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El manual de Gestión de la Radio Co comunidad local, regional, nacional e hablamos tiene una estructura práctica, es
 
ás que una sorpresa, la respuesta que Manolo me dio hace algunos 

munitaria y Ciudadana sistematiza las internacional. Es decir una perspecti decir que se puede aplicar en la radio, de 
meses -al solicitarle una nueva colaboración para Chasqui- fue la 

prácticas de experiencias que han funcio va organizacional.	 acuerdo a las necesidades y las urgencias 
confirmación de una enorme capacidad para el trabajo en un hom

nado bien en el continente y a la vez - Todo lo anterior se inscribe en una de los radialistas. Es un menú de opcio
bre donde la sabiduría se da la mano, en un nivel alto, con la humilclad: "en 

ofrece una propuesta metodológica y una lógica de trabajo cuya concepción no nes que se puede utilizar de acuerdo al 
estos días -rne dijo- no puedo hacer mucho, estoy terminando mi tesis docto

serie de herramientas que ayudan a orde opera sobre la base del impacto interno o momento de fa emisora. La estructura 
ral". A sus 75 años, con 25 libros publicados y otros en proceso; más de medio 

nar y rearmar las iniciativas de gestión externo de sus iniciativas comunicativasu parte de experiencias (las prácticas), arri
siglo dedicado al periodismo (la mayor parte al de la ciencia y la tecnología), a 

de las radios.	 organizacionales. Por ello la metodología ba a nociones (conceptuales, nacidas de la enseñanza en la universidad y fuera de ella; líder indiscutible en el asocia
de trabajo para la gestión que ha sido las prácticas y alimentadas por las refleA lo largo del texto, apuntamos al de cionismo... Manuel Calvo Remando, como cualquier joven universitario, ¡es
propuesta es el diagnóstico, la planifica xiones teóricas) y se revierte nuevamente safío de articular nociones, metodologías taba en procura de conseguir su título de doctor', como si toda su trayectoria 

y herramientas que han sido mediadas ción y la gestión que articula a las cuatro en las prácticas. Estas últimas contienen no fuese suficiente para acreditarlo como tal... y mucho más. 
perspectivas enunciadas. Una metodoló herramientas para trabajar directamente desde una perspectiva pedagógica, que 

Desde que en 1955 hiciera su primera cobertura en Periodismo Científico busca desatar procesos de comunicación gía que nace de la memoria latinoameri en la gestión de la emisora. 
(PC), para el diario madrileño Ya, hasta la actualidad -dejando su inmensay participación en los procesos de ges cana: el desarrollo social y autososteni
huella profesional en prensa, radio, TV, agencías-, su trayectoria ha sido tan tión de las emisoras. ble, la comunicacióncomunitariay popu Una propuesta para seguir 

sistematizando prolífica, amplia y rica que, para Manuel Toharia, Manolo "inventó el periodislar, las políticas y la planificación diagEsta es una forma de construir un mo científico español", y nosotros agregaríamos que también el de Iberoarnérínóstica. Nada de esto debería vincularse Falta un largo camino por recorrer en concepto de gestión que no tiene raíces ca, junto a otro insigne profesional de estas lides (lamentablemente fallecido con la lógicade la planificación estratégi la gestión desde una perspectiva empretecnocráticas. La noción de gestión que hace pocos años) el venezolano Arístides Bastidas, con quien fundó, en 1969,ca, ni el marketing estratégico. Sin des saria. Ver una forma nueva de trabajar latiene este manual está atravesada por la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico, de la cual todavía es su 
una mirada relacional de la comunica merecer estas u otras escuelas, en este publicidad. Una forma alternativa para 

secretario general. 
ción, de la organización y de la produc caso se busca generar nociones y herra construir la comunicación institucional. 

mientas que nacen de prácticas sociocul Estos son pasos que las escuelas de co Leonardo Da Vinci vislumbró la importancia y misión de la comunicación ción económica. A su vez está atravesa
turales y de saberes de las emisoras lati de la ciencia. Hace más de 500 años dijo: "Solo es ciencia la ciencia transmisi

que comprende que "la Gestión implica noamericanas, de las culturas y de la his das a las radios, profesionales de fa eco
da por una perspectiva política y cultural municación, las organizaciones vincula

ble" y, en otra oportunidad, "El placer más noble es el júbilo de comprender". 
toria de sus gentes. nomía y de la administración, de la plani Manolo encama, en medida grande, el pensamiento de Leonardo que ha consuna concepción y una práctica respecto 

También en las nociones, las metodo ficación y de la gestión, comprometidos tituido el fundamento de su invaluable quehacer: "poner al alcance de la madel poder, de la administración del mis quil 
logías y las herramientases preciso gene con la democracia y la participación y las yoría -propone el maestro español como una de las misiones del periodismo y mo y de la forma de construir consensos Carlos María Ocampos, OEA 

y hegemonías dentro de una determinada rar saberes alternativos que nazcan de las áreas de formación de cada emisora, suelo Feraud, UNESCO la divulgación de la ciencia- el patrimonio intelectual de la minoría, en el ejer

organización". identidades latinoamericanas. La fuente: pueden retomar para poder seguir gene ínoza, pENAPE cicio de la más difícil y exigente democracia, la de la cultura, la de la democra
los miles de hombres, mujeres, jóvenes y rando conocimientos aplicados que sir Iván Mela, UNP cia tecnológica". Lo que proponemos es entender la 
niños que tomaron la iniciativa de llevar van para fortalecer las experiencias. Pero Andrade; AER gestión de nuestros proyectos radiofóni Para quienes hemos tenido el privilegio de conocerle y enriquecernos con 
adelante proyectos de comunicación al no solo a ellas, sino también a la conscos desde: su savia -especíalmente esta revista para la que con frecuencia ha tenido un 
ternativo y comunitario. Una fuente y un trucción de un pensamiento y una prácti texto listo e incontables sugerencias y consejos- es un honor rendirle un justoa. Una perspectiva político-cultural 
origen que, como diríaJosé Luis Romero, ca que nace en la memoria histórica y homenaje al dedicarle esta edición, en la cual -no podría ser de otra manera(idearios, objetivos, utopías, princi
es el lugar de nacimiento de las "Otras desde las identidades latinoamericanas presentamos un dossier sobre lo que es su pasión: la Comunicación Públicapios o misión). 
ideas".	 (lugar de afirmación y construcción en la de la Ciencia. En él ofrecemos dos textos que dan una semblanza de la vida y b. Una perspectiva comunicacional (per diferencia) para proyectarse a una socie obra del maestro; otro de su autoría en el cual desarrolla una de las más imfil de la radio y su programación, in "Hacer cercano lo lejano" 

dad más justa y equitativa. portantes funciones del PC: la democrática, la de crear ciudadanía, pues lucharserción en el marco de los medios lo El subtítulo elegido le pertenece a 
El manual trae además relatos de ex contra el analfabetismo científico, tratar de reducir la brecha entre la culturacales, nacionales y regionales, estéti Daniel Prieto Castillo, comunicador y 

periencias concretas. Tal el caso de FM La científica del pueblo y el avance de la ciencia, es una manera -tan soslayadacas y construcción de contenidos, educador latinoamericano que varias ve
Tribu, radio comunitaria de la ciudad de como importante- de luchar a favor de 11 democracia. También ofrecemos reproyección cultural y política con las ces ha pasado por las páginas de Cbasqut 
Buenos Aires, en la que participan los au flexiones sobre el rol de los medios masivos de comunicación en este ámbito y audiencias, conformación de audien y de tantos otros medios del continente. 
tores del libro. La Tribu cumple diez años -algo tan necesario como lo anterior- experiencias que, más allá de los media,cias y perfil comunicacional), Elegimos su frase, porque en ella se ex Quito. Ecuador
 

son espacios muy efectivos para la educación: los parques de la ciencia, cen
en junio 1999. c. Una perspectiva económica, que co presa el camino seguido para comunicar	 f. 506 149, 544-624 
tros interactivos donde "se prohíbe NO tocar". Creemos que el mejor homenaje También encontramos experienciasmenzaremos a llamar empresaria lo que hemos dado en llamar nociones, Fax (593-2) 502-487 
al maestro es enriquecer una práctica de comunicación de la ciencia que con

