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LUIZ PERRONE 

Analiza el milagro elec
trónico, producto de 
siglos de esfuerzos, que 
ha permitido un núme
ro creciente de interco
necciones y lazos de 
comunicación en un 
mundo cada vez más 
pequeño y que busca 
un destino común. 
Se refiere a los nuevos 
campos en que trabaja 
eIINTELSAT, como el 
Vista, los Servicios 
Empresariales y el 
INTELNET. 
30/ ensayos ~~~=,."~,~,,,' 

Comunicación Social Lati
noamericana. 

El DI. Luis Eladio Proaño , 
Director de CIESPAL, en su 
intervención, recordó que al 
cumplir ese organismo 25 
años de vida, el Consejo de 
Administración decidió de
dicar su auditorio a la me
moria de aquellos dos perio
distas, para que las nuevas 
generaciones de toda nues

LOS SATEUTES 
tra América transiten por es
tas aulas y se nutran de su 
ejemplo y singular valía. 
El Director de ClESPAL si
tuó a Carlos y Jorge Manti
lla Ortega entre los grandes 
innovadores del periodismo 
nacional y latinoamericano. 
Agregó que para este Centro 
de Comunicación tomar tal 

E
l mundo en que vivimos es cada navegación por las estrellas y de los ma


y EL FUTURO 

decisión obedecía a otra ra

vez más pequeño. Un número cre pas hace ya mucho tiempo ayudó a re zón más cercana y emotiva: 

ciente de interconexiones y lazos ducir el tamaño del mundo. La energía "Carlos Mantilla Ortega fue 
el organizador del Primer 

no común. Todos los años pasan a tra de la era moderna, particularmente los	 Seminario sobre formación 
profesional auspiciado por 

de comunicaciones lo unen en un desti y la potencia cada vez más sofisticadas 

vés del sistema INTELSAT billones de combustibles petroquímicos, hicieron 
la UNESCO para solucionardólares en transferencias electrónicas de factibles los transportes modernos, in
los pro blemas del period isfondos entre los principales centros ban clu ídos los aviones a reacción. La pro
mo latinoamericano. El DI. carios. Más de mil millones de personas ducción de libros impresos en masa ha 
Proaño recordó que de este presencian en directo, vía satélite, las permitido la rápida diseminación de la 

Olimpiadas y los partidos de la Copa información y de los conocimientos. Seminario surgió la idea de 

Mundial de Fútbol. Hay muchos otros Todas estas tecnologías han perm itido crear CIESPAL y en recono

ejemplos de la forma en que se está em el establecimiento de una economía cimiento a la labor por él 

pequeñeciendo nuestro mundo. Hoy mundial, la cual no podría, en verdad, desempeñada fue nombrado 

día es posible enviar un mensaje de una existir sin los transportes y las telecomu presidente del Consejo de 

página de Europa a las Américas unos nicaciones modernos. Adm inistración. Anotó que 

cincuenta millones de veces más rápida e esa forma, las tecnologías cada a lo largo de estos 25 años, 

mente que hace doscientos años, cuan vez más sofisticadas creadas por el CIESPAL ha contado siem
pre con el apoyo de perioOdo los mensajes se enviaban por barcos hombre han reducido las dimen

de vela. Actualmente, uno puede enviar sio nes físicas del planeta Tierra y tam distas de la familia Mantilla 
desde su Consejo: Manueluna "carta electrónica" por un enlace bién han hecho que la población mun

de datos de gran velocidad entre París y dial crezca con una celeridad asombrosa. Mantilla Mata nos brindó su 

Sao Paulo en treinta segundos, lapso que A principios de la Era Cristiana, la po colaboración por más de II 
años: Marcelo Land ívarpodría reducirse a una fracción de se blación del mundo era más o menos 
Mantilla, como Director degundo si se usara la tecnología punta en equivalente a la que hoy tiene Indone

materia de equipos. sia. La población mundial actual ascien la Escuela de Ciencias de la 

Pero estos milagros electrónicos de a unos cuatro mil quinientos millones Información de la Universi
dad Central de Quito, se emno ocurrieron de la noche a la mañana, de personas, y se estima que probable


sino que son el reflejo de siglos de es mente aumentará a diez o doce mil mi peñó en vincular más estre


fuerzos. El tamaño del mundo ha sido llones para mediados del Siglo XXI, an chamente ambas institucio


reducido por la influencia de muchas tes de alcanzar su punto máximo y esta nes e incentivó la formación
 
de periodistas ecuatorianos.tecnologías que actuaron de diversas bilizarse. 
Finalmente el Director demaneras a medida que transcurría el Por lo tanto, es importante reco


tiempo. Hace diez mil años, la invención nocer que las tecnologías más nuevas y
 CIESPAL dijo que el acto 

de la agricultura permitió el estableci avanzadas, representadas por las compu de reconocimiento de la la

miento de aldeas y de pueblos, con lo tadoras electrónicas y los satélites geo bor desplegada por los her
que muchas más personas vivían más síncronos de comunicaciones, se basan manos Mantilla Ortega con
cerca unas de otras. Entre otras cosas, . en miles de años de tecnologías y descu vergen dos necesidades: La 
esto contribuyó a acelerar las comunica brimientos científicos anteriores, de la una que es un requerimien
ciones. También permitió la especializa misma manera que las tecnologías del to de justicia profesional y 
ción del trabajo, lo cual dio origen a mañana se basarán en las de hoy día. la otra una exigencia de 
otras tecnologías. La invención de la Pero las tecnologías de las décadas del gratitud. 
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Profesores de Universidades Latinoamericanas que asistieron al Curso sobre Proyectos de Comunica

ción, Investigación y Planificación, que se dictó en CIESPAL. 

