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Entrevista--------

DE LA GALAXIA GUTENBERG 
ALA GALAXIA VON NEUMANN 

Perfiles de proyectos: encuesta sobre proyectos innova
dores de América Latina y el Caribe que usan tecnolo
gía educacional (1980-1981)/ OEA; PREDE, - Was
hington: OEA., 1983.- III; 564 hojas: il.; 28 cm. - (Se
rie Monografías y Estudios de la Educación, No. 7.). 
imp.; esp. 

Reseña: Se trata del material obtenido en la Encuesta 
Regional de Proyectos Innovadores que Usan algún Tipo 
de Tecnología educativa, realizado entre 1980 y 1981 
por el Area de Mejoramiento de Sistemas Educativos del 
departamento de Asuntos Educativos de la OEA. La for
mación de un Banco de Datos y la estrecha vinculación 
entre esta materia y la comunicación, hacen que esta pu
blicación tenga especial importancia y sus datos sirvan 
para otro tipo de proyectos y de análisis. 

"Nuevos Medios de Comunicación: Nuevas Preguntas pa
ra la izquierda" / Armand Mattelart y Jean Marie Piern
me.- IN: La Televisión: entre servicio público y nego
cio. Estudios sobre la transformación televisiva en Euro
pa Occidental.- México: Gustavo Gilí, 1983.- 493 ho
jas; 20 cm. - imp.; esp. 

Reseña: Los autores desarrollan en este artículo el tema 
del enfrentamiento entre el desarrollo tecnológico y la 
posibilidad de una auténtica libertad y participación. No 
siempre la utilización de Jos medios más modernos ha 
permitido esta libertad, más bien ellos se han convertido 
en instrumentos de mayor marginación. Es necesario un 
proceso lento y prolongado de construcción de la cultu
ra popular que integre los avances científicos y las for
mas de organización y liberación de la sociedad. 

Sistema/3 IBM. Introducción a la Computación/ J erornc 
T. Murray.- México; Limusa , 1979.- 174 hojas: il.; 25 
cm.- irnp. esp. 

Reseña: La apertura de las nuevas tecnologías al campo 
de las comunicaciones hace indispensable los conoci
mientos básicos de la computación para el mejoramiento 
de los profesionales del periodismo. En este aspecto, es
te libro significa una introducción destinada a enseñar 
los fundamentos del procesamiento electrónico de datos, 
el diseño, funcionamiento y aplicaciones del minicompu
tador que corresponde al Sistema/3 IBM. 

"Comunicación y nuevas tecnologías"/ Sean MacBride.
Unda-AL comunicación: estudios y documentos (Bogo
tá) IV (12): 4-11: il.; Mar. 84.- irn p.: esp. 

/COMUNICACION//ANALISIS CRITlCO/ /TECNOLO
GIAS DE LAS COMUNICACIONES//RESPONSABILI
DAD//PAPEL SOCIAL//RELIGION//IGLESIA//COMU
NICADORES//CAMBIO TECNOLOGICO//PAISES EN 
DESARROLLO/ 

El alma de una nueva máquina/ Tracy Kidder.- Buenos 
Aires; Celtia, 1983.- 356 hojas: 20 cm.- írnp.; esp. 

Reseña: Siguiendo el formato de una novela y la descrip
ción de situaciones anecdóticas, el autor analiza la era de 
las computadoras y de los modernos adelantos tecnológi
cos, para demostrar que el componente fundamental y 
de mayor nivel de complejidad es el ser humano, por su 
capacidad, creatividad y determinación. Este libro mere
ció el Premio Pulitzer 1982. 

SCHILLER, HERBERT. 

"Comunicación transnacional y autonomía nacional"/ 
Herbert Schiller.v- Unda-Al comunicación: estudios y 
documentos (Bogotá) (5): 28-33, Oct. 81 .-imp.; esp. 

/INFLUENCIAi /EMPRESAS MULTlNACIONALES/. 
/SISTEMAS DE COMUNICACION/ /EDUCACION/ 
/FORMACION PROFESIONAL/ /CULTURA/ /COMU
NICACION/ /IDEOLOGIAS/ /TOMAS DE DECISIO
NES/ /PAISES EN DESARROLLO/ /SOBERANIA DEL 
ESTADO/. 

La aldea tradicional y el papel de los trusts en la comuni
cación mundial/ Cees 1. Hamelink.- Barcelona: Gustavo 
Gilí, 1977.- 332 hojas; 20 cm.- imp.; esp. 

Reseña: La comunicación internacional es una parte del 
esquema económico y político, según el cual los países 
industrializados controlan los flujos comunicativos, los 
cuales responden a sus intereses comerciales y de domi
nación. Frente a esta realidad los países pobres son me
ros receptores de la información que desean darle los 
países ricos. Aldea transnacional o aldea empresarial, es 
el tópico que analiza este libro. 