(modelo o criterios de autososteníbílí metodologías y herramientas. de FM La Luna (Ecuador), La Cometa de E-mail: chasqui@ciespal.org.ec tribuya a la democracia, a una mejor comprensión del mundo, a lograr un proSan Gil (Colombia), Radio Enriquillo (Re http://www. comunica.org/chasqui dad para el desarrollo de la adminis "Hacer cercano lo lejano", esto signi greso justo y digno en el marco del desarrollo sustentable. Con Manolo, y enpública Dominicana), FM Alas (Argentitración, el financiamiento y su pro fica, desde una perspectiva pedagógica, Registro M.I.T., S.P.I.027 gran medida gracias a él, podemos hacer mucho al amparo de estas utopías. na) y Radio Santa Clara (Costa Rica). ISSN 13901079 yección económica).	 expresar con las palabras, con las imáge
d.	 Para llevar adelante estas tres pers nes, con la diagramación, los ejemplos, la Entre las herramientas para los planes artículos firmados no expresan 

pectivas, la radio constituye modos narrativa aquello mismo que pensamos y de acción, se destacan cómo crear el ¡amente la opinión de CIESPAL o 

de organización y comunicación in aprendemos juntos. En nuestro caso una Club de Oyentes o Radio-participantes, ción de Chasqui. Se permite su 

ternos y externos a través de los orga problemática central: la gestión de la ra ideas y propuestas para la venta de publi reproducción. siempre y cuando se cite la ilC/t{;
" fuente y se envíen dos ejemplares a nigramas, la forma de organizar el tra dio comunitaria y ciudadana. Se trata de cidad, clínicas internas en la radio, dise	 do Checa Mo~túfarChasqui.bajo y la participación, la distribución construir con los lenguajes que dispone- ño de políticas de formación interna. O	 Editor/ 
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ERNESTO LAMAS
 

on cierto humor Manuel Calvo Hernando ha sido
 
bautizado como "la Madre Teresa de Calcuta del
 
'periodismo cientifico iberoamericano". Sus casi 50
 GESTION DE LA RADIO 

años dedicados, desde distintos ámbitos, a esta 
especialización atestiguan su invalorable aporte. Esta COMUNITARIA YCIUDADANA 
edición es un homenaje al amigo y maestro. 

Un manual de trabajo para radialistas apasionados 

rnérica Latina tiene 50 sin roles fijos y estables y la administra
años de historia radial por ción de los recursos económicos, mate
contarnos. Radios popu riales y técnicos. A partir de ello surge 
lares, educativas, partíci una cuestión central para cualquier meREDES ELECTRÓNICAS: 
pativas, asociativas, alte dio de comunicación y/o organización de 

REAliDAD y DESAFÍOS rativas, alternativas, li la sociedad civil: la gestión. 
bres, comunitarias y ciudadanas. Todos y El manual de Gestión de la RadioCo
cada uno de los apellidos que han tenido munitaria y Ciudadana es el resultado 11:;:<':lrna utopía de 
y tienen las emisoras de nuestro conti de un largo trabajo de sistematización de &.%1 ~f electrodomésticos 

~,~ . nente están atravesados por el ejercicio experiencias, de relatos provenientes de 
»tN f,;,. inteligentes -dice ciudadano del derecho a la comunica radialistas de todo el continente y tam
Christian Ferrer- no es lo ción. bién de aportes que vienen de las cien

Hacer oír otras voces desde una pers cias sociales. Con este trabajo se quiere mismo que una red de 
pectiva de la comunicación como dere comenzar un camino de respuestas a la relaciones comunitarias". 
cho es realizar un aporte efectivo y, a su problemática de la gestión en las emiso

Más importante que el uso vez, alternativo, para la construcción de ras. No es una receta. Sí una manera de 
la ciudadanía y de la democracia. En es entrar al concepto de gestión y al trabajo de las NT/C son las 
te camino están las radios comunitarias y concreto en las radios. condiciones de este uso y la 
ciudadanas que como parte de la socie Las radios desean trabajar más y meEn el mes de septiembre de lógica dentro de la cual se dad civil tienen la misión de democratizar jor por una democracia interna y por 

1998 se editó en la ciudad de 4 ManuelCalvo Hernando: 50 19 Televisión y comunicación da. la comunicación y la cultura. nuevas formas de vinculación que expre
Quito, el manual de Gestión de Desde sus inicios, las emisoras han sen en su organización aquello que seañosde periodismo científico para la salud 

Antonio Calvo R. José Henríquez Sandoval, 38 Internet: el nacimiento de una la Radio Comunitaria y trabajado para que la programación de pregona en el aire. 
las radios expresaran las identidades y los La radio comunitaria y ciudadana es Guillermo Orozco Gómez gran nación Ciudadana. Este trabajofue 

ChristianFerrer procesos culturales de las comunidades un tipo de medio de comunicación que 
7 Manuel Calvo H.: "Inventarel posiblegracias al aporte de la en las que están insertas. se caracteriza por ser sin fines de lucro, 23 Medios audiovisuales y

periodismo científico"	 Diferentes estéticas y producciones lo cual no implica "fines de pérdida". Padivulgación de la ciencia 41 NTIC y educación: el conflicto	 fundación Friedrich Ebert 
Manuel Toharia	 periodísticas articuladas de acuerdo a cri ra ello necesita partir de objetivos, de poAlberto MiguelArruti entre novedad e innovación	 Stiftung y AMARC-ALC 

terios participativos dieron origen a tex líticas y de estrategias que la ayuden aSusana Velleggia (Asociación Mundial de Radios tos, cuadernillos, cartillas, series sonoras	 desarrollar criterios que articulen su labor 11 Democracia y periodismo 27 La infografía aplicada al 
Comunitarias para América y talleres de capacitación en producción,	 también desde una perspectiva de auto

científico periodismo científico 46	 Movimientos sociales y los lenguaje radial, géneros y formatos, locu sostenibilidad. 
Manuel Calvo Hernando Mariano Belenguer Jané	 retos de Internet Latina y Caribe). El texto fue 

ción y operación técnica en toda la re
SallyBurch presentado en el II Festivalde gión que apuntaban a mejorar la calidad 31 Parque de las Ciencias de de las producciones de las emisoras. CLAUDIA VILLAMAYOR, argentina. Líe, en Periodismo.14 Ciencia y tecnología, más allá Granada: ventanas al Radiopasionados y 

Capacitadora e Investigadora del Centro de Comu50 Lo real y lo virtual en las redes	 A lo largo de los años, las radios crede los medios masivos laberinto Televisionarios para toda la nicación La Crujia. Miembro del equipo de FM La 
electrónicas cieron en calidad y con ello también ma Tribu. E-mail cvillamayor@lacrujia.com.ar Marco OrdóñezAndrade Ernesto Páramo Sureda Francisco Ficarra	 región en la ciudad de Bogotá, duraron sus lógicas organizativas.Junto a 

ERNESTO LAMAS, argentino. Fundador de FM La 
Colombia. los procesos de institucionalizaciónde las	 Tribu y su director entre 1989 y 1997. Profesor de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Uni17 El periodismo científico como 34 Comunicación científicaen	 54 Telecentros y desarrollo social emisoras, crecieron los problemas de la ;~~~*~;~;~;~;~¡¡f:~~~;;;;~;;;;~¡~*~;~;~~ij~l;?~~;;;*ii~§m¡*~~*i§*;¡~i;~~¡¡m~~ versidad de Buenos Aires, elegido por los asociados 
servicio público Colombia: todo un reto	 Ricardo Gómez, PatrickHunt, coordinación de trabajo entre los depar como representante de AMARC·ALe entre 1997 y 
IgnacioBravo Lisbeth Fog Emmanuelle Lamoureaux tamentos y las áreas, equipos de trabajo 2000. E-mail: elamas@rcc.com.ar 
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S. Paulo y o Estado de S. Paulo) y cario
cas (O Globo y Jornal do Brasil), entre 
otros nacionales, regionales y locales, 
con análisis formales y de contenidos. 