REUNION EN LA OEA rior, se trataron temas fun Es el segundo evento de su 
SOBRE PROGRAMAS DE damentales como: tipo que desde el año ante
ACCION,1985 - El planearniento y coordi rior ha ofrecido CIESPAL 

nación de las actividades a con el apoyo de Radio Ne
Del 28 de febrero al 5 de ponerse en práctica en 1985 derland Trainíng Centre. Se 
marzo del presente año, se con líneas futuras de acción; conoció que los directivos 
realizó en la OEA una reu - Sobre las estrategias de de la Facultad de Comunica
nión con cinco organizacio desarrollo del Periodismo ción adquirirán nuevos equi
nes de América Latina, para Científico y Educativo para pos para la producción de 
discutir sobre los programas la prensa y los medios elec programas de radio, pues las 
de acción que emprenderá trónicos; instalaciones que actualmen
ese organismo en la región - Análisis de las tendencias te utilizan no son suficien

en 1985. y experiencias de utilización tes. 
A la cita fue invitado el Cen de los medios masivos y de 
tro Internacional de Estu la Comunicación Popular 
dios Superiores de Periodis
mo para América Latina 

con fines 
región; 

educativos en la J::f -~ 

(CIESPAL), representado En represen tación de 
por su director DI. Luis Ela CIESPAL viajaron a la cita a 

dio Proaño, quien informó más del director, el DI. José 
sobre los trabajos desarrolla Pérez, coordinador de Radio CURSO DE OPERADORES 
dos desde hace dos años por Nederland y el DI. Peter DE AUDIO 
la institución, en el campo Schenkel, de la Fundación 

de la Comunicación Educa Friedrich Ebert. CIESPAL, con apoyo de Ra
tiva para las áreas rurales. dio Nederland organizó el 
CIESPAL ha emprendido es
te tipo de trabajos de desa

Jyt l:f curso de Operadores de Au
dio en el que participaron 

rrollo comunal a base de la 13 operadores de audio del 
comunicación en varias pro SEMINARIO TALLER: Ecuador y Latinoamérica. 
vincias ecuatorianas. El Dr. "PRODUCCION DE PRO Este curso realizado en ene
Proaño solicitó a la OEA el GRAMAS DE RADIO" ro es el primero en su géne
apoyo necesario a fin de am ro que se ofrece en Quito. 
pliar hacia toda América La Se realizó en la Facultad de En las tres semanas de dura
tina, planes y programas de Comunicación Social, de la ción se abordó sobre todos 
tipo educativo que vayan en Universidad de Guayaquil. los problemas en la produc
beneficio de todas las comu Los 12 participantes trabaj a ción del audio en radiodifu
nidades de la región. ron en sus instalaciones en soras, mantenimiento de 
En la reunión de la OEA, a la producción de diversos equipos, selección de equi
más de los informes presen formatos radiofónicos en los pos, etc. La conducción del 
tados por las cinco organiza 15 días que duró este semi curso estuvo a cargo del ex
ciones invitadas sobre sus nario, realizado en el mes de perto holandés Félix Clerc 
trabajos en el bienio ante enero. de Radio Nederland. 

actividades CIESPAL /63 
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AMPLIA LABOR DE desde el 4 al 8 de febrero auditorio de la entidad. 
CIESPAL PARA 1985 pasado. Al acto concurrieron altas 

Participaron treinta funcio autoridades del país. El pre
1985, constituye un año de narios de la Dirección Na sidente de la República, Ing. 
intensa y fructífera labor cional de Cultura en repre León Febres Cordero en su 
que emprenderá C1ESPAL sen tación de ocho provin discurso manifestó: "El mo
en cumplimiento a su objeti  cias del país. Los objetivos mento que vivimos es tras
vo de capacitar y desarrollar del seminario estuvieron en cendental en la vida del pe
el área profesional de los co caminados a reflexionar so riodismo ecuatoriano, por
municadores latinoamerica bre los problemas cultu rales, que se unen motivos y evo
nos. metodologías de investiga caciones que son parte de 
En el plan de actividades ción, comunicación y cultu nuestra historia, de la histo
constan más de 23 cursos y ra así como sobre el conte ria de nuestras libertades y 
seminarios-taller que dicta nido de los mensajes. porque se rinde homenaje a 
rá CIESPAL, en colabora una Institución que forma 
ción con Radio Nederland parte del latir diario del co
y la Fundación Friedrich razón nacional, y a dosl:fl:f 
Ebert destinados a periodis hombres que fueron baluar
tas de América Latina y el tes de una epopeya que du
Caribe en campos como la "CARLOS Y JORGE MAN ra ya 79 años y, artífices del 
economía, cultura, contabi periodismo moderno ecua..:TILLA", AUDITORIO DE 
lidad y gerencia para em iso toriano, que tiene enCIESPAL 
ras, análisis de mensajes, di CIESPAL y en el Diario "El 
seño de periódicos, comuni Comercio" a dos ilustres reEl 25 de febrero, en cere
cación y enseñanza comuni presentantes" .monia conmemorativa del 
taria, utilización del video El mandatario ecuatorianoLXXIX aniversario del Dia
para el desarrollo, manteni mostró su satisfacción porrio Matutino "El Comercio" 
miento de equipos de radio, los 25 años de vida institude Quito, CIESPAL rindió 
planificación curricular, in cional de CIESPAL y, porhomenaje a la memoria de 
vestigación y planificación los 79 años de labor periosus ex-directores Carlos y 
participativa , entre otros. dística de "El Comercio".Jorge Mantílla Ortega, deno

minando con sus nombres elEl programa de acción de Agregó que han sido dos or-

CIESPAL para 1985, se in i

ció con algunos seminarios

taller, comenzando así su·
 
amplio plan de trabajo yac
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ciones que sin duda serán 
cumplidos a cabalidad por 
este organismo internacio
nal, beneficiando a un gran 
número de profesionales de 
la comunicación. 

