet Society - 
encargada de la supervisidn de estdndares, la coordinacidn y el desarrollo de 
la infraestructum de la red -, resulte mds canfiable. Segdn infarmaci6n 
reciente de dicha organizacidn, el rujmero de paises conectados a Internet 
pad, de 31 en 1991, a 171 en 1997. '' 

En general, las cifras que se difunden remiten a un panorama de 
expansi6n be acuerdo con el consorcio Microsoft, en el mundo existen 
alrededor de 47 millones de usuarios de la red a diferentes niveles . En 
amnto a Amkrica Latina, para la empresa Star Media, que ofrece 
camunicacidn, informacidn. entretenimiento y otros servicios a usuarios de 
Internet, el usa de &a en la regidn habd crecido en m& del 300% en 
1999, para llegar al con m& de 34 millones a1 a h  2 000. 5egljn dicha 
empresa, el mercado potencial en dicha drea para Internet es de 90 
millones de usuarios, todos ellos de clase media7" 

Resultaria largo adentmrse en el terreno estadlstico del uso de Internet 
y las expectativas para su crecimiento; mds bien, lo que w u l t a  importante 
subrayar es gue. como 10s algunos analistas objetivamente lo reconocen, aun 
can la velocidad con la que se asegura se expande Internet, en las 
condiciones ecordmicas y sociales prevalecientes en el mundo, de disparidad 
econdmica y cultural y concentracidn de 10s rewsos en pocas manos. su usa 
estd todavia lejos de convertirse en masivo, y por tanto. se encuentra 
distante en ese sentido de emular la experiencia de la televisi6n. que se 

" Traed el An40 1998 Auge, Internet y Alga Mas", Re/onna (Seaibn Infer/are), e m  5.1998. 
En'Lm NBmaos hhdiales  de internet: Octavio lslas y Fcmando G u t i h .  Revisla hf&cmo de 

ConrYntcod6n. No. 57, enem - marm 1999. p. 29. 
72 "Prevfn Creca Intcmel300% en Am&ica Latina", nota & A&Ko Onega, Re/omta ( M b n  
Intm%c),ocmhe 14 1998. 



generaliz6 mds rdpidamente en el mundo. Ella por no c i tw  lo que ha ocurrido 
con h otra gran ternlogla de consunto, el tekfono, cuya expansi6n fue muy 
relevante y que actualmente se encuentra presente en 10s sitios mbs 
m t o s .  
Las cifras actuates sobre la expansidn de Internet parecen d n  bajos 

como para fundamentar urn premcia espeaaatlar de la red en unos 
cwntos aibs. Por ejemplo. en 10s Estados Unidos, UM de 10s palses mbs 
informatizados del mundo, s61o 47% de 10s ciudadanos arenta con urn 
computadora y apems 27% con urn conewi6n a Internet. Ahl, h 
computadom personal (mds c o ~ c i d a  por sus siglas en inglQ, Pe.cwml 
Gmputer, o PC) M ha logrado supwar la barrem de la penetracidn del45X 
en lo?; hogaw -menos de la mitad que actualmente tiene la televisidn- , 
dfm que. por supwsto. es mucho memr en W i c a  h i m  . 7 3 ~ u n  tms 10s 
a)bs de reducciones de precios, no se ha logmdo impulsar la penetracidn del 
m e r d o  de kr PC a m& de la mitad de los hogares norteamericanos. donde a 
la televisidn le llevd mews de veinte aibs convertirse en producto de 
consumo masiw. 

La sitwci6n rn es muy diferente en 10s pafses eumpeos, donde, cifras 
mds, c i f m  mems, el acceso a la computadora no es genemlizado. Sin 
embargo, visto desde su d n  limitado impacto, el uw, de la red ptdiera 
constituir un ail 'puentem e n t r d a  televisidn y las tecrnloglas suceddneas, 
en las cuales la informdtica constituye un importante mmponente. 

No obrtante, habrla que considemr la posibilidad de UM expansidn de la 
red al nivel i n d m  de bs proyecciones mds optimistas, pues si bien estd 
clam que, por su pmpia ~tura leza,  Internet, y mncretamente la Web, no 
pretende sw ucactamente un medio de comunicacidn para audiencias 
masivas. del tip de los medios masiws c&icos, por constituir un medio mbs 
sekdivo y p c i s o ,  justamente puede ospiror a atrcler segmentos 
especlficos de usunrios, para crear un 'meruutos arontitativa y 
cwlitativamente dirtinto del de 10s medios masivos. 

UM de los factores para que ello ocurra conduce directamente a1 camino 
de hs tec~loglas *st- televin'~: ya qw. a1 decir de w i o s  especialistas, el 
futum de Internet &A en el hogar - lo tendencia en la empresas es la de 
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limitar cda vez m6s el tiempo que sus empleados pasan en la lfnea- la clave 
para que Internet amplie su espectm est6 en wntar w n  u m  wwt i6n  m6s 
vebr y potente desde el hogar para Internet que la PC. 74 

Ante cl mnsenso que empieza a generarse en este sentido, el interks 
parece ir mncentrdndose en enwntrar otras formas mds sencillas de 
wnectarse a Internet, que ahora se entiende limitada por la d n  wstosa y 
compleja mmputadom personal. la cual, despuks de dos dkcadas de haberse 
lamah mmo product0 de wnsumo masiw. wmo se setial6 antes, no ha 
logmdo generalizarse, incluso en las mciones avanzadas. 

Porn a poco se dibuja en el panorama lo que puede ser urn sentencia 
un6nime en m n t h  del otmra undnimemente pmclamado mmo prodigioso 
m p r t e  pam Internet. b y ,  la PC es wnsiderada por 10s numemsos 
entusiastas de la red wmo un equip torpe, inertable. mmplicado en su 
m j o  para el consumo masivo y, por si ello f m  pow. excesi~mente caro 
M a  Al parecer, la manera para lograr que Internet se convierta en un 
medio a m p l i m t e  difundido radica en el dewuwllo de equips m& baratos 
y sencilbs, en especial en la llamada WA-N (Capltulo a), q w  permitirlan 
llevar a oabo UM gama de funciow eqecializadas, como enviar y recibir 
correa ekctr6nim. escribir documentos y wnectarse a la red con mayor 
facilidd gur los equips actuales para acceder a ella, al m tener que poner 
en marcha sist- operatiws. 

Ad, estas nccesidades tecml6gicas. deriMdar de las pmpias necesidades 
de un mercnda emergente -radicado sobre todo. al menos hasta ahora, al 
amw& d z t d n i a ~  , pueden acelemr la h i 6 n  de la termlogfa 
infotdtica con la televisiva. 

En esh orden de wsas, en el context0 de UM limitada participaci6n en la 
'en de h informaci6n" - en wyo discurso, de pretendido acceso universal, 
tienen porn d i d o  las realidades ewndmicas, cultumles y politicas de 10s 
paises pcrif&icos wmo el nuestm-, en M i w  se mnfigura con lentitud una 
mmunichd ciberdtiw. 