Morais, Fernando: Cható o rei do 
Brasil: a vida de Assis Cbateaubriand, 
um dos brasileiros mais poderosos deste 
século (Sao Paulo: Companhia das Letras, 
1997, 3ª ed.). Reconstrucción novelada 
de la vida personal, empresarial y aventu
rera del magnate Assis Chateaubriand, 
propietario de uno de los grupos comu
nicativos (diarios, revistas, cadenas de ra
dio y televisión) más importantes de la 
historia latinoamericana: Diarios e Emis
soras Associadas (entre 1924 y 1968). 

Netto, Accioly: O imperio de papel: 
os bastidores de "O Cruzeiro" (Porto Ale
gre: Sulina, 1998). Relato periodístico so
bre la trayectoria de una de las revistas 
gráficas más importantes que se editaron 
en Brasila mediados del siglo XX, que tu
vo una presencia destacada en países ve
cinos. 

Pujadas, Xavier; caries Santacana: 
L'esport és noticia: historia de la premsa 
esporttoa a Catalunya, 1880-1992 (Bar
celona: Diputació de Barcelona, 1997). 
Recorrido sobre la trayectoria del perio
dismo deportivo catalán, que ha dado tí
tulos de gran solera, como ElMundoDe
porttoo, nacido como semanario en 1906 
y transformado en diario en 1929. 

Reig, Ramón; M! José Ruiz Acosta 
(coord.), Sevilla y su prensa: aproxima
cióna la historia delperiodismo andaluz 
contemporáneo, 1898-1998 (Sevilla: Uni
versidad de Sevilla, 1998). Panorámica 
sobre el desarrollo de la prensa en el si
glo XX en una de las más importantes 
ciudades españolas y de las más vincula
das con América Latina. 

Ruiz Acosta, M!José: Hispanoamé
rica en la prensa sevillana: el reflejo pú
blico de una crisis, 1898-1914 (Sevilla: 
Ayuntamiento de Sevilla, 1997). Presenta 
la imagen de la realidad hispanoamerica
na en los periódicos de la ciudad de Se
villa, entre el fin del imperio colonial es
pañol en el Caribe y la Primera Guerra 
Mundial. 

Santos, Félix: 1898: la prensa y la 
Guerra de Cuba (Bilbao: Asociación ju
lián Zugazagoitia, 1998). Análisis del pa
pel de la prensa española y la norteame
ricana en el "desastre" que supuso la pér
dida de las últimas colonias españolas: 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

Saura, Víctor: Carlins, capellans, co
toners i comergents historia d'EI Correo 
Catalán, 1876-1985 (Barcelona: Diputa
ció de Barcelona, 1998). Reconstrucción 
de la vida profesional y empresarial de 
uno de los diarios más emblemáticos de 
Cataluña durante más de un siglo, siem
pre ligado a su orientación católica. 

Seoane, Maria Cruz; Maria Dolores 
Sáiz: Historia delperiodismo en España, 
3: Elsiglo XX: 1898-1936 (Madrid: Alian
za Editorial, 1996). Se trata del repertorio 
más significativo que se ha publicado 
hasta ahora sobre la historia de la prensa 
española; este tercer volumen (dedicado 
al primer tercio del siglo XX: del "desas
tre" de 1898 al inicio de la Guerra Civil) 
completa los dedicados al siglo XVIII y 
XIX. 

Serrano Alvarez, José Manuel: Un 
periódico al senncio de una provincia: El 
Diario de Aula (Avila, 1997). Estudio de 
carácter histórico sobre la trayectoria de 
un diario provincial de Castilla y León, 
que ha sabido compenetrarse con su co
munidad. 

Sohr, Raúl: Historia y poder de 
la prensa (Barcelona: Andrés Bello, 
1998). Estudio apasionado sobre el desa
rrollo del "cuarto poder" y su relación 
con los otros poderes políticos y econó
micos, se ocupa también de analizar cuá
les son los mecanismos de funcionamien
to de este medio de comunicación, y fi
nalmente explica cómo hay que tratar 
con la prensa. 

Tornay de Cózar, Francisco: Gi
braltary su prensa (Cádiz: Diputación de 
Cádiz, 1997). Análisis sobre la evolución 
de la prensa moc\esta, publicada tanto en 
inglés como en castellano desde 1801 en 
esta colonia británica, implantada en el 
sur peninsular. 

Ulanovsky, Carlos (et al.). Paren 
lasrotativas: una bistoria degrandes dia
rios, revistas J' periodistas argentinos 
(Buenos Aires: Espasa Calpe, 1997). Ame
na reconstrucción histórica del perioc\is
mo argentino en el siglo XX, en particu
lar del papel desempeñado en las distin
tas épocas por los grandes medios y pro
fesionales de Buenos Aires. 

VV.AA.: 150 anos da caricatura em 
Portugal (Porto: Humorgrafe ; Associacáo 
Museo da Imprensa, 1997). Catálogo de 
una interesante exposición sobre el hu
mor gráfico (de carácter político y social) 
publicado a lo largo de un siglo y medio 
en la prensa portuguesa. 

Wainberg, jacques A.: Império das 
palavras(Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997). 
Estudio sociológico, histórico y político 
de carácter comparativo entre el grupo 
Diários e Emissoras Associadas 0924
1968), del magnate brasileño Assís Cha
teaubriand, y la Hearst Corporation (des
de 1887), del magnate norteamericano 
WilIiam R. Hearsl. O 

Revista-libro iberolusoamericana de 
la comunicación. 

Auspiciada por la Asociación Uruguaya de Investigadores de 
la Comunicación (AUIC) 

Calle Santiago de Chile 1180, Ese. 301. C.P. 11.200 Montevideo


(R.O. del U.). Telefax: (0598-2) 901.1406.
 

Email: eandeI47@adinet.eom.uy
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4. Unidad cultural y variedad de ideas. 2. Hay una calidad de producto comer Los cuellos de botella generados por ¡]I~[I¡¡¡@1¡~~mf~~11r!tlrt~¡mil SUSANA VELLEGGIA ~1.ll_lIIl.l 

Eldesafío está engarantizar la diver cializado. el enorme volumen de actividad en 
sidad deopiniones y la apertura a los 3. Lavelocidad de la distribución. un momento dado deben ser resuel
puntos de vista que pueden ser dife
rentes a los paradigmas empresaria
les. Es una consecuencia directa de 
lasuniones y relaciones de losextre
mos de la red hacia el núcleo. 
Una de las principales aplicaciones, 

basadas en la red, son las webs comer
ciales. Se está pasando de considerar a 
una dirección de la web como mero car
tel publicitario de anuncios, a una exten
sión dela infraestructura denegocios ha
cia losclientes y consumidores. Aquí re
sulta interesante recordar que, en 1996, 
un tercio del Producto Bruto Interno de 
los EE.UU. se debe al crecimiento de las 
tecnologías de la comunicación. 

Hace una década, el crecimiento en 
el sector de las nuevas tecnologías esta
ba centrado en el ordenador personal, 
pero hoyes Internet. Consecuentemente, 
seestá en el momento enque losdirecti
vos de las empresas pretendan aprove
char al máximo lapotencialidad delasúl
timas tecnologías emergentes, para ha
cer un salto cualitativo a lossistemas de 
información empresarial, o bien, para in
ventar nuevas maneras de hacer nego
cios. 

En aquellas empresas virtuales con 
grandes éxitos sedemuestra que: 
1. La ventaja del precio del producto on

líne con relación a losque utilizan los 
canales tradicionales. 

'i f\ 
,1, 

r 

En los países europeos que tienen 
una mayor tradición en laventa por catá
logos -empleando el correo-, las empre
sas virtuales están creciendo a pasos 
más acelerados, particularmente en los 
países nórdicos por las condiciones cli
matológicas. 