CHASQUI: Usted recupera para sus aná
lisis uno de los originales y polémicos li
bros de Marshall McLuhan, La Galaxia 
Gutenberg, ¿De qué manera los aportes 
del autor canadiense son utilizables para 
abordar el mundo de la informática? 

JULIAN MARCELO: Sus aportes tienen 
hoy una gran vigencia. En La Galaxia 
Gutenberg McLuhan emplea, con docu
mentad ísima frescura intelectual, un 
método sugestivo para abordar las rela
ciones entre tecnología, cultura, arte, 
política, economía, gnoseología y psico
logía. Este método, algo menos cuidado 
en sus libros que ilustran la Galaxia Mar
coni, puede ser para el IBI un buen hilo 
conductor que permita exponer, breve 
pero rigurosamente, los fundamentos de 
la "Galaxia Von Neumann" (informáti
ca) relacionados con la "Galaxia Marco
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ni" (nueva prensa), sobre el soporte co
mún de la "Galaxia Gutenberg" (prensa 
clásica). 

CH: El concepto clave parece ser en su 
razonamiento el de "Galaxia". 
J.M.: En efecto. Recordemos, para acla
rar esto, palabras del propio McLuhan: 
"Podría sustituirse "galaxia" por "me
dio ambiente" o "circunstancia". Toda 
tecnología tiende a crear un nuevo mun
do circundante para el hombre. La es
critura y el papiro crearon el medio am
biente social de los imperios del mundo 
antiguo. La espuela y la rueda, otros de 
vasto ámbito. Los distintos medios am
bientes tecnológicos no son meros re
ceptáculos pasivos de las gentes, sino 
procesos activos que dan nueva forma 
tanto al hombre como a otras tecnolo
gías". Podemos partir de esta acepta

ción de Galaxia para entender cómo la 
Galaxia Van Neumann, es decir el me
dio ambiente tecnológico creado por la 
masiva difusión informática de los años 
ochenta, también está dando "nueva 
forma tanto al hombre como a otras tec
nologías". 

CH.: ¿La expresión "está dando" signi
fica que asistimos a una época de cierta 
confusión por la falta de precisión de 
las nuevas tecnolog ias, tanto en su uso 
C0/l10 en sus posibles consecuencias ? 

1.M.: Desde hace una decena de años el 
IBI se ha tenido que enfrentar a una vi
sión primitiva, pero aun extendida, que 
identifica informática y computador, 
sosteniendo que la informática es a la 
información cuantificada como el teles
copio es a la astronomía. Es decir, la in
formática no es solo un instrumento tec
nológico, sino el medio de asimilación y 
proceso de un vasto campo del conoci
miento humano sometido a leyes cientí
ficas y sociales. 
El último quinquenio está viendo apare
cer un cambio revolucionario dentro de 
la tecnoestructura informática, tal como 
sucedió con el paso del manuscrito al 
impreso en la Galaxia Gutenberg , o con 
el paso del cinematógrafo al video sis
tema en la Galaxia Marconi. Se mantie
nen las apariencias tecnológicas de los 
productos informáticos, al igual que los 
primeros libros fueron manuscritos re
impresos o que los video sistemas empe
zaron difundiendo películas producidas 
anteriormente. Pero se han realizado ya 
los pasos esenciales de una sutil y decisi
va influencia mutua entre informática y 
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"¿Es tan poderosa la imagen televisiva sobre la conducta 
del hombre?"/ Armando Roa.- Tecnología Educativa 
(Chile) (3-4): 194 ~213, 1983.- imp.;esp. 

/INFLUENCIA/ /PAPEL/ /TELEVISION/ /IMAGEN/ 
/HOMBRES/ /COMPORTAMIENTO SOCIAL/ /PER
SUACION/ /VIOLENCIA/ /PROPAGANDA/ /MANIPU
LACION/. 

"As Teorias da cornunícacáo de massa diante das novas 
tecnologías, ou o in ício do fim da cornunicacáo massiva? 
/Sérgio Dayrell Porto.- Cadernos do Departamento de 
cornunicacáo (Brasilia) (15): 1-7, Sep. 83. 

Reseña: Teniendo como punto de partida a la informáti
ca, el autor asegura que la teoría de la comunicación no 
debería ser considerada como que está al servicio de la 
comunicación de masas, sino que está en función de un 
sistema entre diferentes grupos de usuarios, es decir inte
grada al proceso social. 

"La cultura como mercancía"/ Nicholas Garnham.- IN: 
La Televisión: entre servicio público y negocio. Estu
dios sobre la transformación televisiva en Europa Occi
dental.- México: Gustavo Gili, 1983.- 493 hojas; 20 
cm.- imp.; esp. 

/CULTURA//ASPECTOS ECONOMICOS// ASPECTOS 
POLITICOS//ANALISIS ESTRUCTURAL//MEDIOS 
DE COMUNICACION DE MASAS//CLASE DIRIGEN
TE//INDUSTRIA CULTURAL//MERCADO//SOCIE
DAD DE CONSUMO/ 

Introducción a la Informática/ L. Guilera Agüera.- 2da. 
ed.- Barcelona: Promociones Publicaciones Universita
rias, 1983.- 290 hojas: il; 24 cm.- (Colección Laborato
rio de Cálculo No. 21).- imp.i esp. 