De -, los datos disponibles sobre el surgimiento en el pais de 
p.rkticas labomles, sociales y cultumles asociadas o las nuem tecmloglas 
son pa dan& escasos. aunque el temo bien m c e  inwstigaciones 
mncretas por parte de las instituciow, wnsorcios y usuarios involucmdos 



con el asunto. Informacidn hem+fica y obtenida de la pmpia red - a 
veces, datos dispersas o investiqnciow somems - &an no obstante a 
construirse un ponorama g e m 1  sobre la penetmcidn de las nuew 
tecnologias en MLxico. en particular de Internet. 

Por lo pronto, el Pmgmrm, de LkwmvIIo Infonndtiw 1995-ZLXW (POI) 
ofrece urn persputiva general sobre la problemcltica de la inform&ica en 
Mxico. De umpda. el PDI rewmce que, 'si bien en 10s tiltitnos a b s  se ha 
incrementado en forma significativa e l  w de las tecnologlas de infonnacidn 
e inform6tia en el pais, esta situacidn M es generalizada y se obserwn 
d i f m i a s  notables en algunos seetoref." 

En su diagnbstico sobre h ewhcidn de la informdtica en Mbico, dicho 
p r o m  - cup pmp6sito es el de 'apmvechar las tecnologlas de la 
infomcidn para mcjorar y enriqueer procesos y nrvicios, y asi e l e w  la 
competiiividad &I pals y los nicnles de bienestar de la sociedada- aporta 
datos al respecto quc resultan ilustmtiws sobre las realidades del sector 
informdtico en Mbcico. Por ejemplo. el POI admite un crecimiento sostenido 
- por lo menos. tmsia 1994 -, &I mercado i n f o W c o  mexicam, el am1 'ha 
mostmdo un dimmimu, positin, en b s  Jltimos aRos". Sin embargo, advierte 
que dicho auimiento 'se ha dado sobre UM base muy bajabsia74 A d  lo 
muestmn cifms diversas, como las relacionadas con hs dimensiow de los 
mercados informdticos: la suma de 10s mercados de 10s seis paises 
latimamericams m6s relemtes en t h i w s  de consumo de tecnologii de 
la informaci6n. entre 10s quc se encuentra Mbtico, apenas alcanza el 2.65 
del mcrcaio mundial, u a p u ~ s  mapi- que el de Canadd y casi 17 uxes 
mcnor quc el & b s  EU. 

Dentro de cow seis pal=, ires son los de mayor consumo: Brasil. que 
concentm el 45.2% del mnsumo: Mbtico, el 19.8. y Argentina el 11.4 5. Asi 
resulta que el mcado mucicam es tan incipiente como pandc es su rezago: 
mpmsnta menos dell% &I total mundiil . 

El PDI tambih &la que el sector priwdo se ha constituido en 10s 
iltimos aRos como el mapr uJuario &I mercado informdtico nacioml, con un 
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70% del mismo en 1996. be la inversidn realizada en equip informdtico, la 
mayor porcidn (48.6%) correspondid al sector finunciero. por lo que hasta la 
fecho h e  se mnstituye wmo el principal cowmidor de rewrsos 
infonndticos del pais, debido a sus necesidades de procesamiento de 
informacidn El contraste se encuentra en la pequek y mediana empresa, 
donde la inverzidn en informdtica es prdct imente nula. 

Por lo que respecta al sector plibliw, w n  un 30% del total del mercado 
en 10s a h s  recientes, w u l t a  que, a pesar de haber sido uno de 10s primeros 
sectores que introdujeron la computacidn en el pals, existe UM gran 
heterogeneidad de la inversidn en informdtica, que se refleja en la 
infrpertructum y el uso de la tecnologla. Mientras existen algunas 
dependencias w n  amplios recursos, amparables a 10s mds avanzados del 
mundo. en otras la disponibilidad es minima. 

En cuanto al apmvechamiento de las tecnologlas de la informacidn en la 
sociedad. el Programa advierte que el uso de la informdtica no se ha 
extendido sustancialmente entre la comunidad nac io~ l ,  y seFiala que 
indidores armo e l  rrjmem de computadoras por habitante muestran que el 
pais se encuentra rnuy por d e m o  de 10s palses desarrollados (en 1994, 
M&iw tenfa 2.2 wmputadoras por d a  100 habitant-. igual que Polonia. 
Israel y Suddfrica, mientras que Chile tenla 3.1, Portugal 5, Alemania 14.4, 
Singapur 15.3, Canadd 17.5 y EU 29.7. @n datos de la Unidn In te r~c iona l  
de Telecomunicaciones). El porcentqje mencionado coloca al pals, s e n  el 
POI. mmo ua~ l r i o  de cornputadoras en el mimem 28 a nivel mundial, 
reducido lndice que se atribuye 'a1 bajo niwl de ingwos de la poblacidn". 79 

O h  indicador importante en el a m c e  de la informAtica en el pais es el 
porcentaje de la densidad telefdnica con que se cwnta, dado que 6sta 
constitye infraestructura bdsica para la actiridad informbtica. De awerdo 
con el PbI. el Reporte mbre el ~ m l l o  Mundial de /as Telecomunicaciones 
1995 de la Unidn Internocioml de Telewmunicaciow (WIT), coloca a 
Mkwiw en el lugar 33 a nivel internacionul, con menos de 10 lineas por cada 
100 habitantes, muy por abajo de la posicidn poblac io~l  y territorial del 
pals, que se encuentra entre 10s veinte m& gmndes del mundo. Ello, sin 
wntar la hetermgeneidad que existe en este rubm entre las diversas 



reg iow de la repciblica en tbminos de disparidades en infraestructum 
pciblico de telecamunicacione~.~ Es evidente que tales rezagos constituyen 
un osbtdculo importante para la informatizacidn del pals. 

El rujmero de cornputadoras en hogares empieza a aumentar en el pais, 
seiiala el PDI, 'sin embargo, todavia es incipiente cuando se le compara con 
el de otros palm: para 1994, el porcentaje de hogares con computadora fue 
de 3.4. bbe hacer notar que en los pdses desarrollados este porcentaje se 
enwentra entre el 25 y el 30%.-, 

El 'anulfabetismo infonn6tico" es muy alto en Mkxico: s61o 5.6% de la 
poblaci6n urbam (que constituye las tres cuartas partes del total de la 
poblacidn mcionul, con un 73%). sabe utilizar uno computadora 

Otros intewantes datos registrados por el Progmma permiten apreciar 
las camcteristicas del entorno informdtico en Mkxico, que de modo 
resumido pueden citarse como sigue: cuando los hogares disponen de UM 

computadora, su uso se concentra en aplicaciones profesionales o educativas; 
las personas que utilizan la computadora para sus actividades laborales 
tienen un ingreso superior a la media nacional; la poblacidn ocupada que 
utiliza cornputadom y comparte informacidn en linecl, se ubica 
principalmente en el sector fimnciem; en los hogares. la posesidn de urm PC 
se concentra en familias con ingresos superiores a ocho salaries minimos. Asi 
pues. es evidente el 'amlfabetismo informdtico" existente en el pals, y que, 
como se ha demostmdo con las c i f m  mencionadas, se expresa en 10s bajos 
indices en Mkwico de penetmcidn de la computaci6n en el dmbito social. 