El teletrabajo 

En 1973, Jack Nilles acul'l6 eltérmino 
teletrabajo. Nacían los empleados a dis
tancia, hoy denominados virtuales. Sin 
embargo, la palabra teleírabaio hagene
rado en el imaginario colectivo un sinfín 
de discusiones, especialmente en los 
siete países más industrializados del 
mundo. Esnecesaria la intersección que 
debe existir entre las tecnologías dela in
formación -potenciadas por Internet- y 
lasauténticas necesidades delacomuni
dad. Hay una serie deproblemas que ne
cesitan deuna gran reflexión sobre el te
letrabajo y sus derivaciones, con elfinde 
evitar consecuencias irreversibles. Estos 
problemas son: 

Disponibilidad del espacio físico en la 
vivienda: en América los hogares en 
muchas ciudades y suburbios dispo
nen de mayor superficie. 
Los gastos de comunicación telefóni
ca, electricidad, etc., esdecir, el man
tenimiento deese espacio laboral es
tá a cargo del empleado-virtual. 

tos, aunque ello implique extender la
 
jornada y/o la semana laboral, espe

cialmente si se trabaja en grupo
 
(groupware) cuyos integrantes están
 
diseminados geográficamente y, evi

dentemente, con diferentes husos ho

rarios.
 
Hay problemas derivados de los as

pectos psicológicos y con influencia
 
en la salud de losteletrabajadores al
 
no separarse la noción de oficina y
 
hogar. Por norma general, losproble

mas del trabajo solían quedar fuera
 
del hogar.
 
La superespecialización. El emplea

do virtual necesita saber más y en el
 
menor tiempo posible, El costo del
 
proceso deadquisición denuevos co

nocimientos es asumido íntegramen

te por el empleado virtual.
 
La fugacidad deladuración delos co

nocimientos técnicos.
 
El tiempo libre será destinado al
 
constante reciclaje.
 
El tipo de organización jerárquica la

boral desaparece a favor de la orga

nización llana.
 
El paso del movimiento de personas
 
ymedios almovimiento dela informa

ción y de las imágenes.
 
Esmenester recordar que existen nu


merosos estudios de los comunicadores 
sociales, en la década de los años 60, 
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NTIC y educación:
 
el conflicto entre novedad e innovación 

Siendo la distancia entre 
novedad e innovación la que 
define el sentido final que la 
incorporacion de toda nueva 
tecnología adquiere, la 
relación entre las nuevas 
tecnologías de la información 
y la comunicación (NrIe) y la 
educación en América Latina 
debe llevar a analizar -antes 
que las ventajas y desventajas 
que cada tecnología supone
las condiciones del contexto de 
apropiación de las mismas que 
puedenfacilitaruna dinámica 
transformadora o 
reproductora de la actual crisis 
educativa. 
1{@i~~iJ~~ii~il~;~l~&~~~t~[~~~~;t1~~¡~~~¡&l~i~~~*i~; 

gún sus relaciones con las 
¡TIC, un artículo para unpe
íodico nacional clasificaba a 

los argentinos en "tecno-ne
19ados" y "tecno-deslumbra
K\foS". Los primeros abundan 

entre los adherentes a la teoría del "ca
ballo de Troya" -al decir de Eco, "apoca
lípticos"- mientras que los segundos 
vendrían a ser loscultores delasutopías 
negropontistas. A este grupo pertenecen 
algunas tribus sociales para quienes la 
posesión del último hard y el último 50ft, 

SUSANA VELLEGGIA, argentina. Socióloga. directora 
de cine y TV. especializada en Comunicación Edu
cativa, profesora en la Universidad de Entre Ríos. 
Argentina. E-mail: getino@satlink.com 
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proporciona -además de un signo de 
distinción- un placer semejante al ex
perimentado, según cuenta la leyen
da, poraquellos aborígenes que des
cubrieron espejos y cuentas de colo
res de la mano de los primeros con
quistadores. El deslumbramiento por 
esas bagatelas fue tal que losbuenos 
salvajes gustosamente lascambiaron 
pororo, aunque no supieran qué ha
cer luego con ellas, más allá del pla
cer por la novedad. 

Labanca europea, en cambio, su
po muy bien qué hacer con las nove
dosas riquezas provenientes de las 
Indias Occidentales através dela me

dieval y oscurantista España; ellas se 
convirtieron en uno de los pilares de la 
primera Revolución Industrial. Esdecir, el 
incipiente capitalismo central transformó 
la novedad en innovación, impulsando 
así el vertiginoso proceso de expansión 
recientemente designado globalización. 

Mito o realidad, el relato pretende dar 
cuenta de que para América Latina las 
relaciones con nuevas tecnologías -en 
general importadas- nofueron ni son fá
ciles. Ellas están mediadas porla distan
ciaexistente entre novedad e innovación, 
presión de venta de los proveedores y 
satisfacción de necesidades de los re
ceptores, apropiación individual y frag
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mentación social. Esta distancia es la 
que García Canclini ubica en los proce
sos de hibridación cultural que arrojan 
como saldo un modernismo fragmenta
rio, excluyente e imitativo, enlugar de au
ténticos procesos de modernización 
(García Canclini, 1989). 

Interrogarse sobre la relación entre 
las NTIC y la educación, supone dar 
cuenta dela articulación dedossistemas 
de gran complejidad cuyas lógicas de 
funcionamiento, objetivos y dinámicas di
fieren. Ellos son el educativo, mayorita
riamente público, actualmente en crisis, 
pero heredero de losaspectos positivos y 
negativos de un proyecto político que lo 
concibió como herramienta de integra
ción social y constitución del Estado-na
ción, y el de los complejos informáticos, 
delas comunicaciones y lastelecomuni
caciones. Estos últimos, objeto de una 
creciente convergencia tecnológica y em
presarial que articula la dinámica científi
co-técnica con la económica, orientan los 
productos y servicios resultantes a mer
cados de consumo segmentados global
mente, antes que a la respuesta a nece
sidades sociales de territorios parñcula

1¡¡I¡¡¡~.j!~ este grupo 
"::::::::::::~:...I·:j¡¡1pertenecen algunas 

i$iI~j· : tribus sociales para 
quienes la posesión del 
último bard y el último scft, 
proporciona -además de un 
signo de distinción- un 
placer semejante al 
experimentado, según 
cuenta la leyenda, por 
aquellos aborígenes que 
descubrieron espejos y 
cuentas de colores de la 
mano de los primeros 
conquistadores. 

~~¡¡l~~~~~~~?~~~lll]~~~~~~U¡~~~~~~~~~~ 

res, función que dio sustento histórico al 
sistema de educación pública. 

El tema reclama un abordaje pluridi
mensional que conjugue los enfoques fi
losófico, epistemológico, pedagógico e 
histórico, propósito que, por cierto, exce
de ampliamente lasposibilidades de este 
trabajo. Por lo que apuntaré losaspectos 
fundamentales del problema planteado. 

La dinámica globalizadora de 
las NTIC 

Desde su surgimiento, las NTIC por
tan elsello de laglobalidad. Osea, la ten
dencia ala formación deunsistema capi
talista mundial que no es una "megaso
ciedad nacional que contenga -y resuel
va- en sí todas las sociedades naciona
les, sino un horizonte mundial caracteri
zado por la multiplicidad y la ausencia de 
integrabilidad y que sólo se abre cuando 
se produce y se conserva en actividad y 
comunicación" (Beck, 1998). Entre las 
transformaciones promovidas por la 
adopción de dichas tecnologías en las 
prácticas sociales y saberes, es menes
tersubrayar cuatro consecuencias funda
mentales que repercuten directamente 
sobre lossistemas educativos. 

1. La hegemonía de la imagen enlas 
dimensiones delavida social. Por la con
vergencia tecnológica y empresarial, los 
campos audiovisual e informático experi
.rnentan una reestructuración integral en 
torno a lasredes detelecomunicaciones, 
la cual tiende a fusionar en un circuito 
único la distribución de imágenes dirigi
dasal espectáculo con lasdiversas apli
caciones de la información (económicas, 
científicas, etc.), convertidas porigual en 
señales mediante ladigitalización. Todos 
esos productos inscritos en lapantalla de 
un monitor se constituyen como imáge
nes. Este salto, si bien libera a la imagen 
del referente físico, al atar su devenir al 
mundo de la tecnología y el conocimien
to, impHca una mutación, nosolo estética 
sino también filosófica y epistemológica, 
de vastas consecuencias sociales y cul
turales, amén de laseconómicas y políti
cas. Instituye unnuevo régimen devisibi
lidad que supone una distinta lógica de 
relación representación-objeto represen
tado y sujetos-mundo (Velleggia; 1999). 
Como escribe Alain Renaud: "...Tocar las 
imágenes por medio del ordenador, signi
fica, cambiando las imágenes, cambiar 
en relación a la Imagen y, en conclusión, 
cambiar cualitativamente de imaginario. 