Reseña: Según el autor cada vez es más notorio el papel 
de la informática -estructurada como una ciencia- co
mo basamento de muchas otras carreras universitarias, 
una de ellas la de los comunicadores sociales. De allí la 
importancia de que esta materia se introduzca en los pro
gramas universitarios y llegue al conocimiento de los pe
riodistas actuales. 

"La sobredeterminación social de los aparatos de consen
so de masas" / Javier Esteinou M.- Cuadernos del Ticom 
(Xochímilco ) (4): 1-51, - Ene. 80.- imp.: esp. 

Reseña: Se trata de un trabajo de aproximación para des
cubrir los condicionamientos estructurales que determi
nan la función cultural de los aparatos dominantes de di
fusión masiva, así como el sistema de comunicación-in
formación al interior del capitalismo. Desde la perspecti 
va del materialismo histórico se analizan los med ios, su 
tecnología y propiedad, así como su capacidad de difu
sión social en el proceso de creación del sentido colecti 
vo. 

Teoria y problemas de introducción a la ciencia de las 
computadoras/ Francis Scheid.- México: McGraw-Hill, 
1970.- 286 hojas: il.; 28 cm.;-(Serie Compendios 
Schaum).- imp.: esp. 

Reseña: El comunicador enfrenta el reto de las computa
doras y nuevas tecnologías y por ello en su conjunto de 
conocimientos debe constar también la de esta ciencia 
moderna. La colección Schaum, de amplia y reconocida 
difusión presenta este libro que es la respuesta a la in
quietud sobre el comportamiento electrónico, como base 
para la recuperación de datos, que en este caso, pueden 
aplicarse a la noticia y el reportaje, por ejemplo. En el 
texto se transcriben varios programas que pueden ser 
aplicados a la ciencia de la comunicación colectiva. 

¿Desaparecerá la prensa escrita? Jaime Uríbe Botero.
Bogotá: Asociación Universitaria de Información, 1984. 
167 hojas; 20 cm.- (Cuadernos Hemerográficos).-- imp. 
esp. 

Reseña: La cada vez más rápida creación de medios tec
nológicos, aplicados a la comunicación, podría hacer 
pensar que los días de la prensa escrita están contados, 
sin embargo, la era del computador y la electrónica ha 
revolucionado los grandes diarios que han tenido que 
acud ir a ediciones so bre temas especializados y regiona
les, para mantener su importancia, y como se puede ob
servar, aumentar su circulación. 

medios de información y comunicación 
(MIC), que está transformando la prime
ra y los segundos simultáneamente. 
Las previsiones tecnológicas empiezan 
a apuntar hacia flujos plenamente bidi
reccionales de los MIC, es decir, difusio
nes multipunto procedentes de fuentes 

Toda tecnologta tiende
 
a crear un nuevo mundo
 

circundante para el hombre.
 

más numerosas, más especializadas y de 
alcance menor, hasta poder llegar a diá
logos multiservicio prácticamente punto 
a punto, al ritmo tecnocomercial que va
yan permitiendo la banalización y el re
parto de las capacidades de proceso, 
consulta y almacenamiento. 

CH.: Argumentos estos que llevan a real
zar y a reforzar el valor de la informa
ción. 

LM.: Sin duda. Usando concepto de fí
sica elemental, la informática es una va
riedad inmaterial dual, que se denomina 
conocimiento como variable de estado 
acumulada en un sistema, y comunica
ción bajo su faceta de variable de proce
so (o de intercambio) entre sistemas. 
Ahora bien, la disponibilidad de infor
mación y su incorporación a un sistema, 
aumenta no solo las posibilidades de de

cisión en éste (menos aleatoriedad) sino
 
su propia organización (en el sentido de
 
posibilidades de actuación "enérgica"
 
como salida de la med íocridad rutinaris

ta).
 
Así, como elemento imprescindible pa

ra la exploración económica de los re

cursos renovables y no renovables, apa

rece un tercer recurso inmaterial, el co

nocimiento o información articulada
 
acumulada, que indica qué, cómo y pa

ra quién producirlos. La información
 
es un nuevo tipo de recurso comparti 

ble (multiplicable y no consumible) que
 
puede ganar el receptor sin que lo pierda
 
el emisor.
 
Esto no deja de encerrar riesgos: la in

formación, como mediatizador de ad
quisición o carencia de todos los demás 
recursos, mucho más velozmente que 
éstos puede enriquecer a los ricos y em
pobrecer a los pobres. 

CH.: ¿ Qué significa esta última afirma
ción llevada al plano internacional? 