Otros importantes problemas asociados, como la escasez de 
especialistas informdtims calificados. la exigiia investigacidn y desarrollo 
tecnokigico mciomles en la materia y la irwficiente infraestructum para 
soportar la creciente demanda de servicios de informacidn, presentan al 
sector con un gran rezago en el context0 mundial, a pewtr de que a nivel 
m c i o ~ l  el mercado informdtico ha presentado un notable dinumismo en 10s 
riltimos diez afios. 

Para los fines de este trabajo. interesa prticularmente hacer notar los 
seihlamientos que hace el PDI - por cierto , cuyos resultados parciales, 
erperodos de h plesta en marcha de sus estratqias, m se comcen hasto 
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ahom -, en torno a Ias condiciones de la culturn infonndtica en el pals. 
misma que se compromete a estimular para consequir un mayor uso de la 
informcitica entre la sociedad mwicam El POI puntualiza que. en tdrminos 
generales, existe un desarrollo muy incipiente en el pals, y advierte que. 
fundamentalmente, esa incipiente culturn infomrdtca se ha concentmdo en 
10s profesionistas del drea. 

Por lo que respecta al sector educative, la incorpomcidn de conocimientos 
es tambik incipiente en 10s niveles bdsico y medio superior, e incluso en el 
superior de otms disciplinas. En u n t o  a 10s programas de educacidn 
contirvla en la materia, son escasos y costosos, lo cual dificulta el accesa de 
la poblacidn a 10s mismos, en tanto que 10s p r o d o r e s  se limitan a capacitar 
a 10s uavvios en sus propias h e m i e n t a s  y no en proporcio~rles un 
conocimiento m& a fondo en conceptos y metodologlas para la explotacidn 
de h tec~logla. 'En el mejor de 10s u w s  - afirma el WI-. la cultura 
informetica de 10s usuarios se limita al conocimiento de paqueteria dm 
automatizar labores bdsicas de oficimm . 

De esta nuurera, el escaso despliegue de UM cultura infonndtcu en el 
pals, aden& de constituir . como el PDI lo sekla, una limitacidn para el 
aprovechamiento de las tecnologlas de informacidn de las div- 
organizaciones e instituciones accesibles para la poblacidn. g e m  muchas 
otras reperasiones sociales. 

En% e l k ,  UM de las m& importantes quiz& sea la de contribuir a la 
p la r im idn  social, dado qw, en las condiciones econ6micas y sociales en las 
que est6 ewlucio~ndo dicho sector en el pals - que, como ya se mencion6. 
sonde mncentmcidn en el sector privado y particularmente en el financiero. 
donde con su apyo se alcanzan altos niveles de p~ductividad y 
competitividad , y con un acceso individual de la computadora relacionado 
con el nivel de ingreso - , las acciones qw. buscan revertir el 'analfabetismo 
info&icom resultan limitadas. 

To1 es, a msgos gruesos, el marco general al que se adscribe la presencia 
y prdctim en mestro pals de Internet. un entorno que resulta de particular 
atencidn pum este tmbajo, por la importante asociacidn que la lbmada red 
de redes tendd con las tecnologlas postelevisiws en el corto plazo. 

Mientms que en palses desarrollados Internet , se afirma, se estd 
mnvirtiudo en el medio predilecto de 10s jdvenes pertenecientes a la 



Ilamada '6emci6n Y - y que en 10s EU estd compuesta por 60 millones de 
n ibs y j6venes de entre 5 y 20 a b s  -, de mado similar a lo que fue la 
televisidn para la generacidn de la posgwrra, en M h i m  el arribo a la 'era 
electrcinica" es privilegio de sectores social& acomodados, para dejar fwnr 
a1 grueso de la poblacidn Los datos que se muestran en el Cuadn, I V  son 
ilustratiws respecto a la l imitda penetracidn de Internet en Mkxico (en 
dicha informaci6n se aprecia. ademds. la concentraci6n geogr6fica en el urn 
de dicha tecnologla en la Ciudad de Mhico, asl coma en el sector 
empresarial). 

Las cifras de la Organizacidn de las Naciones Unidas respecto a la 
penetracidn de las nuevas tecmloglas en el pals hacia 1994 son 
signifiurtivas: m Mdxico, 5610 9 de cada cien personas tienen accew a UM 
linea de teldfono principal; UM de coda mil tiene la posibilidad de UM linea 
para celular; dos de cada cien cwnta con com~utadom personal y 410 
cwtro de cada diez mil tienen accew a ~nternet  '? 

Estos datos son adicio~~mente llamatiws si se t o m  en cuenta, por 
ejemplo, que 13 de cada diez mil costarricenses y 12 de cada diez mil 
uruguayos tienen el Web en su casa, en contmste, con el mismo universo, con 
10s 117 de Hong Kong y 102 de Singapur. 

A UM dkcada de su arribo al pals - la primem conexidn a la red data del 
lo. de febrero de 1989- , el Ni- de usuarios de Internet se ha 
incrementado sensiblemente. En torno a las dimensiones de la comunidad que 
accede a la red , las cifras w l a n  de modo importante. Por ejemplo. existen 
estimaciones que afirman que existen en el pals alrededor de 500 mil 
usuarios '3. mientras otraz soztienen que el rdmem asciende a un mil16nB" 
Tal es la cifra que considera &lido la Internutional Business Machine (IBM) 
para Mkico, para seiialar que, con mds de 200 mil contratos en Internet. el 
mercado de comercio electrdnico en Mhico comienzo a esbozarse, para 
alcanzar, inter~ciomlmente, apems un 2 % del valor global del mercado de 
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CUADRO fV , 

PENETRACION DE INTERNET EN MEXICQ 

*Niunero de em resas  que durante 1998 proporcionaron e l  s e r v i c i o  
de F c e s o  a fn te rne t  en Gxico :  250 

*Porcentaje de uauarios que manejan las empresas d s  importantes 
en Wxico en e l  s e r v i c i o  de In ternet :  85% 

*N&ro de cuentas pagadas de acceso a I n t e r n e t  en M6xico durante 
1998: 250 mil. 

*NGmero de usuarios de In te rne t  haata diciembre de  1998 en Gxico :  
1 mill6n. 

*Nikero de  ususr ios  con cuenta de I n t e r n e t  en la empresa mexicana 
TELMEX, a1 i n i c i a r  1998: 26 m i l .  

*N&ro de usuarios con cuenta de I n t e r n e t  en TEIMEX, a1 f i n a l i z a r  
1998: 130 m i l .  

*Porcentaje de c ibernautas  mexicanos que accesaron dursnte 1998 a 
In te rne t  por l o  menos una vez a1  mes: 10%; una vez a la quincena : 
30%; una vez a 1s semana: 50%. 