No se trata solo de añadir o yuxtaponer 
'nuevas imágenes' a las existentes, se 
trata de integrar el movimiento deunima
ginario específico, orgánicamente unido 
a la historia de la Representación Figura
tiva, sus posiciones, sus avatares y sus 
crisis, enotro tipode imaginario, unido a 
unorden víslvo completamente diferente: 
el orden numérico, sus dispositivos y sus 
procedimientos" (Renaud, 1996). 

2. La importancia creciente de la cir
culación sobre la producción. La misma 
se verifica en la asincronía entre la multi
plicación geométrica de los circuitos de 
distribución deseñales de todo tipo, faci
litada por los satélites, la fibra óptica, la 
digitalización, etc., y el ritmo más lento 
que sigue la producción de los mensajes 
que habrán de circular por ellos. 

La dinámica de las telecomunicacio
nes, la informática, las redes y los nue
vos servicios a ellas vinculados, se inscri
be en el primero de esos fenómenos, la 
de laproducción de lasindustrias cultura
lesen el segundo. Aunque en ambos ca
sos las tendencias marchan hacia la 
constitución de un gran mercado unifica
doa nivel mundial, nose trata deun pro
ceso lineal sino sujeto a dinámicas insti
tucionales distintas, las que pese a en
contrar puntos de confluencia en losob
jetivos mercantiles, establecen nuevas 
condiciones para el desenvolvimiento de 
todas las actividades sociales, desde la 
economía hasta la política y la educa
ción, ysuponen confictos y tensiones que 
se manifiestan en la dimensión sociocul
tural (Velleggia, 1999). 

3. La percepción de una sociedad 
mundial transcultural pero no integrada. 
Fenómeno que Ulrich Beck denomina 
globalidad, el cual supone una serie de 
cambios que desmarcan lasfronteras es
tablecidas desde la constitución del Esta
do-nación acentuando las interdepen
dencias, hecho que si bien fue una ten
dencia histórica delcapitalismo. provoca 
como novedad la autopercepcíón de esa 
transnacionalidad, en los medios de co
municación, el consumo, las pautas cul
turales, el turismo, el trabajo. etc., inci
diendo en las conductas sociales. La 
conciencia de esa pluralidad no integra
da, es también la de unasociedad mun
dial sin Estado y sin gobíerno mundial y, 
consiguientemente, la de un capitalismo 
desorganizado, donde los anteriores 
marcadores aseguradores de contención 
e identidad se derrumban, sin lograr aún 

cholas Negroponte en 1980. Hoy, dicha 
realidad hace que quienes están detrás 
de la pantalla han pasado de ser meros 
receptores pasivos de información a edi
tores de información. Es un cambio cu
yos límites son difíciles deestablecer, pe
roque afectan directa e indirectamente a 
todos los habitantes del planeta. 

Sin embargo, esenel aspecto econó
mico donde se está centrando la mayor 
cantidad de esfuerzos en la actualidad, 
incluso dejando ensegundo plano losas
pectos educacionales. Aunque la temáti· 
ca de la red yatiene varias décadas, es 
un filón de oro para explotar. El factor 
económico hacobrado unrol trascenden
talporelauge delascomunicaciones en
tre los seres humanos, especialmente 
con la democratización de Internet. 

Ahora bien, la economía de los pue
blos se mueve sobre tresejes fundamen
tales: la población, el territorio y la rique
za. Lapoblación crece a ritmos vertigino
sos en algunas zonas del planeta, mien
tras que enotras envejece, sin que seto
men lasmedidas necesarias para solven
tar los serios problemas que atraviesan 
muchos jóvenes. El territorio es el bien 
más preciado, porque el suelo que pisa
mos no puede ser ampliado, a menos 
que se empiece lacolonización del espa
cio. Y, porúltimo (no porello la menos im
portante), está la riqueza que dependerá 
entre otros factores de la ubicación geo
gráfica de los habitantes y de los recur
soseconómicos que se puedan generar, 
a partir del entorno y la coyuntura que ro
deaal ser humano. 

La organización virtual y la empresa 
virtual son dosexpresiones que están de 
"moda" para describir nuevas fórmulas 
de organización empresarial. Sin embar
go,existen otras cuestiones derivadas de 
dichos términos como el teletrabajo y el 
dinero digital que denotan una falta de 
equilibrio enaspectos técnicos y teóricos 
queestán bajo el cielo delastecnologías 
de la información. Consecuentemente, 
hay que concentrar la atención para co
rregir ciertas desviaciones, tanto en las 
tendencias como en los resultados, ya 
que la panacea de la redes electrónicas 
no es cierta en varios casos concretos. 

La empresa virtual 
No hace mucho tiempo, IBM dejó de 

invertir enuno deloscentros comerciales 
más importante del mundo que funciona
ba sobre Internet y con sede en losEsta

dosUnidos: elWorld Avenue (http://www
.worldavenue.com). Nació en 1996 con la 
finalidad de experimentar, en el contexto 
comercial, con las tecnologías de última 
generación, pero tan solo sobrevivió 
poco más de un año. 

Hay quienes sostienen que el ciber
mercado funciona solamente con peque
ños productos como son loslibros, elma
terial discográfico e informático. Un buen 
ejemplo al respecto es la librería "Ama
zon.com". Dicho fenómeno se debe a 
que son productos estandarizados y, en 
cierta medida, factible de conocer la casi 
totalidad desu contenido on-líne. No obs
tante, en muchos países de la Unión Eu
ropea, las compras por Internet todavía 
están en fase experimental, aunque ya 
han aparecido losprimeros "kioskos'' pa
ra la compra virtual. 

La palabra virtual hace referencia a 
una calidad ilusoria para señalar una or
ganización que funciona como una enti
dad concreta pero que no lo es. Ahora 
bien, lasorganizaciones virtuales buscan 
evitar todas las trabas burocráticas, las 
jerarquías y demás defectos de qué "go
zan" las entidades novirtuales. 

Una delascaracterísticas más impor
tantes de una entidad virtual es la dura
ción enel tiempo y su amplia distribución 
geográfica. Una empresa virtual puede 
ser definida como una red temporal de 
sociedades independientes conectadas 
entre sí, gracias a las tecnologías de la 
información, que les permite compartir 
competencias, costos y accesos a nue
vos mercados: mientras que otros se 
centran en el aspecto laboral. Es decir, 
son aquellas organizaciones en las cua
les los trabajadores están dispersos en 
un área geográfica, pero que coordinan 
sus actividades por medio de comunica
ciones electrónicas. Las tecnologías de 
la comunicación son los instrumentos 
empleados en las compañías virtuales 
para usufructuar la dimensión espado
temporal. Ahora bien, una empresa vir
tual es una sociedad que puede acceder 
a los recursos dela gran empresa, man
teniendo la agilidad y la independencia 
deuna pequeña empresa. 

Las empresas virtuales son formas 
de organización que, al insertarse en 
contextos de alto nivel competitivo, son 
más favorables para hacer frente a la in
seguridad del mercado, alcontar con una 
posición privilegiada con relación a las 
organizaciones tradicionales. La eficacia 

y la idoneidad de lasformas virtuales de
penden del tipo de actividad comercial a 
laque pertenecen, lasdimensiones de la 
empresa y del entorno cultural en donde 
están funcionando. Si bien la red empre
sarial puede alargarse de manera indefi
nida, la gestión eficiente del núcleo de la 
misma puede entrar en unaetapa crítica 
si el número de empleados virtuales su
pera la centena. 