J.M.: No perdamos de vista lo que de 
positivo aportan las nuevas tecnologías. 
La microínforrnátíca de la quinta gene
ración permitirá conservar cada aspecto, 
cada cultura, cada personalidad, cada 
enfoque, cada tipo de comunicación. 
En el terreno de los MIC, su informa
tización en diversas escalas rentabiliza 
ya lo local y lo pone en contacto más 
fácilmente con lo nacional y lo univer
sal, sin renunciar por ello a la riqueza de 
la diferencia. 
Pero a la vez estamos asistiendo hayal 
difícil reparto de un nuevo sistema de 

revoluciones científicas, técnicas, econó
micas y sociales con fuerte impacto so
bre la soberanía entre otros conceptos 
políticos y jurídicos. La información, 
principal motor de estas revoluciones, es 
entre otras cosas un recurso inmaterial 
no reducible a simple mercancía, cuya 
producción, almacenamiento y movi
miento necesitan cada vez menos los so
portes clásicos de territorios y transpor
te. Si los límites de la soberanía econó
mica sobre las mercancías son más difu
sos que los límites fronterizos territoria
les, los límites de una soberanía basada 
en y sobre el recurso información re
quieren análisis más profundos sobre su 
interacción respectiva. 
La convergencia telemática entre infor

mática y redes de comunicación multi 
plica los motivos de inquietud sobre cir
culación de información y soberanía, re
flejados en la importancia creciente da
da por las transnacionales, los estados y 
el IBI para acordar reglamentaciones 
jurídicas nacionales e internacionales en 
materia de flujos transfrontera. 

La información es un nuevo
 
tipo de recurso compartible
 

(multiplicable y no consumible)
 
que puede ganar el receptor sin
 

que lo pierda el emisor.
 

CH.: ¿Reglamentaciones semejantes sig
nificarian el acceso ilimitado a todo tipo 
de información? ¿Es ello suficiente? 
l.M.: No, no es suficiente. No se trata 
de engullir estáticamente mucha infor
mación instantánea, sino de recibir la 
información a tiempo para encadenarla 
con la acción y generar así una nueva in
formación útil para todos. Algunos de 
los nuevos medios empiezan a propor
cionar atisbos de esta mutación desde lo 
"más lejos, más rápido" hacia lo "más 
útil, más humano". Se ha d icho feliz
mente que la información es la memoria 
social. La falta de riesgo informático de 
amplias capas de escasos recursos huma
nos puede tener consecuencias letales 
para la humanidad y para los sucesivos 
peldaños de evolución cósm ica .• Tam
bién la acumulación no equilibrada de 
información puede producir "embolias" 
o intoxicaciones que ernpiezan a consi
derar no menos peligrosas los ricos in
formáticos del mundo. 
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CH.: ¿Podemos ampliar las afirmaciones a la situación estadounidense, notamos de sistemas de cable, radio o televisión). 
sobre un "subconsciente del receptor "1 que en el campo del video, de ventas Entre los nombres familiares: ABC, 

de 30 mil grabadoras de videocassete en CBS, RCA, Time Inc., Group W, Cox. 
El último quinquenio está J.M.: Las nuevas tecnologías no sólo tie En el mejor de los casos, 1975 se ha pasado al menos a 7,5 millo Por añadidura, se incluye asimismo un 

nen una influencia sobre el entorno de nes en 1984 (Todas ellas se fabrican en glosario de términos técnicos e iniciales 
una parte considerable de la humanidad

viendo aparecer un cambio ha aumentado la libertad 
Japón). Los consumidores compraron tales como NTSC, VBI, MSO. revolucionario dentro de la de informar sin que mejore 

en su conformación de sucesivas "gala más de 100 millones de cassetes vírgenes A primera vista, la Guía parecetecnoestructura informática. el "derecho a leer". xias ", sino que transmiten su influencia en 1984, y 65 millones en 1983. Ade traer más información de la que quisié
al interior del ser humano, colectiva e más, en 1984 gastaron 1.200 millones ramos, en especial por su alcance nacio
individualmente. Si bien se necesitan de dólares en arriendo de videocassetes. nal, restringido a los EE.UU. Sin embar
medios más precisos que las simples ob CHANNELS revisa también la si go, es un modo económico de acceder a 
servaciones, hay que reconocer que el tuación actual en cuanto a sistemas de una nueva perspectiva global del "estado 
problema del subconsciente comporta información: computadoras, personales, de la cuestión" en cada nuevo desarrollo 
asímismo otros problemas ligados a la software, correo electrónico, videodisco de los medios electrónicos en un país 
distorsión de las tecnologías como cau contra la pauperización mundial que su

CH.: Nos estamos moviendo en el dificil J.M.: La forma más sólida de defensa 
óptico o láser, videotex y teletext, servi que se precia de vivir en la "revolución 

sas de superstición por un lado y de neu pone toda mutilación de cualquier par
terreno de las libertades individuales y 

cios interactivos. de la información". El aporte original 
ro o socíopatolog ías por otro. La expe te consolidada de la cultura humana, es 

colectivas. 
Pero todo el surgimiento de nue de CHANNELS, a diferencia de otros es