*Porcentaje de usuarios en M6xico que durante 1998 p re f i r i e ron  na- 
vegsr en In te rne t  que ver te levis i6n:  38%; dormir o comer: 24% ; 
hacer e j e rc i c io :  21% y 17% dej6 de leer r e v i s t a a  o peri6dicos.  

SUsuarios d e  In te rne t  por ocupacidn en S x i c o  durante 1998: Ejecu- 
t i v o s  de empresas: 55%; es tudiantes :  18%; profes ionis tas :  20%;go- 
bierno: 5%; nifios menores de 12 a5os: 2%. 

SPorcentaje d e l  consumo de In te rne t  en G x i c o  en  1998 . En e l  DF: 
40% ; Guadalajara: 15% ; Monterrey: 20%; Guanajuato: 7%; Resto de 
1s RepGblica: 18%. 

Vfomado de! "Numeroscopio", Revista Mexicana de Comunicaci611, No. 57, enero- 
mars 1999. Seccidn "BitHcora", p6g. 3. 



comercio del mundo? be acuerdo con dotos de la misma empresa, en el pals 
existen 28 mil pdginas Web registrodas. 

El grupo de investigacidn MORI de Mkxico considera que cada 
~0mpUtad0~  conectada a lo red es utilizoda por menos de dos personas 
(1.8). con un total de usuorios de 504.900 . Se estima que en diez a h ,  el 
tuimero de conexiones a Internet sumard 488 mil, cada UM de las wales 
semi usada oar cuatro Dersonas. 

Por su parte, la empresa Select IDC (International Data Corporation), 
calculd en 1998 un total de 800 mil usuarios en ~ k x i c o ? ~ a r a  dicha firma de 
andlisis del mercndo de las tecnologlas de la informocidn, el  nrjmero de 
cibernautasen M&ico hasta 1998 era de 1.3 millones (por 90 millones en 10s 
EU), estimdndose para el aiio 2 000 en cerca de 7 millones, como resultado 
de la tasa promedio de crecimiento de usuarios de la red, que en nuestro pais 
ha sido del51% anual, el cual, afirmd la empresa. es urn de las mds altas del 
mundo.B7 

Habrfa que tomar en cuenta asimismo, para ponderar el  sentido de la 
pertenencia de 10s cibernautas del pals a la naciente comunidad informdtica 
mundial, el tip de su participacidn. Hasta ahom, al parecer - no hay datos 
precisos - , &a se ha producido mds en tbminos de uso del material 
presnetado en la red, que de aportacidn del mismo. Salw en las pdginas Web. 
donde, como ya se anotd, el comercio electrdnico va ganando terreno. lo 
moyor parte de 10s usuarios u.tiliza la red para obtener informacidn de 10s 
bancos de datos, para navegar o para participar en 10s chats, mientras la 
intervencidn para suministror informacidn es minoritaria. Asi, aun cuando 
las cifras varlan, de cualquier manera no se altera su inequidad con las 
estadisticas promedio internacionales en tbminos de acceso y uso de la 
tecmlogla 

Algunos o t rm  estadisticas manejodas por empresas del sector hacen 
visible el rezago informdtico del pais. Por ejemplo. segtin In te l  Corporation, 
el  uso de la tecnologia informdtica 'por empleado" (sic) en Mkxico es de 
entre 5 y 7 %, muy abajo del promedio mundial, de 355, y cllin m& en 
relacidn con su principal socio comercial, los EU, donde el acceso de los 



empleodos a las wmputadoms es de 60%. Dicho wnsorcio, pmveedor de 
tec~ log ta  telef6nia. ha seffilado que 10s altos costos de acceso a Internet 
en M i w  son u w  limitante al desarmllo del wmercio electrdniw, para el 
cwl se busca u w  relemcia m i e n t e .  y advirti6 q w  la baja wmpetitividad 
del pals en t h i ~ s  del usa de la tecnologla inform6tica puede representar 
serios riesgos para la economia mcioml " ante la creciente prdctica del 
wmercio electrdniw , que se espera alcance en el nwndo en el 2 003 una 
ci fm N p ~ i o r  al trilldn de ddlares. 

El alto wsto del acceso a Internet en Am&ica Latim es un aspecto que 
preocupa a organismos ecordmiws internacionales, los a l e s  seiialan que en 
la regi6n. las altas tarifas telef6nicas. que desde tiempo at& encareclan 
negocios e inhiblan relaciones w n  el exterior, ahom tambih podrian 
repwentar un eswllo para la ocpayi6n de Internet. Mientras que en 10s 
EU un a b o ~  m e m l  por acceso ilimitado cuesta 20 d6lares y el pap por 
llamadas locales necesarias para wnectarse a Internet es mlnimo. en la 
mayorla de 10s parses IatiMamericams, las llamadas locales - q w  en Mkxico, 
Chile y Argentim son igual o mbs cams que en 10s EU -, se cabran por minuto 
o por pulso, un wsto que se suma a la tarifa de acceso a la red. 89 

Por o tm parte. un punto importante del d e ~ r r o l l o  de Internet en M&im 
se encuentra en la progresiva orientaci6n qw, siguiendo la tendencia 
mundiol, parece estar antmiendo el uso de la red hacia pmpdsitos 
wmercioles. Si a principios de 1995, el ruimero de instituciones educatiw 
enlazadas em mayor al de entidades gubermentales, d d e  fines de ese 
mismo aRo la situaci6n se ha invertida. De hecho. el registm de daminios 
comerciales, &tos ha registrado un  table aumento - mil por ciento en tan 
%la nueve meses,  entre 1995 y 1996- , mientras q w  en el cam de 10s 
wffespondientes o organismos gubermentales - que se muestra rezagado 
respecto al anterior - , en 1996 pasaran de 30 a 67 en %lo seis meses.*un 
&to nwtF que refiere la modcsto, aunque firme expansidn de Internet en el 
pals seffila que hacia 1997. existlan ya m6s de 150 pmveedores de acceso a 
la red ubicadas en 10s principles centms urbanos. 9L' 



No abstante, a pewrr de &as c i f m ,  que pareciemn reflejar un a g e  
para la expansidn de la red , no procede hablar de un boom en el uso de &a 
en roJeshP p is ,  lo cual no impide, como ya se anot6 antes, que la demanda de 
urn reducida 6lite de usuarios baste para hacer rentable la introduccidn y 
crecimiento de desarrollos tecnoldgicos de vanguardia 

Sin embargo, la wistencia de importantes proyectos para la 
wmercializacidn masiva de la tecnologia informdtica en Mxico, que yo estdn 
poniendo en marcha consarcios muy relevantes &I c a p  de ias 
telecomunicaciones. pudieran dar cierto viraje a las wndiciones aduoles. 
hacia una mayor generalizacidn de aqwille 