Las situaciones típicas de una em
presa virtual se pueden resumir de la si
guiente manera: 
1. La organización virtual busca la ex

ploración de lo novedoso (en dicho 
ámbito puede obtener ventajas com
petitivas). 

2. Lacohesión organizativa tiene nexos 
fuertes y nexos débiles -básícarnen
te-o Las organizaciones virtuales es
tán por definición débilmente unidas. 
o sea, lasrelaciones, las actividades, 
los procedimientos y las formas de 
comunicar están definidas y controla
dasal mínimo. 

3.	 Las fórmulas tradicionales de contro
lar, por parte de losjefes, lasactivida
desde lossubordinados con la finali
dad de obtener su máxima contribu
ción, ha desaparecido en las empre
sas virtuales. Hay, por ende, una es
pecie de autonomía endicho sentido. 

.~:;E~~:~~ los 

psicológicos y con influencia 
en la salud de los 
teletrabajadores al no 
separarse la noción de 
oficina y hogar. Por norma 
general, los problemas del 
trabajo solían quedar fuera 
del hogar. 

~~¡~1~m~~~~~~~~m~¡¡¡¡¡¡¡~~¡~~~utj~¡~~~~~l@~@ 
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LO REAL Y LO VIRTUAL
 
en las redes electrónicas
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snan McLuhan de hacer de nuestroUna utopía que circula en planeta una "aldea global", para algu
torno a las redes electrónicas es nos estaba más cerca. 

que su expansion producirá Un filón de ororn~!~ifi~::f~r~~~i:

o:::::::::::::: ':::::i::::'una igualdadeconómica entre 'esos "hitos" tecnológicos y Las investigaciones de la comunica

los seres bumanos. Pero esuna lingüísticos fueron: ción social no tardaron en predecir de 

afirmación falsa, ya que a William Fetter, en 1963, acuñaba el manera acertada las transformaciones 
término de "computer graphics", que sociales que implicarían estos avances

medida quepasa el tiempo los en determinados países europeos, lo tecnológicos. Basta recordar los trabajos 
desequilibrios entre la han traducido como "infografía". de Herbert Schiller, Umberto Eco, Ar

mand Mattelart y Héctor Schmucler, entredistribución de las riquezas se	 Ted Nelson, en 1965, hablaba de "hi
tantos otros. Pero nadie podía anticiparpertexto" (un factor clave para la difuestán radicalizando. Es se de manera exacta a las consecuensión de lasredes electrónicas).

menester analizar esa ilusión	 cias de la fusión del ordenador, la televiLarry Roberts, en 1969, lograba en
sión y la imprenta, tal como sostenía Nieconómica que a través de	 viar el primer fichero textual con alre

dedor de 1.000 caracteres entre la FRANCISCO FICARRA, argentino. Programador y anaInternet sepretendepotenciar. lista de sistemas, licenciado en Comunicación Socosta Este y Oeste de los Estados 
cial, periodista y escritor, profesor y director del

i~~~~~~~~~@j~~~~j~~;;;~;tf~~~~~frt1@1~1~~tr:t~f:~1;1;1;i ;i;1~if:;~f:tr:¡~m;i;i;i;if:f:l~ilm~;;i;i;: Unidos, con su sistema ARPANET. HCI Lab. en la Universidad Ramón Llull, España. 
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construirse otros que los reemplacen, en 
cuanto ello exige uncambio rotundo de la 
lógica de pensamiento que ha venido ri
giendo a la modernidad (Beck, 1998). 

4. La exigencia de adquisición de 
nuevas aptitudes y conocimientos, los 
cuales trazan una nueva frontera entre 
inclusión y exclusión social que reordena 
las diferencias originadas en las demar
caciones socio-económicas, culturales, 
geográficas, etc., precedentes. 

La dinámica globalizadora de 
la educación 

Los sistemas educativos formales, 
tradicionalmente se han basado en la 
transmisión de conocimientos concebi
doscomo patrimonio deunsaber presun
tamente universal, a través de la comuni
cación oral y escrita, entendida como exi
gencia intrínseca a la racionalidad cientí
fica. 

La imagen -salvo en el campo de la 
enseñanza artística- fue habitualmente 
desechada como fuente de conocimien
to porentendérsela más vinculada al uni
verso de los sentimientos y las emocio
nes -esfera de la irracionalidad- sosla
yándose, por consiguiente, el desarrollo 
de las aptitudes y competencias que re
clama una vinculación cognoscitiva con 
la misma. 

Las metas dela formación básica, así 
como de la profesional y de la investiga
ción, se han venido rigiendo por objeti
vos, estrategias y formas de evaluación 
orientados por un criterio productivista. 
La medida del éxito la da el producto, se 
trate de la producción de conocimientos 
enelámbito científico, académico o enel 
de actividades profesionales que exigen 
su aplicación. Para la educación, lospro
cesos de circulación de informaciones 
han sido un tema subsidiario de la pro
ducción del saber, antes queunobjeto en 
sí. Dilucidar los nuevos fenómenos rela
cionados a la creciente importancia de la 
circulación, en cuanto categoría episte
mológica y social, exige una radical mu
tación pedagógica y en los contenidos 
curriculares de los sistemas educativos 
formales. 

Los sistemas educativos modernos 
no solo surgieron asociados a la forma
ción de losEstados-nación, como instan
cias privilegiadas de socialización e inte
gración simbólica referidas a territorios 
particulares, sino quese autoadjudicaron 
la función de mediadores por excelencia 

entre el carácter universal del conoci
miento y lasconsecuencias derivadas de 
la adquisición del mismo en escenarios 
de actividad, geográfica, económica, so
cial, política y culturalmente acotados, 
dentro de cuyos límites tenían por fun
ción primordial establecer cierta homo
geneidad en esas dimensiones. 

Esobvio que lasNTIC problematizan 
esa función, introduciendo una vasta zo
na de incertidumbre en la definición de 
las nuevas funciones. Las nuevas aptitu
des, competencias y conocimientos que 
reclama la apropiación de las NTIC, es
tán conectadas al desarrollo de la creati
vidad, la flexibilidad de pensamiento; las 
prácticas cooperativas; lasrelaciones ho
rizontales y el trabajo enequipo; lacapa
cidad de resolución autónoma de proble
mas; la facultad de búsqueda, selección 
y relacionamiento deinformaciones yco
nocimientos de origen diverso, y la apre
ciación de la incertidumbre, el cambio y 
el conflicto como oportunidades para la 
innovación. Todos ellos, aspectos, si no 
negados, al menos poco atendidos por la 
autosuficiencia educacionista. 

Los factores que condicionan la dinámica impulsada por la 
incorporación de NTlCen la educación son los que marcan la diferencia 

entre novedad e innovación. 

Lascondiciones del contexto de 
incorporación como clave de la 

apropiación 
Así enfocado el problema, no intere

san tanto los productos tecnológicos en 
sí -en orden a establecer cuáles serían 
más aptos para incorporar o noal campo 
educativo- sino el sistema de relaciones 
de poder desde el cual se los apropia y 
losobjetivos a cuyo logro contribuyen. Si 
bien ninguna tecnología es neutra, sus 
funciones sociales tampoco pueden ser 
exclusivamente definidas por la lógica 
que le dio origen, sino que están media
daspor las condiciones y proyectos pre
valecientes en los contextos de apropia
ción y uso. La incorporación detoda nue
vatecnología redefine el sistema derela
ciones en el cual se inscribe, las funcio
nes de lasprecedentes, así como losco
nocimientos y saberes preexistentes, pe
ro el sentido último de estas transforma
ciones depende del entramado de facto
res que, en el ámbito de incorporación, 
actúan condicionando la dinámica por 
ella impulsada. Son ellos losque marcan 
la diferencia entre novedad e innovación. 
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Una incorporación impulsora de la in

novación plantea ciertas exigencias bási
cas: priorizar la productividad social de 
lasNTIC, entérminos de su contribución 
a la integración socio-económica, espa
cial y cultural; inducir transformaciones 
de lossistemas educativos ensus diver
sas dimensiones constitutivas -currícutar, 
pedagógica, organizativa, de gestión, 
etc.- ; estimular lademocratización delas 
relaciones educativas y culturales y la 
participación de la comunidad; facilitar el 
autoaprendizaje y el co-aprendizaje, la 
vinculación entre los saberes previos y 
los nuevos, entre el conocimiento adqui
rido y la realidad y experiencias de los 
educandos; promover el diálogo y los in
tercambios entre los diferentes niveles 
del sistema educativo ydeéste con la so
ciedad; contribuir a mejorar el rol docen
te y losprocesos de mediación pedagógi
ca, pornombrar las más importantes. 

