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JORGE MARSIAJ 

Al desa"ollo obtenido 
por las telecomunica
ciones en Brasil, desde 
los años setenta, des
pués de décadas de vir
tual paralización, se re
fiere Marsiaj en este 
ensayo. Señala que el 
sistema Telebrás, tiene 
COlflO misión empresa
rial el proporcionar a 
la sociedad brasileña 
servicios de telecomu
nicaciones adecuados a 
las necesidades de su 
desarrollo politico y 
económico y su bienes
tar social. 

DESARROLLO DE 

TELICOMUNICACIDNES 

EN EL BRASL 

E 
n el mundo actual, se puede cons
tatar que la evolución de la socie
dad se fundamenta, cada vez más, 

en el intercambio de informaciones en
tre las personas, apoyado en nuevas tec
nologías. 

Se puede hasta aducir que, des
pués de la revolución agrícola y la revo
lución industrial, la humanidad vive los 
primeros años de una nueva revolución, 
la de la información. 

Esas conclusiones deben ser anali
zadas considerando que la actual facili
dad en el intercambio de informaciones 
de todos los tipos ha acelerado notable
mente el progreso cien tífico y tecnoló
gico, la actividad económica y, conse
cuentemente, el bienestar social. 

Lo que promueve la revolución de 
la información es la existencia de am
plios y eficaces sistemas de comunica
ciones aliados a la informática. 

Desde los años 1970, las teleco
municaciones en Brasil han experimen
tado un considerable progreso, después 
de décadas de virtual paralización y de
samparo. 

Hoy, todos los municipios brasile
ños están ligados a la red de telecomuni
caciones; todos los materiales y equipos 
utilizados en el sistema son fabricados 
en el país, en un complejo industrial 
donde coexisten, armónicamente, em
presas legítimamente nacionales y aque
llas de capital combinado. 

La tecnología ha sido desarrollada 
localmente en el sector, cuyos produc
tos han sido introducidos, gradualmen
te, en el Sistema Nacional de Telecomu
nicaciones; recursos humanos especiali
zados, gerenciales y técnicos, fueron 
preparados, capacitando al país a pro-

yectar, implementar y operar cualquier 
tipo de sistema; la calidad y confiabili
dad de los servicios es reconocida inter
nacionalmente y nuestros productos han 
empezado a competir en el mercado 
mundial 

Nuestras empresas de servicios de 
telecomunicaciones operan con eficien
cia y buen desempeño económico, cuya 
firmeza no fue alterada, ni durante las 
peores etapas de la coyuntura económi
ca de Brasil. 

Esos hechos notables no han ocu
rrido por mera casualidad; sino que fue
ron resultado de acciones planeadas y 
premeditadas, cuyas faltas y errores han 
sido corregidos a través de un trabajo 
profícuo y continuado. 

Sin embargo, a pesar de sus ine
gables éxitos, las telecomunicaciones en 
el país aún están ante grandes obstácu
los, tales como la enorme extensión te
rritorial de Brasil y la presente escasez 
de recursos en relación a una considera
ble demanda. 
Estructura Legal 

Las telecomunicaciones en Brasil 
vivieron, hasta la edición del "Código 
Brasileño de Telecomunicaciones" 
(1962), un período que puede ser carac
terizado por: 

pluralidad de poderes (Unión Fe
deral, Estados y municipios); 
ausencia de una política para el 
sector y de un órgano para su eje
cución; 
pluralidad de empresas operadoras 
de servicios de telecomunicacio
nes, en su mayoría muy pequeñas, 
sin capacidad técnica, económica 
y administrativa para la expan
sión. 
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Las más importantes transforma
ciones motivadas por el Código, fueron 
evidenciadas por: 

la fijación de una POLITICA para 
el sector en la cual fueron defini
dos los servicios a ser explotados 
por la Unión Federal y los concep
tos sobre tarifas; 
creacwn de un órgano -el 
CONTEL (Co

.
nsejo Nacional de 

Telecomunicaciones), para ejecu
tarla, con atribuciones bien defi
nidas, como la elaboración de un 
Plan Nacional de Telecomunica
ciones; 
la institución de un Fondo Nacio
nal de Telecomunicaciones (FNT), 
como parte principal de recursos 
financieros para la ejecución del 
plan; 
creación de una empresa pública 
para explotar los servicios a cuen
ta de la Unión. 
La referida ley es la principal base 

sobre la cual fue edificado el Sistema 
Nacional de Telecomunicaciones. 