En primer plano se ubica el Grupo Carso. Este consorcio, que ya se perfila 
como el mew emporio de las telecomunicaciones, estd impulsando proyectos 
de envergadura. para convertirse en punta de lanm de la wmercializacidn 
masiva de la tecnologia informdtica y de Internet en M&iw, via su 
asaciacidn con wnsorcios fordneos. Asi, a partir del lo. De mayo de 1999. el 
servicio de a c m  a la red c o ~ c i d o  wmo Internet - Directo b m l p o d  a 
convertirse en Phw'&, wmo parte de una alianza en la que Prodigy EU 
aporta la tecnologla y TELMEX la red. 92 

Asimismo. dicho grupo ha emprendido tambidn desde marzo de 1999, un 
proyecto para impuisar la 'wnta mosiva" de computadom a bajo precio en 
el pais, 'para ampliar la penetracidn de ese instrumento de tmbqja, inclusa 
en hogares, y fortalecer asi el acceso a servicios multimedia, en particular el 
de Internet" 93 El conwrcio llevard a caba dicho proyecto mediante el 
a d  entablado con la empresa Hacer Latinoam$ica. qw pmveet-4 10s 
equipos, cuyo pago serd dirtribuido en partes a t m d s  del recibo telefdnico. 

be a d o  con informacidn de TELMEX, dicho proyecto inchye 
wnsiderables beneficios en el uso de Internet. pues una clove importante 
del negocio serd la participacidn de la citada prestadom de servicios 
Prodigy, mn lo que es probable que 'hacia fines de 1999 y a principios &I 
2000, el rujmem de ciber~utos pase, de 10s 1.3 millores actuales, a 2.2 
millones.' % 



Algums datos del h b i t o  informdtico son adicio~lmente Jtiles respecto 
a este fendmeno. Por ejemplo, de acuerdo con informacidn de la empresa 
Compusepye - proveedora de Internet- , 10s principles usuarios del carreo 
electrdnico en Mkxico son jdvenes de entre 15 y 20 ahs, con equip de 
cdmputo en a s a  y de nivel socioecondmico medio y alto. Este sector 
constitye el 60% de 10s usuarios cotidianos de la compa i~a .~~  

Asimismo. en este sentido resulta ilustratiw el anuncio. en 1997, del 
'prdximo" arribo a Mk i co  de la W e b N .  que convertiria a nuestm pais en 
"el segundo en ofrecerlo despuh de 10s Estados Unidos". Dicha tecnologia. 
fabricada pr PhilipsMagnawx, no requiere de computadora para navegar en 
la red. coma tampoco de configuracidn algona. Seglin se informd, el equipo 
soporta aralquier sistema de televisidn y ofrece el acceso a la red a t ravh  
del control wnoto o el teclado inaldmbrico. En abril de 1997, la empresa 
Future hlet, comercializadora del equipo, inform6 que kste comenzaria a 
ingresar a Mkxico a partir del mes de junio de 1 9 9 7 . ~ ~  

Sin embargo, la inestable e impredecible situacidn econ6mico - financier0 
del pals estd generando en las pequek  y medianas empresas restricciones 
en la compra de equipo informdtico, sobre todo a causa de la persistencia de 
las malas wndiciones de la microeconornia Un sondeo realimdo por el diario 
Refonno entre dicho sector reveld que sdlo el 40% de Ias empresas tiene 
pmyectos de inversidn en ese rubro. 97 

En contraste, es entre 10s usuarios individuales y pmfesionistas 
independientes (con un 52%). donde existen mds planes para adquisicidn de 
software. Asi pus,  al parecer existe UM tendencia a un creciente uso de 
equipo i n f o d t i c o  en el hogar, y de cierta baja o estancamiento en las 
empresas. Dicha encuesta mostrd tambiLn una aparente disminucidn en el 
uso de hrternet en la Ciudad de Mkxico, ya que a diferencia de un sondw 
reolizado en septiembre de 1998, segJn el cual el 76% de 10s entrevistados 
afirmaron estar conectados a la red, en marzo de 1999 s61o un 39% result. d 
estar adscrito. 98 

- 

95'lrmmpe la EIeUmnic Agc; Boom &I E-Mail y el internet", en El Einanciem. h i 6 n  Sociedad 
ocmk 5, I998 (nola & Mauriao Mcjia). 

% Refmum. abril21, 1997. 
97 Rc/omro. abril26, 1999. 
98 idem. 



La aparente terdencia del uso creciente del equip informdtico en el 
hogar. existente en el dred metropolitam de la Ciudad de Mexico - 
fundamentalmente como herramienta de apoyo a labores esmlare~ y de 
oficim - , al parecer awtiste con ks perspecti- qw en tal sentido se 
despliegon en otms dos ciudades del pais. de nuew, de acuerdo con la 
enutesta menciomda, en Monterrey gran parte de las empresas pequefias y 
mediams estcin conectadas a Internet y planean continuor invir-tiendo en 
equip de c6mprrto. Mientms, en Gwdalajm, la situacidn parece ser a la 
inversa: el sector empmsmial se mantiene a la expeaativa, en t m t o  que el 
usa en hogares (35%) a mayor gue en Monterrey (20961~ Seria necesario, 
para amcer  el denurolb de las tendencias mencionadas. realizar sandws 
mbs amplios que diemn seguimiento a 10s mlizados. 

Por otra parte. ciertos cifras de las enatestas sobre consumo cultu~al en 
el Distrito Federal, mlizadcrs por el diario R e f o m ,  citadas anteriormente 
en este tmbajo. resultan reveladoras sobre las tendencias, en plena 
configuracidn, en torno a las mews tecnologlas, que seguramente mucho 
tend& gue ver a n  la posible incorporacidn de las tecnologias post- 
televisivas, y sabre todo con su posible asimilacidn cultural y su consecuente 
rentabilidad pcua 10s consorcios qw impulsen su ingreso. 

Pwde decirse que. en su cotijunta, las investigaciow realizadas en 1998 
y 1999 - Ias cuales yo incluyeron en el sandea el mbm de las nuevas 
tecnologias de comunimcidn - , proyectan urn incipiente y lirnitada relacidn 
de 10s mpitalims con las innovadoras herramientas tecno16gicas de lo 
comunicacidn (m podria ser de otra manem, en un pds donde las mayorias se 
-n e n f d a s  en la lucha cotidiam por la subsistencia), ademds de 
hacer patente la -idad de explaror a fondo la g m n  veta de investigacidn 
que rep sent^ la penetraci6n y usos de las WXM tecnalogias en el pals, un 
asunto en t o m  al cwl  mucho se especula pero pow se sabe. 

Los datos m j a d o s  por la enatesta r e f l e j ~  un pawrama llamatiw y 
contrastante, en el que, a1 m s  en la capital del pais, con todo y lo 
pvsistencia del uso de los medios elemdnicos en el consumo cultural de la 
poblacidn, estd emwgiendo aunque con lentitud un signifimtiw sector de 
uawuios. 