~J:;¡,. 

CURSO SOBRE "COMUNI
CACION y CULTURA" 

El curso "Comunicación y 
Cultura" destinado al mejo
ramiento profesional de 
maestros dictó CIESPAL en 
coordinación con la Funda
ción Friedrich Ebert y la 
Subsecretaría de Cultura 

ganismos muy importantes 
al dar paso a la información 
del mayor poder que existe 
en el Ecuador: el de la opi
nión pública. 
Fe bres Cordero ratificó el 
impulso de defender la ver
dad y la convicción de que 
el derecho a la libertad de 
prensa, es uno de los más 
altos logros del hombre en 
su camino hacia la realiza
ción y superación. Final
mente reiteró su expresión 
de apoyo a la prensa ecuato
riana, el periodismo, a Dia
rio "El Comercio" y a las 
instituciones que como 
CIESPAL no declinan en su 
labor. 
Por el Diario "El Comer
cio" intervinieron su Direc
tor Jaime Chávez Granja y 
el presidente de la compañía 
Dr. José Thome, qu ien exte
riorizó su satisfacción al 
Consej o de Administración 
de CIESPAL por el homena
je a los hermanos Mantilla, 
designando con sus nombres 
el auditorio de ese Centro 
dedicado al desarrollo de la 

70 y de los 80 parecen diferenciarse de 
las del pasado en algo muy importante. 
Estas tecnologías están introduciendo 
cambios en todos los aspectos de nues
tra sociedad mundial a un ritmo mucho 
más rápido. ¡Las com unicaciones no 
sólo tienen lugar con más rapidez, sino 
que son prácticamente instantáneas}. 

Pareciéramos estar entrando en 
la era del nanosegundo, en la que las 
transacciones ocurren en millonésimas 
de segundo. Para muchos de nosotros, 
éste es un mundo extraño y poco fami
liar, y hasta tal vez un poco alarmante. 
Es alarmante, no sólo por el poder de 
estas tecnologías, sino también porque 
a veces parecería que este poder puede 
aplicarse en forma desigual y con distin
tos beneficios a diferentes partes del 
mundo de las nuevas tecnologías, de las 
cuales ninguna tiene aparentemente un 
impacto más potente y revolucionario 
que el poseído por el satélite geosincro
no de comunicaciones. 

L
Os satélites son revolucionarios 
porque son insensibles a la distan
cia, lo que permite servir tam

bien a las localidades urbanas como a los 
lugares más remotos. Los satélites pue
den transmitir un mensaje a miles de mi
llones de personas, como ha ocurrido en 
el caso de visitas del Papa, bodas reales, 
los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial 
de Fútbol. Pero sirven igualmente para 
establecer redes entre puntos múltiples, 

conectando interactivamente millones 
de localidades. En este aspecto, la in
dustria de los satélites de telecomunica
ciones todavía está en su infancia. Só
lo ahora, habiendo transcurrido unos 
veinte años desde que comenzara la era 
de los satélites, se está convirtiendo en 
realidad la potencia que tienen las co
municaciones vía satélite para lograr el 
establecimiento de enlaces mundiales 
con una flexibilidad total. Con tecnolo
gías del futuro tales como el proceso a 
bordo, los enlaces entre satélites y otras 
técnicas, los satélites de comunicaciones 

Todos los paises deberán tener 
acceso a la red mundial de 
telecomunicaciones, a la 

información y conocimientos 
más recientes. 

llegarán a ser en realidad grandes corn
pu tadoras digitales suspendidas en el es
pacio. Funcionarán como cuadros con
mutadores gigantescos en el cielo que 
permitirán establecer redes increíble
mente complejas, flexibles y eficaces en 
función del costo. 

Pero algunos se preguntarán quién 
se beneficiará de esta tecnología asom
brosa. Se preguntarán si las sociedades 
en desarrollo, las sociedades carentes de 
información, y las zonas rurales y remo
tas podrán compartir los beneficios de 
estas nuevas tecnologías. 

Afortunadamente, hay claros indi
cios de que ésta tecnología podrá, en 
efecto, compartirse ampliamente. Ade
más, muchos de los aspectos básicos del 
sistema mundial de satélítes de 
INTELSAT en lo que respecta a su es
tructura, configuración de la red, políti 
cas tarifarías, y sus fines y objetivos, se 
adaptan muy bien a una distribución 
universal de los beneficios de la revolu-

Clan de los satélites y computadoras 
que está conquistando el mundo. 

Los satélites del futuro pueden ser 
instrumentos muy potentes para distri 
buir la información más reciente a las 
sociedades ricas en datos. Esto no signi
fica que el satélite del futuro no pueda 
solventar también las necesidades de las 
sociedades escasas de información. Esta 
es, sin embargo, una cuestión crítica. Si 
no se hacen planes para brindar las ven
tajas de las comunicaciones digitales a 
los países del tercer mundo de forma 
eficaz y adaptada a sus necesidades, es
tos países hallarán que su desarrollo eco
nómico podría quedar muy a la zaga del 
de otros países. Todos los países, y no 
tan sólo unos pocos, deberán tener ac
ceso a la red mundial de telecomunica
ciones, y a la información y conocimien
tos más recientes. 

Para entender cómo y por qué es
to es así, debemos primero examinar al
gunas tendencias básicas de la tecnolo
gía. 