Finalmente, a fines de 1972, fue 
creada la T:E;LEBRAS -Telecomunicacio
nes Brasileñas S.A., que como empresa 
"holding", organizó el Sistema TELE
BRAS, integrando las concesionarias 
existentes y congregando los esfuerzos 
dispersos. 

Así, empezó el gran desarrollo del 
sector, que pasaría a ser considerado 
una de las mayores realizaciones, en el 
país, en los últimos 15 años. 
El Sistema TELEBRAS (STB) 

El STB está constituído por un 
conjunto de empresas de servicios públi
cos de telecomunicaciones, vinculado al 
Ministerio de las Comunicaciones y que 
tiene como Misión Empresarial: 

"Proporcionar a la sociedad brasi

leña servicios de telecomunicaciones 

adecuados a las necesidades de su desa

rrollo polz'tico y eco.nómico y su bienes

tar ,racial". 

El STB es controlado por Teleco-
munica96es Brasileiras S.A. 
J:ELEBRAS; creado en noviembre de 
1972 para, como empresa "holding" del 
Sistema, promover la expansión y la ex
plotación de los servicios públicos de te
lecomunicaciones. 

El capital social de TELEBRAS es 
representado por aproximadamente 30 
mil millones de acciones nominativas, 
ordinarias y preferenciales. La Unión 
Federal participa con cerca de 70 por 
ciento del capital total. El capital auto
rizado es de más de US$ 1 mil millones. 
El STB tiene hoy cerca de 100.000 em
pleados. 

Con ocasión de la fundación de 
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TELEBRAS, el Ministerio de las Comu
nicaciones determinó una política para 
la explotación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, caracterizada 
por la existencia de una única empresa 
concesionaria en cada unidad de la Fe
deración, que debería actuar también 
como polo de integración en su campo 
de operación, por esta razón llamada 
empresa polo. Antes, había más de 800 
empresas concesionarias. De las 37 em
presas así caracterizadas, 30 son contro
ladas por TE LEBRAS y 7 coligadas. 

La conexión de los sistemas de las 
empresas polos se efectua por 
EMBRATEL (una de las empresas del 
Sistema), que explota los servicios de 
larga distancia (interurbano e interna
cional), así como servicios de telex y de 
comunicaciones de datos. 

Hoy existen todavía 1 O entidades 
teléfonicas independientes, además de 
algunos servicios municipales, sin parti
cipación accionaría de TELEBRA S o de 
cualquiera de sus controladas, aunque 
sujetas a las normas generales de presta
ción de servicios telefónicos. El conjun
to de todos los servicios constituye el 
Sistema Nacional de Telecomunicacio
nes ( S NT). 

EVOLUCION DE LOS SERVICIOS 

S 
obre tal estructura empresarial 
fueron iniciadas las obras de ex
pansión, orientadas por directrices 

administrativas que preservaron seguri
dad y continuidad a los trabajos. 

En primer lugar, un plan de ex
pansión destinado a abarcar todo el te
rritorio nacional, demandaba fuertes in
versiones anuales. El cumplimiento a 
e�a aspiración demandó la institución de 
un completo sistema de planeamiento y 
control. La existencia de tal instrumen
to liberó a STB de efectos traumáticos 
en la fase de reajuste de la economía, 
motivada por el aumento del petróleo. 