Asi, por ejemplo, resulta qw en 1998, el 17% de 10s encuestados pose- 
equip de cdmputo en c a ~ :  21% usa correo electrdniw; 10% cuenta con 
telhfono celular y 6% tiene beeper.lm~omo bien lo hace notar Antulio 
Sdnchez, en su comentario a 10s dotos emamdos del estudio, en un primer 
momento estas cifms parecerian altas -incluso si se wmparan con las de 
grades ciudadades wmo Paris o Madrid, donde el porcentaje de personas 
con quipo dotmktico de cdmputo asciende a aproximadarnente 19%- ; sin 
embargo, cuando se relociom con 10s patmnes de adquisicidn y wnsumo de 
nuevas tecnologias .que en ID general, en el pais estdn siguiendo las pautas de 
distribucidn de 10s medios electrdniws en el pais. especialmente la 
televisi6n. altamente concentrada en las tres urbes mds desarrolladas de la 
repciblica, la interpretacidn cambia. 

En cuanto a1 porcentaje de capitalinos familiorizado con el uso de las 
computadoras. en 1998 ascendid a1 21%. porcidn de la cual la mayor parte 
(60%). no Ileg. a los treinta oiios de edad y cuenta con un grada de 
es&laridad.universitorio.deja ver el limitado uso de Internet entre 10s 
habitantes del bistrito Fedeml y su 6t-e~ metropolitans. apenas el 24% de 
quienes tienen acceso a urn computadom hace uso de la red, ademds de 
revelar que el mayor empleo de dsta, a1 wntrario de la forma en que se 
pmdujo en la etapa de su infroduccidn, ya ocurre en el sector privado y 
empreuuial. Asi lo muestm la wncentracidn de conexiones, que se ha 
distribuido de la siguiente manem en mJestro pais: 153,150 en empresas 
medianas y grondes: 99,200 en particulares (desde el hogar) , y 22,500 en 
entidades educativas (universidades o colqios). lo' 

Ahora bien. uno de 10s resultados mds interescmtes derivados de la citada 
inwstigacidn es el q w  localiza ol segment0 prioritario de unrarios de las 
w e ~ s  tecnologias de la ciudad de W i c o  wmo prepondemntemente 
universitario - y por tanto, un sector con cierta calificacidn pro fes io~ l  -. y 
masculine - ya que, se registra, siete de cado diez citadinos un*uios de 
computadom, Internet y c o r n  electrdnica son hombres -, y de un grupo de 
edad que f l u d a  entre 10s 18 y 29 aiios.lo2 

lm "N- T e m o W :  Squem del F W " ,  Enamsta COMIm CvIhud y Media en In Ciu&& 
M+m. diario R e f m  (Sercifm Clllhua). Lehem 12. 1998. 

lm En Fernan& Gutiencr y Qmnio Was Lar N i m m s  M a f e s  de f n t m t ,  op. df., g 29. 
'02 "Nuva~Tocmlogias: Hacia la C i ~ ~ " .  Ref- mano 13, 1999. 



Las cifms registradas en 1999 confirmaron tal tendencia, con leves 
ascensos en los porcentajes de acceso a equips de cdmputo (3 de cada diez 
habitantes de la capital, por 2 de 1998). uso del correo electdnico (4 de 
cada 10 utiliza el llamado e-mail, por 2 de cada diez del aiio anterior). Datos 
adicionales revelan que, en cuanto al uso por gkneros, las mujeres se 
encuentran en segundo tkrmino wmo usuarias de Internet. aunque cuentan 
con mds horas de conexidn a la semana, ademds de que al parecer, su acceso 
o &a responde en la mayor parte de lor casos a necesidades de 
investicidn o de informacidn. 

En amnto a Internet, las cifms a nivel nacional presentan variaciones 
significativas sobre la condicidn de los usuarios. El grupo predominante 
parece ser el de 11 a 20 aiios, seguido por los de 21 a 25 y de 26 a 50 'q3 

Sin embargo, ademds de los interesantes datos anteriores, las encuestas 
mencionadas hacen ver una tendencia que podria considerarse como 
continuadom de una pauta cultural para la percepcidn de las nuevas 
tecnologias que tmsciende el entorno capitalino y que constituye a su vez 
una vasta vertiente para la investigacidn: la perceptible aficidn del segment0 
actual de uwarios por tener acceso a las tecnologia mds avonzada, por 
encima de razones de practicidad o incluso en ciertos casos, de economia. 

Tal se infiere de datos de la encuesta de 1998, que sugieren un 
desaprovechamiento de las potencialidades de la computadora: del 
porcentaje de ciudadanos que cuenta con equip de c6mputo en casa (y que, 
como ya se a ~ t d  antes. se estima en 17%). sdlo 24% usa Internet y 21% 
correo electdnico. Paralelamente, o t m  posibilidades de comunicacidn 
mews onerosas y complejas q w  las anteriores, como el fax (con 6%) se 
utilizan menos, incluso por 10s propios usuarios informdticos, cuyos equips 
cuentan con fax-mddem. Algo parecido ocurre con la telefonia celular (lo%), 
que supera fdcilmente a1 &per, aunque sus costos Sean mayores. 

Los datos mencionados, aunque reflejan realidades parciales o 
incompletas, son evidencia del nacimiento de una comunidad de usuarios de 
las nuevas tecnologias que hoy es limitada e incipiente y que presenta una 
ubicacidn y perfil definidos. Falta, sin embargo, generar mayor informacidn 
sobre el estado ppreiso de la penet~cidn de aqukllas en otms importantes 

'03 (Cifms dd Graphic V i t i o n  B t U d l y  CenIers, diciembrc 1998, en Fernando G u t i h  y 
0-0 Was op. or. p. 30 



regions y entidades, asi como sobre crecimiento econ6mico y condiciones 
politicas y sociales que intewienen en el proceso porn cornenzar a construir 
un 'mapa. sobre la distribucidn y nivel de expansidn de dicha comunidad. 

Sin embargo, para apmximarse con mayor precisidn a las perspectivas de 
incorpomcidn de la tecmlogia post-televisivo a nuestra pais, w u l t a  
indispensable conocer ias modalidades especificas que amme actualmente el 
consumo wltuml en Ios entornos del pais Nsceptibles de introducirla, pues, 
mds all6 de la viabilidad f i ~nc ie ra  y la problemdtica de mercado que implica 
N ingreso, &e se encuentm tarnbikn supeditado a 10s usos y formas de 
apmpiacidn que 10s segmentos objetivo pudiesen ejercer en ese t m m .  
Quiz& este factor - con frecuencia desestimado -, sea el que tenga la 
iltima palabra, 



CONCLUSIONES 

El recorrido que ha realizado este trabajo, necesariamente general, a 
trow% de la etapa de transkidn que estd viviendo la TV , m& que arribar a 
formulacianes finales terminantes y definitivas, conduce a replanteorse 
preguntas ya conocidas y a presentarse otras nuevas sobre el pasado, 
presente y futum de la televisidn. Lleva asimismo a trazarse itinemrios para 
su estudio, desde un plam distinto al que se ha practicado para el de la 
televisidn cklsicu. Puede tambien sugerir c a m i ~ s  posibles para la explicacibn 
y entendimiento de la mutacidn televisiw, un fedmeno cultuml, tecnol6gico 
e industrial, ecordmico y politico que se estd configurando por estos tiempos 
y que resalta en el pomrama contempordneo. 