Si observamos el satélíte Pájaro 
Madrugador de 1965, vemos que tenía 
las siguientes características: era peque
ño, de baja potencia y con un sistema de 
antena de baja ganancia muy poco sofis
ticado. En cambio , el satélite 
INTELSAT VI que INTELSAT lanzará 
en 1986(87 posee una capacidad efecti 
va de telecomunicaciones unas 170 ve
ces superior a la del Pájaro Madrugador, 
cuyas proporciones son relativamente 
las de un cobertizo comparado con el 
Empire State Building. Las razones por 
las que el INTELSAT VI representa un 
adelanto tan notable son las siguientes: 
el uso de una gama de frecuencias más 
amplia en las bandas bajas, y frecuencias 
nuevas, más altas, en la banda Ku , una 
potencia mucho mayor derivada del 
mayor tamaño de los paneles de célu
las solares y, particularmente, antenas 
de alta ganancia con configuraciones de 
haces múltiples, a fin de lograr haces 
complejos y muy concentrados para zo
nas seleccionadas de mucho tráfico. 

S
i comparamos las estaciones terre
nas que operaban con el satélite 
en el pasado con las actuales y las 

futuras, vemos un contraste sorprenden
te. Las estaciones terrenas de la época 

.. _ pnsayos /3}...~.~.=~" =~=._~ 



del INTELSAT I (Pájaro Madrugador) 
eran muy costosas, grandes y comple
jas, con mecanismos de orientación y 
seguimiento muy sofisticados, y reque
rían inversiones de millones de dólares 
y una dotación considerable. En cam
bio, en la era de los INTELSAT V y VI, 
habrá muchos servicios nuevos que tra
bajarán con haces de mayor potencia. 
Los nuevos servicios como INTELNET 
y VISTA y de distribución de video y 
empresariales de INTELSAT, podrán, 
cada vez más, funcionar utilizando ter
minales de estaciones terrenas de ta
maño muy pequeño (en muchos casos 
incluso serán transportables), fáciles de 
mantener y de operar, pudiendo en lo
calidades remotas funcionar hasta con 
la energía solar o de baterías. 

Si contemplamos las perspectivas 
a plazo más largo, podemos prever la 
continuación de este proceso, que po
dríamos llamar "de inversión de la tec
nologia ". Esto significa que habrá en 
órbita satélites más grandes y sofistica
dos, con procesos a bordo de telecomu
nicaciones, mientras que en tierra las 
terminales con que trabajen serán más 
pequeñas y simples, y menos costosas. 
Así se invertirán las características del 
Pájaro Madrugador con respecto a su es
tación terrena. Estas tendencias tecno
lógicas, sumadas a un mayor uso de las 
técnicas de comunicación digitales, per
mitirán en efecto que las técnicas de 
proceso de datos produzcan comunica
ciones efectivas a mayor velocidad y a 
un costo aún menor. La aplicación de 

Lo más importante no es la 
tecnologia, sino su aplicación 
electiva"en la forma de nuevos 

servicios, 

las técnicas de proceso digital permitiría 
así que las comunicaciones telefónicas 
se puedan lograr usando una octava par
te de los anchos de banda y de la poten
cia de transmisión que requieren las téc
nicas actuales. Podemos esperar que se 
logre una eficacia igualo incluso supe
rior, en lo que a las técnicas de proceso 
de video se refiere, reduciéndose los diá
metros de las antenas y por ende el cos
to de las transmisiones de televisión vía 
satélite. 

Lo más importante para los paí
ses del tercer mundo, en cuanto a estas 
tendencias tecnológicas, es el hecho de 
que las técnicas de proceso a bordo, 
cuando se las combina con nuevas tec
nologías de exploración y salto de haces 
electrónicos en el satélite, permiten el 
suministro de servicios no sólo a las zo
nas de tráfico de gran densidad para be
neficio de los países desarrollados, sino 
también a las zonas de baja densidad en 
zonas rurales o remotas. Esta flexibili
dad puede lograrse variando simplemen
te el "tiempo de permanencia" corres
pondiente al servicio a dichas regiones. 
El perfeccionamiento de técnicas sim

pies de multiplaje por división en el 
tiempo para las terminales terrenas que 
trabajen en satélites con proceso a bor
do, podría dar por resultado terminales 
de muy bajo costo (tal vez menos de US 
$50.000). También en este caso, esto su
geriría que dichas técnicas serían aplica
bles por igual en países desarrollados y 
en países en desarrollo, y que las econo
mías de escala que se deriven de la capa
cidad para servir a ambos tipos de mer
cados reducirían el costo de tales termi
nales para todos. 

O
,UiZá se piense que el futuro del 
que estamos hablando está dema
siado lejano. ¿Qué podemos espe

rar que ocurra en los próximos años? 
Afortunadamente, haya nuestro alcance 
muchas posibilidades prometedoras. 
Durante este último año, por ejemplo, 

hemos introducido en el sistema 
INTELSAT tres servicios nuevos muy 
significativos que reflej an la tendencia 
hacia la inversión de la tecnología y el 
uso de terminales terrenas más pequeñas 
y menos costosas. Dichos servicios son 
el VISTA, el INTELNET y los Servicios 
Empresariales de INTELSAT. El VIS
TA es un servicio telefónico de poca 
densidad que utiliza terminales terrenas 
de 4,5 a 5 metros. que sirven para sumi
nistrar uno o dos circuitos solamente a 
las regiones más remotas y rurales, y 
puede interconectarse en rede'~ tipo es
trella o tipo malla. Actualmente, se está 
estudiando la aplicación del VISTA en 
lugares tales como el Pacífico Sur, Afri
ca y varias partes de América del Sur. 
Estamos examinando el posible perfec
cionamiento de una versión digital del 
VISTA, que creemos podría usarse para 
una mayor variedad de servicios aplica
bles, tanto a los países en desarrollo, 
como a los desarrollados en los próxi
mos años. 