J.M.: Así es. Si la Galaxia Gutenberg riencia de contacto de las galaxias Mar la interiorización consciente de los fenó vas tecnologías no puede hacer olvidar a tados del arte en revistas de carácter más 
coni y Van Neumann con civilizaciones la transmisión televisiva 'convencional'. técnico o empresarial, es su permanente 

zación y al individualismo, la Marconi, preguntenbergianas apoya como verosí milación racional de los elementos cons Su alcance del 99 por ciento de los ho preocupación con los intereses del públi
por motivaciones pretendidamente téc mil el fetichismo que rodea a las nuevas tructivos que contribuyan a mejorar un gares, sea directamente a través del aire co, al cual desea ver más que como sim

tecnologías, que también existe bajo 

dio un impulso ambivalente a la centrali menos nuevos. Así puede lograrse la asi

nicas, ha reducido globalmente la liber dominio del ser humano sobre su entor o vía cable, es su ventaja permanente, ples receptores y consumidores de una 
formas menos brutales pero no menostad de elección, al restringir la libertad no, y la separación sucesiva de los ele CHANNELS of Cornrnunication: The aunque ha ido perdiendo audiencia. cada vez más amplia oferta de medios 

al acceso productor (causada al parecer reales a los impactos de los MIC y de la mentos peligrosos que entrañen debilita Essential 1985 Field Guide to the Elec Aún así, los ingresos de la "broadcast y mensajes. La lectura cuidadosa de los 
por la complejidad y coste de los proce informática en muchas capas sociales ción del control sobre el devenir propio tronic Media. CHANNELS es una publi TV" para 1984 fueron del orden de los diversos artículos también nos hace ba
sos) dentro de un aparente aumento de del mundo occidental. Muchos pueblos y ajeno. Muchos de los rechazos a estas cación bimensual del Media Commenta $18.8 mil millones de dólares, de los jar (y dudar) de discursos generalistas o 
acceso a diversos medios por parte del sólidamente apoyados psicológicamente nuevas tecnologías potencialmente libe ry Council, Inc., corporación sin fines cuales más del 40 por Ciento fue a las tremendistas sobre desarrollos inexora
consumidor. En el mejor de los casos, en culturas ancestrales se encuentran radoras proceden no de espíritus retró de lucro. Editor en Jefe: Les Brown, tres cadenas, y el resto a estaciones indi bles impuestos por las nuevas tecnolo
ha aumentado la libertad de informar hoy en vías de pérdida de identidad co grados, sino de líderes represen tativos Suscripciones del exteríor: US$26 a viduales. Esto implica un aumento del gías. 
sin que mejore el "derecho a leer" que lectiva (en una nueva forma de "prole que asumen una inquietud bastante ex CHANNELS, Subscription Dept., Box 17 por ciento sobre el año anterior, que La utilidad de esta Guía de Cam

tarízación cultural", valga la expresión)mencionaban en su oportunidad Hoover tendida que algunos quisieran convertir 2001, Mahopac , NY 10541, USA. también tuvo ese aumento en ingresos po, sin embargo, está restringida a quie
y Truman como base del derecho a pen bajo el influjo exterminador y centrípe en pánico enloquecedor y paralizante de En la introducción a este número brutos. nes ya están familiarizados con los te
sar y de la libertad del ciudadano. Este to de sucesivas Galaxias portadoras de posteriores razonamientos fríos. especial de CHANNELS, Les Brown Tampoco está ausente de este pa mas que se tocan en ella y desean una 
no recibe ninguna información (caso del valores culturales no por subliminales Sucede que la presencia de una nueva plantea que "cuando CHANNELS pu norama la Radio, calificada como "la puesta al día en las últimas situaciones. 
60 por ciento de la humanidad) o la re menos poderosos. tecnología lo bastante potente para con blicó su primer Field Guide, el mundo gran sobreviviente". Por su parte, la TV Es, en efecto, un complemento a las 
cibe, según sus capacidades y las de su figurar una Galaxia, es decir para influir de los nuevos medios electrónicos era por Cable a la fecha consta de más de guías anteriores de CHANNELS (1983 
país, por uno o varios canales proceden CH.: ¿Cuáles son las posibles salidas? profundamente en el desarrollo del gé muy joven. Aquellos eran los días ino seis mil sistemas que sirven a más de 83 y 1984) Y el lector intrigado por esta 
tes de pocas fuentes originales no con ¿Estamos a merced de esos medios am nero humano, comporta una responsabi centes en que todo lo que se sabía sobre millones de suscriptores. CHANNELS versión '85 debiera partir desde allí. 
trastables (cuando no es en el fondo una bientes sin una alternativa de defensa? lidad no menos profunda de quienes se la mayoría de las nuevas tecnologías de también evalúa la situación actual de En cualquier caso, es una exce
sola fuente). En este marco, la veraci . hayan percatado de esta situación, por comunicación era lo que eran capaces otros servicios pagados de televisión. En lente fuente de información y punto de 
dad de la información tiende a confun encima de otros intereses o partid isrnos de hacer. ., Ese tiempo de inocencia, cuanto a satélites, ya hay más de 20 sa partida esencial para reflexionar desde 
dirse con su persistencia y reconvergen menos estratégicos. increíblemente, fue hace sólo dos años télites domésticos sirviendo a los EE. acá, y bajo nuestros parámetros, sobre 