La preocupación con la estabili
dad financiera reclamó moderación y 
equilibrio en cuanto al endeudamiento 
interno y externo. Además de un buen 
desempeño económico, el STB fijó di
rectrices para la prestación de servicios 
dentro de los mejores padrones de cali
dad y confiabilidad, a niveles de produc
tividad crecientes. 

Esos objetivos exigieron un gran 
esfuerzo en el área de recursos humanos, 
en el campo técnico y gerencial. En la 
última década la TE LEBRAS se respon
sabilizó del desarrollo de sus profesiona
les de alto nivel, construyendo para eso, 
centros de adiestramiento especializa
dos. 

Las compañías operadoras del 

STB, a su vez, se ocuparon del adiestra
miento de los restantes empleados, a tra
vés de programas internos, convenios 
con instituciones oficiales de educación 
y participación de las industrias. 

Así, decenas de millares de nuevos 
empleados han sido preparados, recapa
citados todos los funcionarios ya exis
tentes. 

Las telecomunicaciones 
buscan atender las 

necesidades básicas de 
los segmentos sociales 

menos privilegiados. 

Expansión de los Servicios 
El sistema Nacional de Telecomu

nicaciones se ha expandido a tasas signi
ficantes, como por ejemplo, en número 
de teléfonos se ha logrado un crecimien
to medio de cerca de 15 por ciento al 
año, en los últimos diez años, con un 
máximo de 20 por ciento en los prime
ros años de la expansión. 

El número de teléfonos instalados 
llega hoy a casi 11 millones, lo que colo
ca al país en un posición destacada en el 
ámbito internacional. No obstante, la 
densidad telefónica (teléfonos/lOO ha
bitantes) es aún modesta comparada no 
sólo con el promedio mundial, sino tam
bién con algunos países en desarrollo. 

Por otro lado, esta deficiencia ac
tual muestra el enorme potencial del 
mercado de por lo menos 5 00 a 700 mil 
terminales por año, en los próximos 5, y 
casi 2 millones en el año 2000. 

Tal potencial unido a la rápida 
evolución de las telecomunicaciones en 
el país, con la consecuente, capacitación 
en ciertos campos, llevó el sector a 
adoptar medidas concretas de desarro
llo de tecnologías propias y adecuadas a 
sus peculiaridades, como soporte a la in
dustria nacional. Todos los equipos de 
conmutación son de fabricación local, 
incluso los digitales -Centrales de Pro
grama Almacenado en Computador. 

Se espera contar para este año 
con 17 millones de teléfonos y tener 38 
millones en el 2000. 

El servicio telex se ha incrementa
do de 3.200 hasta 66.870 terminales en 
el período 1972-1983, debiendo llegar 
a 120.000 terminales en los próximos 
diez años. Gradualmente se da inicio a 
la implantación del servicio te1etex, de 
concepción más moderna y con mayores 
velocidades de transmisión. 

Comunicaciones por Satélites 
Hoy son utilizados algunos "trans

ponders" del Intelsat para comunicacio
nes -domésticas, en complemento a los 
medios terrestres ya existentes. 

Están en servicio 21 estaciones te
rrenas para servicios públicos y 40 esta
ciones para uso privativo (2 redes de te
levisión). 

El sistema Brasileño de Satélite 
Doméstico deberá ser activado en 1985 
con 48 estaciones terrenas para servicios 
públicos y privados, y 61 estaciones pa
ra las redes de televisión. Esto será posi
ble con 2 satélites (Brasilsat 1 y 11), con 
24 "transponders" cada uno. 