Los Servicios Empresariales de 
INTELSAT fueron concebidos a fin de 
ofrecer comunicaciones digitales para 
una gran variedad de usos, como son la 
banda internacional, los sistemas de re
serva de pasajes de las líneas aéreas, el 
intercambio de datos meteorológicos, 
aplicaciones científicas, videoconferen
cias, y el proceso distribuido de datos. 
Este nuevo servicio de INTELSAT, que 
funciona en la banda e y en la Ku , no 
sólo disfruta de aceptación en Améri
ca del Norte y Europa, sino que tam
bién hay muchos Signatarios de 
INTELSAT en América del Sur, Africa 
y el Medio Oriente que han expresado 
sumo interés en la posible aplicación de 
esta tecnología para satisfacer sus pro
pias necesidades. 

Por último, tenemos el nuevo ser-

Cualquier renovación de las
 
escuelas de comunicación
 

pasa hoy en modo decisivo
 
por la superación de un impase
 

que no es sólo "académico"
 
sino epistemológico.
 

quen a grupos sociales, que partan de 
situaciones concretas y se dirijan a suje
tos reales. Solo así el trabajo de produc
ción podrá ser arrancado al chantaje de 
los criterios de evaluación puramente 
académicos y formalistas e introducir 
criterios que permitan evaluar la validez 
social de la comunicación producida. 

. Un espacio para integrar investi
gación y producción. 

O
uizá el círculo vicioso a que con
duce la amalgama entre formación 
en ciencias y aprendizaje de la 

producción en medios no está ligado so
lo a impases epistemológicos sino tam
bién a la separación de los conocimien
tos por "ma terias " y a la rígida organi
zación del tiempo impuestos por una ló
gica "do ccnte" extraña tanto a la inves
tigación como a la producción. De ah í 
la necesidad de que al menos en el últi
mo año los curriculum de comunica
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Lo que esta en juego es
 
la posibilidad de romper
 
el impuse que sufren la
 

mayoria de las prácticas
 
de producción en nuestras
 

escuelas.
 

Clan abran un espacio distinto. Un es
pacio que al no estar regido por la lógi
ca de las separaciones -por materias, por 
áreas, por tiempos- haga posible la inte
gración buscada tan precaria y parcial
mente en los años anteriores. Un espa
cio estructurado a partir de proyectos 
colectivos de investigación-producción 
que integren en pequeños equipos alum
nos y profesores de las diferentes áreas. 

El objetivo fundamental es la 
puesta en marcha de proyectos que res
pondan a algún tipo de demanda social 

concreta, en función de la cual es dise
ñado un proceso de comunicación, se- . 
leccionados los medios y los tipos de 
prácticas. Ahora bien, como los planes 
de estudio necesitan dar una forma cu
rricular a los proyectos -yen muchos 
casos traducirlos a figuras profesiona
les- ello puede lograrse med ian te una se
rie de "énfasis" que recojan la experien
cia de los egresados, la demanda que vie
ne del mundo laboral y otros tipos de 
demandas sociales. En nuestro caso las 
figuras profesionales que propone ini
cialmente el ciclo de énfasis son: prácti
cas informativas, periodismo y anima
ción cultural, comunicación educativa y 
comunicación en el desarrollo comunita
rio. 

Desde ellas lo que se abre es algo 
más que un modo de aproximación a las 
complejidades del trabajo profesional: 
es un acceso a la diversidad y compleji
dad de formas y de espacios, de expe
riencias y prácticas de comunicación 
que en los primeros años solo han sido 
entrevistas apenas. Por eso culmina ahí' 
una reforma que busca poner el "énfa
sis" ya no en los medios sino en las me
diaciones, y más que en la crítica de la 
homogenizacióri en el descubrimiento y 
reconocimiento de la diversidad cultu
ral que se expresa y materializa en una 
pluralidad de modos de comunicación 
vigente aún en el tiempo de los satélites 
y la informática. 

$2Ji,¡ 
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JESUS MARTIN BARBERO, español, 
reside actualmente en Cali, Colombia, 
donde trabaja como docente en la Uni
versidad del Valle. A su amplia expe
riencia en el campo de la enseñanza,' 
une un intenso trabajo en investigación 
concretado en libros y arttculo s de am
plia circulación en hispanoamerica. Ha 
publicado, entre otros trabajos, Comu
nicación masiva: discurso y poder, 
C/ESPAL, /978; Introducción al análi
sis de contenido, Ed . In cisex , Madrid, 
198/. 
Dirección: Calle 6 A No. 44--112. Ca
u. Colombia. 
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do para el análisis de las condiciones so ros, rutinas productivas, ideológicas pro vicio INTELNET de distribución de da dencias actuales y se sigan logrando pro
ciales de producción del sentido. Cua fesionales- y de los modos de reconoci tos a microterminales que pueden tener gresos notables en la tecnología del esta
tro, lectura ideológica de los discursos miento y constitución de los sujetos so un diámetro de sólo 85 cm (o poco más do sólido, la fecha en que llegaremos a 
y análisis socioeconómico de los me ciales. de 2 pies). Este servicio emplea técnicas ver estaciones terrenas del tamaño y el La renovación de los dios en A.L. (A. Veron y A. Mattelart); Superar el modelo conductist a de de espectro ensanchado y, aun cuando costo de un maletín, que ofrecerán una

estudios de comunicación crisis de la teoría de la dependencia y la omnipotencia del medio y el modelo las interferencias sean muy pronuncia variedad completa de servicios de teleco

no tiene un camino fácil. apertura del espacio teórico: nuevo or ideologista, que trasladó esa omnipo das, puede funcionar y distribuir servi municaciones, incluso a las zonas rurales
 