En dicho recorrido, hernos encontrado a UM televisidn que a lo largo de 
UM estancia en la sociedad de apenus cinarenta aiios, estd dejando en ella 
uno huella imbomble, para convertirse en una sofisticada tecnologia que 
segwvunente tambibn t d r d  urn repercusidn de peso en un mundo marcado 
por la w v a  farma de generacidn de la riqueza: la llamada glotmIizaciidn. un 
pmceu, de cordcter econdmico can importantes repermiones en lo cultural. 

La televisidn contempordnea se adscribe p lemente en la drbita 
globalizadora al evidenciar su codicidn planetaria como industria: Ias 
grades cadenus productoras y de distribucidn han lanzado sus redes par el 
mundo, entrelazddose entre si a t r a k  de grades fusiones, para 
constituir un entramado f i ~ n c i e m  que parece inexpugnable, con farmas de 
integracidn vertical y horizontal del mercado cada vez m& dificiles de 
eludir, y que han convertido a la TV en el medio masiw mayormente 
globalizado. 

Desde o tm perspectiva, la televisidn de nuestms dias se inserts en el 
mecanismo de la globalizacidn al constituir parte central de un sector que 
cantribuye a la eficacia de d ido  paceso: la paderosa industria del 
entretenimiento, proveedom de imdgenes y concepcianes de lo vida individual 
y social que se ajustan a las necesidades del orden politico y ecordmica. 

A mcdo de considemciones finales sobre la pmbkmitica abordoda en 
este trabajo, m e n  establecerse 10s puntos siguientes: 



1. La post - televirdnarribard a un escenario donde la concentracidn del 
capital y de 10s recursos tecno16gicos se ha exacerbado, para mdicar en un 
micleo integrado cada vez por menos consorcios, de creciente envergadura y 
10s cuales, como ya se percibe desde ahora, previsiblemente tomardn el 
control de la tambikn llamada nueva telerisidn Dada la apmximacidn 
progresiva de &a a configumrse como una terminal audiovisual con 
mljltiples funciones y usos desmasificados, al facilitar la prestacidn de una 
amplia gama de servicios, contribuid de mod0 importante a la eficiencia de 
10s procesos ecordmicos. Ello serd posible via su alianza - a1 parecer, ya 
indisoluble - con la informdtica, que le dotard de capacidad para almacenar y 
procesar datos y tener acceso a redes, entre otms de las amplias 
posibilidades que ya se contemplan para la sucesora de la re im de 10s medios 
electmi,ims. 

2. En el orden de la wlfura express, de la monumentalidad que ha 
tomado la imagen, del r e i d o  de la forma moda en 10s espacios 
medidticos, la post - televisidn, incluso antes de su nacimiento oficial. 
parece estar predestinada ineluctablemente, con todo y su 
rewlucionaria propuesta tecnoldgica, a formar parte del imperio de lo 
ef imm. 

3. A1 wntmrio de su predecesom, la televisicin originaria, la de 10s 
inicios, cuyas aplicaciones M emn percibidas con claridad aun cuando la 
pequeih pantalla afmntaba a sus futums pljblicos , la nueva telerisidn 
nacerd con un rumba previsto: el que le marquen las necesidades del 
mercado. 

Sedn 10s reqwrimientos del mercado 10s que determinen 10s trazos 
finales de una tecnologla hoy en pmceso de definicidn y que habrd de tener 
un imponerite impact0 cultural: iprevalecerdn en ella 10s usos y rasgos 
televisiws, m& orientados hacia lo lridico, y la farma moda, o se impondmn 
10s informbticos, hasta ahom m& cercanos al tmbqjo intelectual, para 
convertir a la familiar tele - vision en un equip netamente informdtico, 
multimedia y polifuncional, de usos y usuarios diversificados y mljltiples vias? 

be atenerse a las tendencias que se aprecian en el panorama de 10s 
tiempos que wrren, el arraigo y el alcance de la televisidn como formo 
cultural en la sociedad wntempordnea, que no son cortos de desestimarse, 



pudieran inclinar la balanza hacia una mayor aproximacidn hacia los usos 
socials de la tekrisidn cMsica para la configuracidn de las tecnologias 
sucedbneas. 

4. No obstante, en el sentido f i ~ l  que se imprima a las tecnologias past 
- televisiror, las audiencias tendrdn un papel determinante. Las formas 
precisas de uso y apropiacidn que ahora ellas hacen de los mensajes y del 
medio televisiw - las cuales, por cierto, M son suficientemente conocidas -, 
adem& de constituir el obligado antecedente, pudiesen resultar en alto 
grodo indicatiws de los usos y apropiaciones que se realicen en lo futuro con 
10s nuews instntmentos tecmldgicos. 

Algo similar ocurre con los uwvlrios de la informdtica, de cuyas prbcticas 
culturales se comce extremadamente poco. No obstante, el peso de dicho 
factor se had  evidente en la configuracidn de los nuews equipos, para cuya 
fadibilidad ecotdmica tal variable debet-6 tomarse en cuenta. Sin embargo, 
las modalidades actuales de ver televisidn, las maneras de tener contacto 
con ella, !as rehciones sociales que se entablan en form a la pantalla, 10s 
quehaceres que se renlizan, las emociones que se manifiestan, en m a ,  las 
pmcticas de la teleridencia , son necesarias de estudiar a fondo a propjsito 
de la pronto aparicidn en escena de la port - telensidn, que sqummente 
cream sitwciones culturales pmpias. 

Habrdn tambihn de considerarse, como parte de ese proceso. factor& 
como las destrezas sensoriales q w  pondrdn en juego las genemciones 
venideras de usuarios - y aqui habria que forjar un nuew concepto, que 
amplle el de tekvidente - , para conectarse con equips que presentan 
wrios entornos en donde se debe tmmitar simultbneamente; podrla 
hablarse asi del despliegw de capacidades cognitivas y motrices 
multilaterales que se pondrdn en marcha como parte de las prdcticas 
intemctivas que aport& la nuew tekvisidn Dichas exigencias f isiw - 
mentales. que pmvienen en mayor medida del ejercicio de la informbtica, se 
aprecian ya en un nivel preliminar, por ejemplo, en la actividad &I usuario de 
10s videojwgos. 

El complejo terretw de la recepcidn, pues, tiene mucho que decir y 
aportar respecto a 10s usos y apropiaciones que en ese sentido empiezan a 
brotar en la nuew etapa & la comunicacidn electrdnica, y que son 
cuantitativa y cualitatimente distintas de las ejercidas en los medios 



convencio~les. Estd de mds seiialar que es en tal terreno, el de la recepcidn. 
dada su importancia y complejidad, donde se requerird de un mayor esfuerzo 
de investigacidn, tanto t d r i c a  como emplrica, al generarse modalidades 
comunicatims ind i tas  y un gknero de usuario sui generis disimil del 
televidente. 