cia. atrás" (Introduction, p. 2). UU., en tanto que las estaciones terres lo que en tiempos y modos distintos -y 
La Galaxia Van Neumann puede mejo CH.: ¿De qué manera concreta puede La Guía 1985 de CHANNELS tres' pronto costarán no más que un te a veces no .tanto- se nos irá viniendo en
rar o empeorar prácticamente esta situa orientarse esa responsabilidad 1 ¿ Podria contiene información y comentarios su levisor a colores. Se tocan, también as cima. De no existir aún, ya nos hace 

ción. Al ampliar alcances y reducir ces ilustrarnos con las actividades que desa cintos y lúcidos sobre cada aspecto del pectos de telefonía como el terminal in falta un esfuerzo similar para nuestra 

tos de la instalaciones, la informatiza rrolla el IBI? desarrollo de los medios electrónicos en tegrado voz-datos (IVDT), la radio ce propia región, sobre la cual ya hay bas

ción de los MIC permite objetivamente los Estados Unidos. Dos artículos se lular y la fibra óptica. tantes datos, aunque muy parcializados 

aumentar tanto el número de fuentes in J.M.: En particular, el IBI cree profun presentan como "Perspectiva"; uno, del La Guía proporciona asimismo un y dispersos todavía. (Eduardo Contre
damente en el valor de la formación de propio Les Brown, señala que "en el tur cuadro guia de los canales disponibles ras Budge). depend ientes de información como la 

capacidad selectiva de su recepción que las opiniones actuales o futuras por me bulento mercado, el público comprador vía satélite (por ej., ESPN, CNN, USA, tfMj
dio de la información, el diálogo, la de se desplazó hacia lo que comprende me CBN, MTV) con sus datos básicos: proevite la intoxicación y la saturación. Es ~ 
fensa de las opiniones de buena fe y jor: productos de consumo, agregados pietarios, financiamiento, hogares alcan
cualquier otra forma de transmisión de palpables al aparato de televisión y otros zados, población-meta y contenidos. 

te es el camino seguido por un gran nú
mero de experiencias alternativas a las 

conocimiento, como medios todos ellos artefactos para el hogar electrónico". Un cuadro similar es presentado para lagrandes redes actuales de los MIC. Pero 
para sacar los problemas de las zonas Daniel Czitrorn , en el sugerente artículo TV pagada (como Home Box Office conéstos también pueden aprovechar mu

cho más potentemente con su tamaño irracionales del ser humano y someterlos "Recordando el Futuro", nos dice que 13.5 millones de suscriptores). 
tanto como sea posible a la luz de la "el advenimiento de nuevos medios Por último, CHANNELS trae tamsupercrítico las economías de escala de 
conciencia racional. El punto de partida siempre, y no sólo recientemente, ha so bién un cuadro con 16 compañías quelas capacidades informáticas, desde el 
de esta acción es el convencimiento de breexcitado a alguna gente y ha estimu dominan el campo en sistemas de proempleo de contramedidas a las pseudo
la ambivalencia de la informática y de lado predicciones que estaban sencilla gramación e información (por ej. redes *diversificaciones, pasando por un apro
otras nuevas tecnologías, con unos ele mente equivocadas". de TV, servicios de cable, producción devechamiento mayor de un subconsciente 
mentos potencialmente beneficiosos y Hojeando este número especial de programas) y en sistemas de distribucióndel receptor más individualizable infor
otros nocivos para la paz y el bienestar CHANNELS que, reiteramos, se refiere (transponders : de satélites, propiedadrnáticamente. 
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y el proceso de memorización. Partien mar la vejez 'como: los adelantos médi El número abre con una breve in de la humanidad. La acción formativa y 
do de Aristóteles y reelaborando los cos, la seguridad social, la jubilación pa troducción del Presidente de la Unión concientizadora presupone que ambos 
conceptos del estagirita con la ayuda de ra todos sin diferencia de clases y fortu Europea de Radiodifusión (UER) Albert grupos de elementos no se neutralizan 
algunos filósofos del lenguaje contem na, y la familia como único refugio de Schaf, en la que participa la voluntad de simplemente entre sí, sino que el esfuer

poráneos, especialmente de Strawson, los ancianos. adaptación de la unión, para poder res zo voluntarista del género humanopue