den informativo, y políticas nacionales tencia al mensaje no tiene implicaciones
 cios de datos, a 9,6 k bps -una velocidad y remotas. 
de comunicación. Quinto, racionali solo en el terreno teórico, exige un cam de transmisión de datos lo suficiente Con todo lo notable que es, sabe
dad tecnológica (del "progreso" tecno bio profundo en la concepción y la prác mente elevada como para permitir la im mos que lo más importante no es la tec
lógico) y paradigma informacional; tica de la acción comunicativa: implica presión electrónica de periódicos, la dis nología, sino su aplicación efectiva en la 
emergencia de un paradigma alternati  que la producción de comunicación par tribución de facsímiles, de documentos forma de nuevos servicios. Sin embargo, 
vo a partir del espacio abierto por la so ta de los contextos sociales y asuma las informativos o fotografías, y varias otras la tecnología y las oportunidades que re

mediaciones que en "la realidad" confi ciología de la cultura (R. Williams, C. configuraciones culturales. Lo que a su aplicaciones. INTELSAT, en conjunto presenta ya están creando muchas opor
guran los fenómenos que el comunica Bourdieru, M. de Certeau), la antropo vez significa concebir la comunicación con la Oficina In ternacional de Informá tunidades. Dentro del marco de 
dor deberá enfrentar profesionalmente. logía de las culturas subalternas (A. como un proceso activo de parte y par tica (un organismo de la UN con sede en INTELSAT, contemplamos la posibili

Pero la delimitación del "campo" Cirese, N. García Canclini, C. limé te, en el que nunca hay puro diálogo ni Roma, dedicado a la aplicación de la dad de suministrar servicios a tiempo 
es solo una primera mediación. Hay nez) y la investigación latinoamericana mera dominación, y en el que siempre tecnología de la telemática en los países parcial, de uso ocasional, a tarifas de ho
otra indispensable también: es la histo sobre la relación entre cultura de masas hay intercambio -complicidad y seduc en desarrollo) y Telespazio (el Signata ras punta o no punta, para compartir en 
ria de las transformaciones en la formu y culturas populares. ción- pero tam bién impugnación y resis rio de Italia en INTELSAT), ha estado el tiempo los recursos y satisfacer las 
lación de los problemas y en los modos tencia, asimetría de códigos entre emi necesidades tanto de los usuarios comer
de abordarlos. No se trata de una pre sor y receptor y por tanto decodifica ciales como de las instituciones educati 
sentación de las "escuelas teóricas" al ciones desviadas y lecturas oblicuas, rea vas y sociales. 
modo como suele hacerse en los cursos propiación y usos "aberrant es", Se tra En Indonesia, por ejemplo, se está 
"de método" sobre funcionalismo ta de que el aprend izaje del diseño y la perfeccionando una nueva tecnología de 
marxismo-estructuralismo, sino de algo 

Estos milagros electrónicos 
producción de comunicación asuma el estaciones terrenas que permitiría aplino ocurrieron de la noche 

muy distinto. Lo que se busca es hacer hecho de que el modo hegemónico de car las comunicaciones por satélite a la INTELSAT. El Proyecto SHARE cona la mañana, sino que soncomprensible y "aprovechable" una his comunicación y los dispositivos de len transmisión de las cotizaciones diarias siste en una prueba y demostración gra
toria fundamental de la investigación en el reflejo de siglos de guaje que históricamente han desarro de la Bolsa del Arroz. En zonas del Pa tuitas de 16 meses de duración, efectua
comunicación que vincule la emergen esfuerzos.llado los medios no representan la cul cífico Sur y del Caribe, vemos la eficaz das por INTELSAT para permitir el uso 
cia de las teorías al movimiento de los minación de un proceso/progreso fatal, aplicación de los satélites por la Univer de la capacidad de reserva que se halle 
pro blernas, esto es a los cambios en la que hay otros modos de comunicación sidad del Pacífico Sur y la Universidad disponible en su sistema para aplicacio
situación social y en las configuraciones y otros usos posibles de los medios, mo de las Indias Occidentales para fines nes nuevas e innovadoras de satélites 
culturales. Una historia que permita dos que siendo colectivos no son "masi llevando a cabo pruebas y demostracio educativos. En realidad, la tecnología con fines educativos y de salud públi 
comprender que las teorías -concepto y !'Os" y usos de medios que responden a nes a fin de mostrar cómo las técnicas de los satélites se está empleando no só ca. El Proyecto SHARE comenzará ofi
método- no son ni meras estratagemas lógicas diferentes a aquellas que miden de distribución de INTELNET podrían lo para la educación, sino también para cialmente en enero de 1985 y durará 
ideológicas ni recetarios de técnicas sino la calidad de la comunicación por la can usarse para la distribución de informa suministrar asesoramiento a localidades hasta abril de 1986. Esperamos que, 
el "lugar" en que se objetivan y desde tidad de la información y la eficacia ción cient ífica, comercial y financiera remotas, sobre la agricultura, la pesca, la una vez finalizado el proyecto, se hayan 
el que se hacen visibles cierto tipo de La pluralidad de modos y de usos comunicativa por la rentabilidad comer a los países en desarrollo, de una mane explotación forestal, etc. Las terminales encontrado nuevas maneras de usar la 
pro blemas y otros no. En el nuevo plan cial. Es quizá además el único camino ra sumamente flexible e interactiva den del tipo similar al VISTA en el Perú, por tecnología de los satélites de comunica
de estudios de la Universidad del Valle 