Interesa, entonces, identificar las 
áreas de tensión y los interrogantes que 
ellas plantean desde la perspectiva de 
una apropiación de las NTIC, en el senti
doarriba expuesto. Las principales son: 

1. Latensión entre la lógica globaliza
dora de las NTIC y la "glocalizadora" del 
sistema educativo público, en el marco 
de procesos de descentralización que 
tienden a debilitar lasarticulaciones inter

nas y con respecto a la sociedad nacio
nal. Esto implica que la mayor vincula
ción al ámbito local -teóricamente procu
rada por la descentralización- no omite, 
sino que en muchos casos refuerza, la 
conexión global-local, y relativiza o debi
lita la existente con el ámbito nacional, 
entendido éste como espacio simbólico 
de reconocimiento, construcción de las 
identidades colectivas y constitución de 
ciudadanía, en cuanto funciones indele
gables de la educación pública. 

2. La crisis del sistema educativo pú
blico que conjuga anomia con desfinan
ciamiento presupuestario, a partir de las 
nuevas relaciones entre Estado, socie
dad y mercado. Elquiebre del rol integra
dordel Estado benefactor -si alguna vez 
lo hubo- y el desplazamiento y debilita
miento de la sociedad civil por la hege
monía del mercado, configuran un esce
nario adverso a la formulación de políti
cas de incorporación de las NTIC a la 
educación, imprescindibles para una 
apropiación desde una perspectiva inno
vadora. Por otra parte, la actualización 
pedagógica y delosplanes deestudio re
clama, tanto del incremento del presu
puesto, cuanto dela definición deunpro
yecto educativo abierto a la comunidad, 
que dé cabida a los valores que posibili
ten la construcción de una sociedad na
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abolición de la territorialidad 
por la lógica globalizadora 
del mercado y de 
desplazamiento de la 
política por la economía, 
sintoniza con las estrategias 
de mercadeo de los grandes 
conglomerados 
multinacionales proveedores 
de las NTIC en su objetivo 
de construir un medio 
ambiente cultural receptivo 
ya-crítico. 
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cional más democrática, tolerante, soli
daria, participatlva y justa, y a procedi
mientos deconstrucción y apropiación de 
conocimientos educadores en sí mismos 
y no solo a la transferencia de los mis
mos en el sentido "bancario". 

3. La celeridad de los cambios moti
vados en lasociedad porla expansión de 
las NTIC y los procesos de reconversión 
económica, frente a la lentitud de las 
transformaciones de lossistemas educa
tivos, las cuales son resultado de largas 
mediaciones y negociaciones entre fuer
zas políticas, sociales, económicas y cul
turales, sobre las que las instituciones 
educativas tienen escasa incidencia en el 
corto plazo. Las contribuciones que en 
este aspecto, como en otros, pueden 
realizar lossistemas deenseñanza abier
ta y a distancia, que incluyan modalida
des diversas de educación permanente, 
actualización profesional y perfecciona
miento docente, interrelacionados a or
ganizaciones de la comunidad, son enor
mes, ofreciendo además un espacio idó
neo de articulación de las NTIC con los 
sistemas educativos formales. 

creciente de organizaciones ciudadanas 
de la región haido incursionando eneste 
espacio, para buscar fuentes de informa
ción o para crear su propia "página". Pe
ro, aún son relativamente pocas lasorga-. 
nizaciones que conciben su presencia en 
la web en términos comunicacionales, lo 
cual se refleja, entre otras cosas, en la 
irregularidad de la actualización de las 
páginas, el uso de formatos poco apro
piados, el empleo excesivo de trucos vi
suales, etc. En tales condiciones, la in
formación sobre temáticas sociales de 
América Latina en la web sigue siendo 
relativamente escasa. 

Siendo que la web sevaconvirtiendo 
enel espacio de mayor visibilidad del In
ternet, dentro de poco, no estar allí con 
peso equivaldrá a no existir en el mundo 
globalizado. Para losmovimientos ciuda
danos delospaíses delSur, eldesafío es 
grande. No cabe duda de que aquellos 
movimientos sociales quelogren estable
cer una presencia destacada en la web 
estarán en mejor posición para colocar 
su problemática en las agendas interna
cionales, levantar solidaridad, o tener voz 
en losespacios que traten sobre ella. 

Ahora bien, si, como hemos visto, la 
respuesta desde el ámbito empresarial a 
ladisputa deespacios que selibra en tor
no a las nuevas tecnologías, se expresa 
en términos de convergencias, con ma
yor razón las instancias ciudadanas, con 
menores recursos y poder, tendrán tam
bién que pensar desde esta lógica. Agru
par sus espacios en la web puede signifi
car un impacto mucho mayor que la su
ma de iniciativas aisladas, a la vez que 
ofrece soluciones al problema de encon
trar la información dispersa y permite 
compartir recursos técnicos. 

Una iniciativa en este sentido, actual
mente en desarrollo, es un espacio web 
comunitario de movimientos sociales de 
América Latina. Bajo el nombre de"Uni
dad en la diversidad", se trata de cons
truiruna iniciativa piloto mediante lacual 
diversas redes sociales desarrollarán su 
capacidad de intervención en Internet, 
bajo un techo común.' Esta comunidad 
en el Internet constituirá una vitrina para 
las problemáticas sociales de la región y 
las propuestas de los actores sociales. 

Sin duda, con iniciativas de este tipo 
se podrá avanzar hacia la concreción de 
un Internet donde laciudadanía tenga ca
bida y que efectivamente pueda contri

ades
 
beneficios _
 
economía, la salud, la cul
 

Justamente, uno de
 
pla la introducción de
 
populares, pequeña e
 
allá de aportar infraestr
 
información, poco se
 
los demás aspectos que ha
 
tos sectores sociales: que
 
afianzar el desarrollo o a anlDliíarla ¡::Iartici(lad
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buir a undesarrollo más equitativo y una podría, por ejemplo, asemejarse mucho 
democracia más participativa. O más a lo que es el Minitel en Francia. 

2.	 Ver "Beijing: comunicación, tema estratégi
co", BURCH, Sally, en: Chasqui 52, no
viembre de 1995.NOTAS 

3.	 ALAIparticipa en este espacio con su pro
1.	 Silas NTIC hubiesen seguido un desarro pio sitio "América Latina en Movimiento" 

llo generado únicamente desde el sector (httpJ/alainet.org) y administra el sitio co
comercial, es probable que el Internet -si munitario que se lanzará próximamente
existiese- sería muy distinto a lo que es: con eldominio http://movimentos.org 

¿Los que están al margen de este fascinante universo 
tecnológico serán los nuevos analfabetos? 
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gión. Así, en 1992, cuando se realizó la 
Cumbre de la Tierra y el Foro Eco-92, en 
Río deJaneiro, organizaciones deAméri
ca Latina pudieron, por primera vez, par
ticipar en intercambios mundiales de 
ONG, enpreparación de lasconferencias 
mundiales de la ONU2

• 

Enconsecuencia, unnúmero crecien
te de instancias de la sociedad civil pu
dieron experimentar con esta nueva for
ma de comunicación y desarrollar una 
comprensión de lo que podría permitir 
desde unaperspectiva ciudadana. 

El cambio cualitativo quehasignifica
do para muchas organizaciones tener ac
ceso a la información oportuna y a un 
mecanismo ágil de intercomunicación a 
distancia, ha sido significativo, a la vez 
que casi imperceptible. Cuesta recordar 
que hace poco más de diez años, el fax 
eradesconocido en la región y, para co
municarse, sedependía deuncorreo len
to e ineficiente. Hoy, los mecanismos 
electrónicos de comunicación son parte 
de la vida cotidiana de muchas organiza
ciones. 