La activación del sistema, además 
de los aspectos de la interiorización de 
las telecomunicaciones, de la comple
mentación de los sistemas terrestres 
existentes y de los aspectos de seguridad 
nacional, facultará también una serie de 
servicios de naturaleza privada, tales co
mo: telemedicina, teleeducación, teJe
prensa, datos de alta velocidad, redes 
privadas para grandes usuarios, etc. To
dos los equipos son fabricados en el 
país, con tecnología local. 
Comunicaciones de Datos 

El país tiene redes que crecen rá
pidamente, como la Red Nacional de 
Conmutación de Paquetes (RENPAC), 
inicialmente implantada con equipos im
portados y luego expandida con equipos 
desarrollados localmente. Hay una gran 
demanda para esos servicios, principal
mente en el desarrollo bancario y gran
des e m presas. 

Otros servicios en el área de la te
lemática, muy recientes y que, por los 
resultados ya obtenidos, tendrán una 
grande expansión en la próxima década, 
son: 
El Videotexto y los 
Proyectos "CIRANDA" y "CIRAN
DAO". 
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A fines de 1982 fue iniciado un 
servicio/experimento piloto de disemi
nación interactiva de informaciones de 
cualquier naturaleza -video texto, abar
cando 1.500 usuarios ( 100 residencia
les y 500 comerciales). 

En la primera etapa, el sistema tie
ne la capacidad para 200 conexiones si
multáneas, contando con 120.000 pági
nas de informaciones almacenadas. 

Hoy son 60 las empresas provee
doras de informaciones y más de 50 sub
sidiarias, destacándose entre ellas, ban
cos, editoras, empresas de "midia". Se 
ofrecen datos contables sobre más de 
1000 empresas en el país, periódicos, 
hoteles, empresas de aviación, entidades 
financieras etc. 

Son colocados a la disposición de 
los abonados cerca de 14 7 items de in
formaciones. Una reciente investigación 
mostró que: 

78 por ciento de los usuarios per
tenecen a la clase socio-económi
ca A y 20 por ciento a la clase B; 
la mayoría es del sexo masculino 
y tiene educación universitaria; 
los maridos tienen preferencia por 
noticiarios en general, informacio
nes económicas, diversión, juegos 

y deportes; 
las mujeres prefieren diversión, 
juegos, noticias, informaciones so
bre precios/shopping/ofertas, his
torias, crucigramas/horóscopo, 
educación/libros/material didácti
co; 
los grandes usuarios son los hijos, 
entre 7 y 14 años de edad, a quie
nes les gustan más los juegos. 
Hay pedidos para otras 3 mil ter

minales, con una demanda avaluada en 
12 mil hasta fines de 198 5, estimándose 
un crecimiento de 20 por ciento en los 
próximos años. 

En 1985 el servicio será implanta

do en otras 6 ciudades. Además, otras 
14 tendrán acceso a través de la red pú
blica de telefonía. 
Proyecto CIRANDA 

Es una experiencia desarrollada 
por una de las empresas del STB -la 
EMBRATEL fue creada entre sus 
10.000 empleados en todo el país, una 

comunidad teleinformatizada, volunta
ria, que tiene como aspectos fundamen
tales el dominio de la teleinformática y

. 

la aceleración del desarrollo socio polí
tico. 

Aunque técnicamente se caracteri
ce por una red de micro computadores 
personales interligados a un computador 
central (COBRA 540), el Proyecto CI
RANDA no es un "club de microcom
putadores". Puede ser descrito como 
una propuesta para fomentar la cons
trucción, a partir de una infraestructura 
tecnológica, de los fundamentos de una 
comunidad voluntaria, extremamente 
dinámica y participativa, en la cual cada 
componente, en su hogar, en cualquier 
lugar de Brasil, usando su computador, 
pueda usufructuar y, principalmente, 
contribuir a la implementación de los 
más variados servicios comunitarios. 

Así, cada miembro no es un mero 
participante, y sí un responsable volun
tario por su contrucción, mantención 
y ampliación. 