L
as dos mediaciones planteadas no tro de país, de una región o incluso para que la comunicación en los medios un ciones en beneficio social, educativo y 

esa historia se desarrolla en cinco eta introducen únicamente una reor pierda la rigid iez de los formatos y se mundialmente. cultural de la humanidad, y que ello 
una secuencia que no puedepas, y en gan izac ión d e las áreas teóricas si- abra ella misma a la experimentación. Es particularmente interesante no conduzca a la creación de programas 

ser mecánicamente diacrónica pues hay no una ampliación del campo y algunos Por último lo que está ah í en juego es la tar que el servicio INTELNET podría fi operativos que beneficien a millones de 
sincron ías altamente significativas. Pe desplazamientos estratégicos en las áreas posibilidad de romper el impase que su nalmente evolucionar hasta llegar a con Las tecnologias cada vez más personas. 
ro como es una historia que -al menos de prácticas profesionales o talleres. Se fren la mayoría de las prácticas de pro vertirse en un servicio interactivo de co A veces es quizás demasiado fácil 
en lo que respecta a América Latina- es trata, en primer lugar, de abrir los talle ducción en nuestras escuelas; o mera y municación de datos, en cuyo caso po

sofisticadas, han reducido 
subvalorar el potencial de una tecnololas dimensiones ftsicas del

tá por escribirse, el trazado propuesto res de producción a la pluralidad de mo rutinaria repetición de lo que se hace o drían usarse terminales algo más gran gía revolucionaria como la de las comuplaneta y han hecho que larecoge únicamente algunos de los mo dos de comunicación a través de los cua experimentación formalista. Claro que des de 1,2 a 2,5 metros de diámetro, nicaciones por satélite. Pero dicho po
mentos que jalonan los cambios. Uno, les. se expresan matrices culturales, tanto todo trabajo académico tiene sus lími no sólo para transmitir datos, sino tam ípoblacion mundial crezca con uno tencial para lograr cambios rápidos y 
la propuesta inicial de la "co mmunica étnicas como de clase, nacionales y re tes, pero ellos pueden ser ampliados me bién para hacerlo a velocidades lo sufi celeridad asombrosa. tangibles está a nuestro alcance. La is
tion research " y el análisis que inaugura gionales, a los modos masivos, comuni d iante un tipo de prácticas que impli- cientemente elevadas como para permi la de Tonga ha hallado que la instalación 
el concepto de "industria cultural" de tarios y alternativos, y a los tipos de tir, además, de la operación en red de de una moderna estación terrena le per
los de Frank furt. Dos, el difusionismo prácticas que los atraviesan -informati datos, el proceso de la voz para un ser mite negociar precios mucho más favo
como matriz teórica de las primeras in vas, educativas, organizat ivas-. Y en se vicio de mensajes telefónicos. Este tipo ejemplo, se han utilizado para servicios rables, tanto para la exportación como 
vestigaciones de comunicación en A.L. gundo lugar de desplazar el acento, re de servicio INTELNET interactivo (que agrícolas, geológicos y otros servicios para la importación, gracias a la rapidez 
y su crítica a partir de la relación comu ductoramente puesto en el ámbito de la denominaremos INTELNET 2) podría científicos. de las comunicaciones.

La tentación profesionalizante nicación-educación (P. Freire) y comu emisión/recepción de información, hacia ofrecer servicios de mensajes telefóni Uno de los trabajos más interesan Es así como INTELSAT se ha ha
nicación i-cultura (A. Pascuali). Tres, la el de la producción/consumo dc cultura. se apoya en datos del mercado cos muy eficaces en función del costo a tes de este año en el sistema INTELSAT bituado, durante estos últimos años, al 
renovación que introducen McLuhan y Lo cual no significa abandonar el campo laboral y en exigencias técnicas zonas rurales y remotas, a un costo sig ha sido el denominado Proyecto concepto de que nuestra tarea consiste 
E. Morin en las dos posiciones, y la rup de la información sino sacarlo dcl modc que, a su 'manera, hablan de nificativamente inferior al del nuevo ser SHARE. Este proyecto, que estamos en convertir el futuro en realidad. Pero, 
tura epistemológica que se opera desde lo centrado en el medio y el mensaje, y vicio VISTA de INTELSAT. llevando a cabo en colaboración con el como creo que se desprende claramentela situación social. 
el materialismo histórico y la semiótica reubicarlo en el espacio de los dispositi i miramos hacia el año 2000 y el Instituto Internacional de Comunicacio de mis palabras, todo los años el futuro 
al hacer emerger la problemática de la vos y constricciones que vienen del siste siglo XXI, podríamos vislumbrar, nes, es el resultado de las celebraciones se convierte en realidad rápidamente, y

_-""-"'1r~ """" _
comunicación como espacio privilegia- ma de producción -im posic ión de géne- suponiendo que continúen las ten- del Vigésimo Aniversario de las implicaciones de estos cambios se ha
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cen sentir cada vez más en muchos más 
lugares. La característica más singular 
de INTELSAT es nuestro o bjetivo de lo
grar que los beneficios de lar. comunica
ciones por satélite sean compartidos en 
cuanto sea posible por todos los países 
del mundo -norte y sur, este y oeste, de
sarrollados y en desarrollo- ~ea cual fue
re su sistema político, porque dichos be
neficios deben considerarse una especie 
de recurso mundial que debe distribuir
se generosa y eficazmente. Por medio 
de nuestro programa /le Investigación y 
Desarrollo, de nuestro Programa de Asis
tencia y Fomento, de nuevos programas 
como el Proyecto SHARE, de nuestros 
planes para un Fondo de Fomento de 
INTELSAT y de otras iniciativas simila
res, podremos enfrentar el siglo XXI con 
entusiasmo y con la satisfacción de ha
ber logrado nuestros objetivos. 