Grice y Derrida. La memoria está vista GEORGE (Pierre). "Réflexions d'un ponder a las nuevas necesidades de sus de hacer prevalecer unos sobre otros, 

como un proceso activo, intencional de géographe sur le vieillessement de l'espa miembros. La UER continúa siendo un siempre que proceda el esfuerzo de co
comunicación con el pasado en el que la ce" . organismo internacional válido y capaz nocimiento y racionalización. 
intencionalidad y el reconocimiento jue George opone la vejez biológica de de asumir los distintos retos que tiene 
gan un papel muy importante. Solo esta las personas a la de las cosas, para cen planteados en la a'ctual' era de grandes CH.: Las ambívalencias se acentúan sin 
memoria puede ser realmente útil al in trarse en el espacio que nos rodea y transformaciones tecnológicas. duda en épocas de transición de un am
dividuo y a la sociedad. Por el contra constatar que la inmutabilidad de paisa El ejemplar suministra varios ar biente tecnológico a otro. 
rio, una memoria pasiva, basada en la jes, zonas y continentes que ha perdura tículos dedicados a la radiodifusión pú
simple y mecánica recuperación de in do durante siglos, está variando brusca blica de Francia, Suecia, Suiza y Aus J.M.: Sí. El lBI está convencido del pa
formación y su transmisión a los recep mente por Causa de los nuevos adelantos tria. Material útil para entender las lí radójico papel central que corresponde 
tores es vista como poco interesante'. técnicos. Pero su reflexión no se limita neas de actuación y los nuevos proble a las propias tecnologías sobre las que se 

Henri Van Lier por su parte anali a la ecología, sinó que indaga en las im mas que se presentan en cada uno de es intenta reflexionar. Tanto el libro im
za, en su ensayo "La memoria desenca plicaciones políticas y económicas que tos países. preso, como los MIC o la informática 
denante", el cambio que se ha produci influyen en estos cambios. WANGERMEE (Robert). "El por han conformado sendas Galaxias, dentro 
do en la cultura contemporánea respec BENOIT-LAPIERRE (Nicole). "Gué venir de la radiodifusión pública y la de las que los medios tienen una influen
to de los valores mantenidos en el pasa rir la vieillesse" UER". cia determinante e incluso autoconcien
do. Hasta la primera mitad de nuestro La autora traza, la evolución experi Se exponen las transformaciones tizadora , por extraño que parezca. 
'siglo habían predominado en la cultura mentada por el tratamiento de la vejez del panorama audiovisual provocadas Al solicitar una labor educativa, el lBI 
occidental valores culturales que prima .en estos últimos años. Así, destaca, por las grabaciones y por el almacena no comete la ingenuidad de pensar que CH.: ¿Hay otros obstáculos, otras limi teras" de las revoluciones tecnológicas 
ban especialmente la proyección de la sobre todo, la importancia que para el miento de las emisiones, que amplían las el libro, los MIC y el computador están taciones para este dificil proceso de pa anteriores fueron asumidas por sus con
creatividad artística hacia el futuro. An equilibrio psíquico de la creciente po posibilidades de recibir programas más solo para ese fin. Evidentemente están so de un ambiente, de una sociedad a temporáneos y que sus mecanismos ne
te tal situación, el pasado parecía que blación anciana en los países occidenta allá de las fronteras nacionales. Prolife conformando la sociedad en todos sus otra? cesitaron siglos de funcionamiento para 
había desaparecido en el panorama de les, tiene el hecho de crear clínicas ge ración de mensajes que produce un pro aspectos, y no se necesita ser uriexper que a posteriori se hayan podido obser
las tendencias artísticas de vanguardia. ron tológicas y médicos especializados ceso, en apariencia contradictorio: de to, sino que basta con hojear cualquier lar (no por todos) sus potencialidades, 
Actualmente las cosas han cambiado: en geriatría. Al mismo tiempo, adquie fragmentación de público de evolución diario, para comprender los inmensos in defectos y consecuencias. La apuesta y 
se puede decir que las vanguardias artís re una función primordial el hospital, hacia una descentralización regional y tereses económicos, políticos y militares los desafíos de los cambios anteriores 
ticas ya no existen en Europa y estamos mientras decae el hospicio como lugar local, de diversificación y especializa que subyacen a muchas de las activida fueron mucho menos importantes queLos distintos medios ambientes 
viviendo una recuperación de las formas de internamiento de los viejos, a la par ción de los servicios ofrecidos frente a des estratégicas de estos sectores. los ligados al cambio actual (que tampotecnológicos no son meros 
y de los estilos del pasado. que las instituciones públicas generan un una globalización y de concentración co pretendemos que sea el definitivo). 