El despliegue de la nocidn de interactividad, e je de 10s nuevas equipos que 
ya se encuentran en el panorama, tendrd asimismo repercusiones en la teorio 
de la wmunicacidn, en particular a partir de los procesos de la comu~ucacidn 
mediada por computado~, un terr i torio del que hasta ahora poco se sabe, 
pero que se im extendiendo en el futuro. 

5. En los afios por venir, en las sedes fundamentales del capital global, la 
sucesora de la televisidn tendrd un papel relevante, tanto en el proceso de 
creacidn de riqueza, como en un sentido politico. En el panorama del futuro 
se vislumbra un gran sistema, integrodo por telecomputadoras ( o, como las 
d e n o m i ~  George Gilder, teleputers) personaks conectadas a t r a v h  de 
fibra dptica con una red progresivamente mayor. iCudles serdn sus 
dimensiones y alconces? La imaginacidn puede desbordarse y llegar a la 
visidn orwelliana, con la integracidn de un sistema mundial controlador que 
reeditaria, corregida y aumentada, la estructum de concentracidn existente 
en westros dlas. 

Sin embargo, ante ta l  apreciacidn, conviene tener presentes las 
expwiones contraculturales e lec t rdn iw emergenfes - particularmente 
e x p r e ~ d a s  en Internet  - , que, al igual que otros procesos sociales que se 
desarrollan en otros entornos, apuntan hacia el otro polo, el de la 
descent~lizacidn y las presencias locales y regionales y que pueden 
constituirse en un contrapeso a tomar en cuenta por 10s grandes intereses 
que rodean el surgimiento de la sucesom de la televisidn. Incluso, dichas 
manifestaciones pudiesen ser tambikn un anticipo de la existencia de una 
saciedad futura mds participativa y con mayores posibilidades para la 
expresidn de la diversidad a travks de las nuevas tecnologias. 

6. En medio de una estructura de concentracidn de los medios 
electrdnicos gestada histdricamente y que en 10s tiempas actuales se ve 
remvada y ampliada por nuevos a c t o w  - ya sea en el plano del capital. de 
las estructuras de propiedad en el sector o en el nivel tecnoldgico - , en los 



Sltimos aibs la industria de la televisidn del pais se ha internado 
p m g w i m e n t e  en el  terreno de la globalizacidn, con lo cual algunos de sus 
produdos - sobre todo los televisiws - consiguen una distribucidn como 
nunca antes. 

Sin embargo, e l  circuito de la comunicacidn global es complejo, competido 
y dificil; conlleva oportunidades, pem tambien graves riesgos que, en el caso 
de la industria televisiva mexicana, como tambikn de muchos paises 
perif&icos, con todo y su preminencia en el mercado audiovisual 
iberoamericano, w u l t a r d  arduo enfrentar y asumir. Entre ellos sobresale, 
de frente a la fragilidad fimnciera que desde hace aiios presenta el sector, 
en buena medida en razdn de la propia crisis econdmica nacioml, la 
posibilidad de una asimilacidn, que pudiera ser mds amplia, de las empresas 
del pais en dicho camp sin capacidad suficiente para sortear el fuego 
cruzado de los megaconsorcios globales. La dependencia tecnoldgica del 
sector televisiw del pais en lo tecnol6giw. en la produccidn de contenidos y 
en la distribucidn agravan el p a n o m a  Tal pudiera ser una de las paradojas 
histdricas que depare la globalizacidn a la industria televisiva comercial 
mexicana, otmra sin rivales y monopolizadora. 

7. Dewle un entorno de polarizacidn social, de disminucidn del poder 
adquisitiw y de la calidad de vida del grueso de la poblacidn, la incorporac~dn 
de tecnologia de consumo que no resulta indispensable para la satisfaccidn 
de las necesidades nacionales en materia de comunicacidn, bien puede 
entenderse como suntuaria y prescindible. Mas, como lo han demostrado 
casos anteriores de intmduccidn a M k i c o  de tecnologia de punta, que han 
comercializado el uso de ciertas tecnologias de comunicacidn con buenos 
resultados, lo importante no es que tan reducido sea el  segment0 de usuarios 
o consumidores beneficiados con el producto o servicio, como el poder 
adquisitiw que las mismos ostenten, el wal, de ser suficiente como para 
hacer costable la comercializacidn de los instrumentos tecnoldgicos m& 
recientes, desde el punto de vista de las empresas introdudorw justifica 
cualquier incorpomcidn que se realice. 

El wu l tado  es una contradictoria y antisocial coexistencia en el 
sistema de medios del pais, de ewluciomdos desarmllos tecnol6gicos 
televisiws que, potenciados por su adscripcidn al entorno global de la 
comunicacidn, funciomn para una elite, de un sedor  social muy reducido - 



que hoy protagoniza un incipiente proceso de consumo cultural multimedia -, 
y comparten el escenario con la modalidad que yo es considerada por 10s 
usuarios de las opciones restringidas como arcaica y carente de novedad: la 
te/ewsidn obierta. 

h a ,  lejos de verse desplazada en 10s usos del grueso de las audiencias 
nacionales, debido a las condiciones econdmicas, politicas y sociales 
prevalecientes en el pais, y que no parecen esperar al corto plazo un ascenso 
en la calidad de vida y el poder adquisitivo de la poblacidn, aparentemente 
con to^ con una permanencia sostenida en 10s afios por venir en el consumo 
de las mayorias. 

En oposicidn a lo que ocurre en otras latitudes, donde la introduccidn de 
nuevas tecnologias y de 10s sistemas de televisidn restringida ha ido 
ganando terreno, en Mbtico la tendencia en esa direccidn es mucho mds 
lenta y apunta, al menos en el corto plazo, al de urn reafirmacidn de la 
televisidn abiwto, que redundard muy posiblemente en un ahondamiento de 
la brecha existente respecto a 10s limitados grupos de usuarios de la N 
restringida - entre quienes muchos tambikn lo son de equipamientos 
informdticos y de otras tecnologias de punta . Asi pues, la nuevo televisidn 
serd opulenta, ostentosa y exhuberante, p r o  a1 menos en nuestro pals, serd 
poco igwlitaria. 

8. Por otra parte, en un sentido formatiw y de enriquecimiento social, ni 
la televisidn de nuestms dias, como tampoco la modalidad que hoy se gesta, 
con las excepciones del caso, parecen prometer para el futuro cercano 
posibilidades de una ewlucidn de fondo, sobre todo en el plano de 10s 
contenidos y usos sociales. En ese sentido, ciertamente, el panorama no 
parece ser estimulante. 

Tal es el escenario que presumiblemente se presente en Mbtico en 10s 
aiios por venir, en el marco de la ausencia de politicas nacionales formuladas 
explicitamente para la incorporacidn de las nuevas tecnologlas en el pais y de 
un proyecto cultural del Estado a favor de 10s intereses de la nacidn que 
articule y contemple como uno de sus instrumentos mds valiosos . en sus 
modalidodes actuales y futuras, a la televisidn, ese prodigioso invent0 del 
siglo veinte. 
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