Uno de loscambios más importantes 
es la posibilidad de interactuar efectiva
mente en redes, con las NTIC se abren 
lasposibilidades para intercambiar y con
certar regularmente, elaborar posiciones 
comunes o planificar acciones para lncí

dir en espacios internacionales. Este he
cho es clave, si se considera que en el 
mundo globa/izado, las instancias de de
cisión se alejan de las esferas locales e 
incluso nacionales. 

Así, por ejemplo, en 1998, decenas 
deorganismos de derechos humanos de 
América Latina y el Caribe participaron 
en una consulta electrónica regional (fa
cilitada por ALAIy CODEHUCA), que en 
unplazo de tres meses permitió elaborar 
un extenso documento común para lle
varlo al "Foro Mundial Viena+5", (Ottawa, 
junio), evento organizado para que la so
ciedad civil pudiera tener voz de cara al 
balance de la ONU sobre los cinco años 
transcurridos desde la Conferencia Mun
dial de Derechos Humanos (Viena, 
1993). Lograr este consenso regional, 
sin una costosa reunión física, hubiese 
sido impensable pocos años antes. 

Paradójicamente, en el momento en 
que algunas organizaciones tienen acce
so a estas dinámicas e información, y 
otras no, puede significar el aumento de 
las brechas en el seno de los movimien
tos sociales. Aquellas organizaciones 
que no tienen estos vínculos son más 
susceptibles decarecer devoz y presen
ciaen losforos de decisión. 

Este hecho plantea un desafío parti
cular para las instancias representativas 

delossectores más marginados de laso
ciedad, que generalmente enfrentan ma
yores obstáculos para intercomunicarse, 
utilizar latecnología o manejar la informa
ción. Esel caso de muchas organizacio
nes rurales, urbano-populares, de etnias 
discriminadas, y particularmente las mu
jeres de estos sectores, verían 
profundizar su exclusión si no pueden 
encarar estos desafíos. 

Evidentemente, ni la tecnología, ni la 
información en sí resolverán estos pro
blemas. Pero es cada vez más impensa
ble encontrar soluciones efectivas que no 
tengan encuenta estos aspectos. 

La web y la visibilidad 

Hasta ahora, los instrumentos técni
cos más utilizados en la región, para las 
dinámicas sociales, sonlaslistas o confe
rencias electrónicas y el correo electróni
co, en la medida en que son efectivos y 
ágiles para difundir y recibir información, 
exigen poco manejo técnico y pueden 
operar con equipos de baja capacidad. 
Es más, a diferencia del world wide web 
(telaraña mundial), la información llega 
directo al destinatario, mientras que el 
www supone el acto volitivo de ir a bus
car/a. 

A medida que la web seva imponien
do como medio de difusión, un número 

4. El debilitamiento de la lógica de 
servicio inherente a la institución educati
va -sea pública o privada- frente a las 
demandas de los sectores sociales me
dios y de imaginarios sobre las NTIC 
construidos en relación a los discursos 
hegemónicos de los campos mediático, 
empresarial y político. 

Este imaginario, que remite a la uto
píaposmoderna deabolición dela territo
rialidad por la lógica globalizadora del 
mercado y de desplazamiento de la polí
tica por la economía, sintoniza con las 
estrategias de mercadeo de los grandes 
conglomerados multinacionales provee
dores de las NTIC en su objetivo de 
construir un medio ambiente cultural re
ceptivo ya-crítico, que privilegie la nove
dad sobre la capacidad de innovación. El 
discurso que lo alienta contiene unchan
taje implícito que apela al temor: losque 
permanezcan al margen de este fasci
nante universo tecnológico serán los 
nuevos analfabetos. Noserá posible con
trarrestar esas tendencias sin políticas 
nacionales y regionales de I+D, de incor
poración tecnológica y de intensiva difu
sión delconocimiento científico. 

5. El papel rector que, en la incorpo
ración delasNTIC, viene desempeñando 
la educación privada, mayormente orien
tada por motivaciones de índole pragmá
tica, ya sea para responder a las presio
nes de padres y alumnos partícipes de 
dichos temores, por constituir la filosofía 
de algunas instituciones, o bien como es
trategia enla lucha competitiva con otros 

centros educativos privados y públicos. 
Esta situación agrega un nuevo elemen
to de estratificación social a los ya exis
tentes, y exige a la educación pública re
doblar los esfuerzos compensatorios de 
las desigualdades que la descentraliza
ción y los efectos de laspolíticas econó
micas vigentes acentúan en su mismo 
seno. 

De la modernidad fragmentaria al 
posmodernismo fragmentador 

Aunque sabido, no puede dejar de 
mencionarse que el escenario en el que 
se desenvuelven las tensiones arriba 
enumeradas es el de una sociedad que 
ve consolidarse la estructuración estratifi
cada y elitista adquirida en las últimas 
décadas. En esta situación, las deman
das sociales hacia la educación crecen y 
se multiplican asignándole infinidad de 
funciones y potencialidades transforma
doras imposibles desatisfacer, deno me
diar drásticos cambios en la orientación 
de las políticas económicas. Más bien, 
cierto "educacionismo" en boga practica 
una defensa perversa de la educación 
pública que, al hacerla depositaria de la 
facultad de remediar todos los males so
ciales, sirve para enmascarar lascausas 
últimas que los motivan obstaculizando 
su remoción. 

En Argentina, por ejemplo, la puesta 
en práctica del neoliberalismo produjo 
uno de los más rápidos y profundos pro
cesos de concentración de la riqueza de 
su historia. Desde 1996, han crecido de 
manera alarmante losíndices dedesocu
pación (16,4%) y subocupación (20%) 
que han agudizado la situación de los 
sectores medios y pobres, y todas sus 
secuelas. Problemas degravedad y com
plejidad inusitadas, a cuya superación la 
educación puede aportar, pero de ningún 
modo resolver por sí sola. 

Si esto señala cuan lejos se está de 
la sociedad informatizada e hiperconec
tada a lasredes que vaticinan lasutopías 
globalizadoras, algunos datos lo confir
man. Los abonados a Internet no supe
ran enel país las 253.000 personas, y su 
proyección no llega al 1% de la pobla
ción. Mientras que, enEstados Unidos, el 
90% de las escuelas tienen acceso a la 
red, en laArgentina, solo el 5%. 

Por otra parte, las graves falencias y 
distorsiones que presenta la universidad 
pública realimenta la crisis global de la 
educación. Más aún, siendo elcentro del 

sistema de investigación nacional, debe
ríaobrar como actor principal en la orien
tación de los procesos de apropiación, 
adaptación y creación tecnológica, con 
unafuerte gravitación enla toma dedeci
siones políticas, referidas a los grandes 
problemas nacionales. Enesto reside, en 
gran medida, la posibilidad de generar 
estrategias y acciones de apropiación 
tecnológica que incentiven la innovación. 
Sin embargo, atrapado en sus contradic
ciones internas y enlasemergentes dela 
distancia con respecto a la sociedad, 
buena parte del sistema universitario se 
debate entre las aspiraciones de univer
salismo de corte eurocéntrico, herederas 
de la Ilustración, el cientificismo de inspi
ración positivista y el despuntar de un 
globalismo posmodernista que, tras la in
vocación a la importancia del conoci
miento concebido en abstracto, elude 
responder a los desafíos planteados por 
las particularidades socio-históricas del 
propio marco de pertenencia. 

Ental sentido, el temor al cambio, las 
regulaciones anacrónicas, la burocratiza
ción, losobsoletos recursos pedagógicos 
en uso, la corporativización y la feudali
zación, prolongan los efectos desestruc
turadares del sistema educativo público 
argentino provocados por las sucesivas 
dictaduras militares, enespecial por la úl
tima de ellas. 

La evidencia de las hornoloqías de 
estos procesos con los que tienen lugar 
en la sociedad puede desalentar, pero 
también ser el punto departida para deli
near losperfiles del cambio, yaque sinel 
indispensable ejercicio de la imaginación 
sólo queda el camino de reproducirlas, 
dentro y fuera del sistema educativo. 4) 
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