receptáculos pasivos de las El número se completa con traba proyecto médico global que se comple del público debido a la difusión y distri CH.: Virimos, pues, un periodo más que El conocimiento de lo que está ocu
jos a cargo de France Govaerts, Andre menta con los proyectos sociales de bución de carácter transnacional. complejo. rriendo más allá de los cambios técnigentes, sino procesos activos 
Lange, Fausto Colombo, Enrico Caron ayuda a la tercera edad. También se precisa una adecuación que dan nueva forma tanto al cos que son mero soporte, es esencial 
tini, Philipe Dubois y Claude Javeau. También hay que remarcar dos inte ante los cambios producidos por el paso J.M.: Sin duda. La humanidad se en hombre como a otras tecnologias. cuando se trata de mutaciones cualita
(Jordi Berrio) resantes entrevistas. La primera con Ed del monopolio a la concurrencia o ante cuentra ante una elección importante. tivas en la potencialidad de dicho cono

gar Morin sobre "Vieillissement des la gran diversidad de las técnicas y los El resultado dependerá de la conciencia cimiento. Con el posible debilitamiento 

* 
théories et théoríes du vieillissement" y soportes sobre los que se distribuye la masiva que se tenga sobre este momento de una Galaxia donde "el medio es el 
la segunda con Philippe Ariés, quien co información. Todas estas variaciones estratégico en la frontera de un siglo co mensaje", parece que se acaba el poder 
menta la conveniencia de elaborar una aconsejan una adaptación de las estruc mo el XXI que, remedando a McLuhan, referencial de la tecnología y que nos 
"historia de la vejez". Asimismo, no se turas y de las funciones de la UER para cabalgaría entre los cien años de electri J.M.: No hay que olvidar las limitacio podemos encontrar con la Galaxia Van 

COMMUNICATIONS pueden olvidar los trabajos de Anne M. poder responder a los retos actuales. cidad de la segunda revolución industrial nes del instrumento humano. En mate Neumann de nuevo ante la tautología 
Vol. 37, Año 1983. Editions du Seuil, Guillemard ("La production des politi WHITNEY (John). "La radiodifu y la nueva informática. El cambio se ria de comunicación y sean cuales sean elemental básica que subyacería al teji
27 rue Jacob. 75006~París, Francia. ques de la víeílesse"), Claudine Attias sión pública una profesión de fe". El di produce sobre el lomo del tigre de una los eslabones intermedios, los seres hu do inteligente en torno al ser humano 

."Le continent gris", título de este Donfut (La vieillesse inégale"), Paul rector general de la Independent Broad tecnología aun más compleja que las an manos son siempre los anclajes extre inteligente: "el mensaje es el mensaje". 
número de Communications está dedica Laurent Assoun ("Le vieillissement saísi casting Authority se pregunta por las teriores, pero que paradójicamente de mos de la cadena de receptores-acumu
do íntegramente al fenómeno de la ve par la psychanalyse") y Jean-Louis Le posibilidades que ofrecen las innovacio ja mucho más claro su objetivo neta y ladores de información, y solo pueden (11 
jez, que es tratado desde distintas ópti Moigne ("Le vieillissement des organisa nes tecnológicas. El enigma central se exclusivamente humano. incorporar ésta a través de un soporte 
cas: tanto se comenta el fenómeno bio tíons sociales"). sitúa en reconocer en la época actual el lógico, de un software, de una interfase 
lógico como la consideración en que te Maria-José Recoder ideal al que se tiende. Las responsabili particular y bastante estabilizada: el len
nían la ancianidad en la Antigüedad clá dades de la radiodifusión pública son guaje humano. Las potencialidades y li
sica, y pasando por un análisis del trato muchas y deben asentarse en bases sóli mitaciones de éste mediador, producto JULIAN MARCELO, español. Direc

especial que reciben los viejos en Africa das. Es un error quedar deslumbrado Tanto el libro impreso, cultural de una dinámica compleja entre tor de AGORA, Revista Oficial de la 

y Asia. Entre los textos más interesan por las tecnologías, olvidando otros as como los M/C o la informática la innovación y la inercia, condicionan Oficina Intergubernamental de Infor
mática (IBI), Organismo' creado por el tes destacamos los siguientes: pectos. Los telespectadores se interesan todo el proceso de inteligencia e inforhan conformado sendas Galaxias, 
ECOSOC de las Naciones Unidas. DiriFINLEY (Mases n. "Les personnes por la programación, por la oferta, si mación, tanto en su forma de comunica* dentro de las que los medios 

ágées dans l' Antiquité classique". tuándose el reto en la capacidad de ción como en la de conocimiento acu .ge además IBIPRES. Es informático, 
tienen una influencia En el art ículo se comparan las for adaptación ante las nuevas demandas so mulado. Está científicamente estableci publicista e Ingeniero. 

mas de vida actuales con las de la Anti REVUE DE L'UER. ciales. determinante. do que el hombre conoce solo lo que 

güedad, haciendo hincapié en aquellos No. 5, Vol. XXXV, setiembre de 1984. puede expresar, y viceversa. 
'=.=- ..=, _. s un hecho comprobado que las "fronaspectos que han contribu ído a transfor- Bruselas, Bélgica. Rosa Franquet 8l'llIrilz;;".,~===================
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