~ 

~ 
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LUIZ FRANCISCO PERRONE, brasi
leño. Ingeniero de Telecomunicacio
nes graduado en el Instituto Tecnológi
co de Aeronáutica, Sao José dos Cam
pos, Brasil. Ha realizado curso en Fran
cia, A lemania y Holanda. Ha trabajado 
durante 15 años en EMBRATEL (Em
presa Brasileña de Telecomunicacio
nes) en las áreas de telecomunicaciones 
domésticas e internacionales. Ha sido 
representante de Brasil en INTELSA T 
y Presidente del Consejo INMARSA T 
(Satélite para comunicación mariti
majo Actualmente es Director adjunto 
de relaciones externas en INTELSA T. 
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Para lus estudios de 
comunicación en 

Latinoamérica los 70 
fueron los años del boom. 

especificidad a la de sus "propiedades 
técnicas". No se trata de negar el apor
te de la psicología, de la semiótica o la 
teoría de la información, sino de hacer 
explícita la contradicción que entraña 
intentar pensar la especificidad históri
ca de un campo de problemas desde la 
lógica de una disciplina. Los sucesivos 
"imperialismos" de la psicología, la se
miótica y la teoría de la información 
han puesto en claro al menos esto: que 
los límites no proven ían de una u otra 
disciplina sino del modelo que propone 
pensar los problemas desde ese lugar 
teoricista, y tan frecuentemente ahistó
ríco, que son las disciplinas. Por otra 
parte, no se trata de rebajar la importan
cia de los medios sino de abrir el análi
sis a las mediaciones, esto es a las insti
tuciones, las organizaciones y los suje
tos, a las diversas temporalidades socia
les y a la multiplicidad de matrices cul
turales desde las que las tecnologías se 
constituyen en med ios de comunica
ción. Y entonces la especificidad del 
campo comunicativo se hace rescatable 
solo desde las articulaciones entre prác
ticas de comunicación y movimientos 
sociales. 

Las necesarias mediaciones epistemoló
gicas 

C
ualquier renovación de las escue
las de comunicación pasa hoy en 
modo decisivo por la superación 

de un impase que no es sólo "académi
ca" sino epistemológico: cómo romper 
el círculo vicioso a que conduce la amal
gama entre formación en ciencias socia
les y adiestramiento para la producción 
en medios. Pero a su vez ese círculo nos 
conduce a otro: cómo escapar a unos 
cursos de sociología o economía indefi
nidamente introductorios, esto es cuyo 
nivel de generalidad es tan vago que le 
sirven por igual a estudiantes de veteri
naria, ingeniería química o comunica
ción, sin caer en la ilusoria particulari
dad de esos cursos que sin un mínimo 
de formación básica proponen una so
ciología o una psicología "de la comu
nicación"? Durante años ese problema 
ha estado oculto tras la retórica y la ma
gia de la interdisciplinariedad. Pero por 
interdisciplinar se ha entendido no una 
propuesta metodológica o un modelo 
pedagógico sino la mera presencia de 
diferentes disciplinas en el currículum 
de los planes de estudio, cada una desa
rrollándose por su lado. Qué significa
ción puede tener, por ejemplo, la pre
sencia de un curso de antropología en 
un currículum de comunicación si su 
contenido oscila entre una descripción 
enclopédica de las etapas de la evolu
ción humana y una elemental presenta
ción de las diferentes "ramas" de la an
tropología? Sacar el concepto de inter
disciplinariedad de la obvia necesidad 
del aporte de diferentes disciplinas exi
ge un trabajo espistemológico de delimi
tación del campo específico de proble
mas a partir del cual se hace posible el 
"encuentro" con aquello que en cada 
disciplina configura su aporte de conoci
miento a esos problemas. Sin esa deli

~_ ,__.~~._._.~."_~._~'c~_.=~_ 

mitación mediadora solo habrá conoci
mientos aplicados mecánicamente y ca
si siempre en modo reduccionista. 

Para la reforma que estoy reseñan
do esa delimitación del campo se trabajó 
partiendo de la convergencia lograda por 
la investigación latinoamericana* en tor
no a tres ejes: estructuras de propiedad 
y de poder, procesos de producción sim
bólica y prácticas de decodificación y 
consumo. No se trata de territorios se
parados sino de planos que demarcan y 
organizan la relación entre problemas y 
saberes. Esa delimitación hace posible 
una selección básica de materias o asig
naturas que responda menos a los reque
rimientos inmediatistas del mercado la
boral o las políticas académicas de tur
no y más a la especificidad de unos pro
blemas-objeto. Pues los ejes propues
tos efectuan una mediación entre la ge
neralidad de los conocimientos que tra

baja cada disciplina y la particularidad 
de los problemas en comunicación. Me-. 
diación indispensable pues ni los alum
nos -para entender los problemas de co
municación- pueden ahorrarse el conoci
miento de las estructuras sociales bási
cas ni se puede exigir que los mejores 
profesores de sociología o econom ía 
sean expertos en comunicación. Lo que 
se le pedirá entonces a cada profesor es 
algo que cae plenamente dentro de su 
área de conocimientos pero seleccíona
do y organizado en torno a un punto 
-uno de los ejes- sobre el que van a con
verger los cursos de otras disciplinas: 
por ejemplo economía, sociología e his
toria sobre el primer eje y lógica, semio
logía y antropología sobre el segundo. 
y lo que se le propone de ese modo al 
alumno es un conjunto de conocimien
tos mínimamente integrados a partir de 
los cuales él. podrá pasar al análisis de es
tructuras, procesos y prácticas de comu
nicación en lugar de limitarse a acumu
lar la información de las investigaciones 
ya hechas. Esa delimitación del campo 
en las articulaciones que lo constituyen 
hace posible la construcción de una es
pecificidad teórica que en lugar de re
cortarse idealistamente saca a flote las 

* Tres textos claves para "leer" ese proceso de
 
convergencia:
 
CIESPAL, La investigación de la comunica

ción en A.L., informe del seminario celebrado
 
en Costa Rica, 1973.
 
M. PICCINI, La investigación sobre medios de 
comunicación social en A.L. Situación actual 
y alternativas, México, 1978. 
H. SCHMUCLER, Un proyecto de comunica
ción/cultura, en Rev , "Comunicación y Cultu
ra", Nov. 12, México, 1984. 
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