En una primera etapa, llega a más 
que 2.000 residencias en todo el país, 

La humanidad vive los primeros 
años de una nueva revolución, 

la de la información. 

facultando el acceso a un banco de da
tos con programas y servicios de infor
maciones de interés de la comunidad, 
tales como: 

administración de personal (presu
puesto doméstico); 
educación (lenguaje de programa
ción, matemática, juegos educati
vos, etc.); 
actividades culturales (cultura bra
sileña, etc.); 
asistencia (orientación médica, co
mo ejemplo); 
informaciones (interés público, 
comunitario, doméstico, etc.); 
cambio de mensajes entre los "ci
randeiros". 
Además la empresa brinda un pro

grama inicial de entrenamiento y un ser
vicio especial de atención técnica y ad
ministrativa a la comunidad, por medio 
de un "Centro de Atendimiento a la Co

munidad -CAC". 

A los participantes se les garantí-
za: 

el poder de decisión; 
el poder de elaboración de su pro
pia "ley"; 
el poder para elegir representan
tes, y 
para escoger sus representantes. 

Proyecto CIRANDAO 

El Proyecto CIRANDAO fue con
cebido en los mismos moldes del Pro
yecto CIRANDA, con característica de 
servicio público. 

Encontrándose en la fase experi
mental, intenta colocar al alcance de to
dos los brasileños informaciones de la 
más diversa naturaleza, tales como, ad
ministración empresarial, profesional· 
y doméstica, ciencia y tecnología, edu
cación y diversión Uuegos), mensajes 
entre los usuarios y otros servicios, ade
más de "paquetes" de servicios a las ca
sas y clubes de "software". 

La primera etapa del CIRANDAO, 
con acceso exclusivo a través de la red 
telefónica, abarca 6 ciudades. Su es
tructura es organizada por: 

un sistema central, inicialmente 2 

computadores COBRA 540, na
cional; 
red de telecomunicaciones, inicial
mente utilizando la red telefóni
ca y, en la segunda etapa, la 
RENPAC y también la Red Nacio
nal de Telex; 
terminales de usuarios que pueden 
ser un microcomputador, un ter
minal de video o un terminal te
lex. 
La meta del CIRANDAO es abar

car, hasta el final del próximo año, 7000 

usuarios, pudiendo cada cual tener nue
vos subsidiarios (familiares o amigos) 
con sus códigos particulares para el acce
so al sistema. 

Otros servicios y programas en 
plena expansión son: 

FAC-SIMILE, transmisión y re
cepción de mensajes, fotografías 
y documentos; 
INTERDATA, servicio internacio
nal de comunicación de datos que 
permite el acceso de abonados es
tablecidos en Brasil a bancos de 
datos y otros terminales en el ex
terior, así como de abonados en 
el exterior a bancos de datos y ter
minales en Brasil; 
FINDATA, servicio internacional 
de datos, no conmutados, con ac
ceso "on line ", de informaciones 
financieras, a bando de datos en el 
exterior; 
AIRDATA, servicios de datos des

tinados a las empresas de transpor
tes aéreos, asociadas a SITA; 
INTERBANK, servicio de comuni-
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caciones de datos para conexión 
de agencias bancarias, nacionales o 
estranjeras, en Brasil y en el exte
rio, a través del Sistema SWIFT; 
TV EJECUTIVA, proporciona la 
conexión de diversos auditorios, 
especialmente equipados, a través 
de CCTY de ámbito nacional, par
ticularmente para empresas, para 
la realización de seminarios, foros, 
entrenamiento, congregación de 
gerentes, etc.; 
TV SA T, distribución en cadena 
de programas de redes de televi
sión 24 horas en el día; 
VIDEOSAT, servicio a la disposi
ción de pequeñas comunidades, 
destinado a la captación de seña
les de TV y radio; 
SICRAM, sistema de conmutación 
de mensajes por computador, que 
permite la implantación de redes 
privativas de mensajes; 
INMARSAT, servicio público de 
comunicaciones con embarcacio
nes o plataformas en cualquier 
parte del mundo, vía satélite 
INMARSAT. 
y muchos otros más. 

CAPACITACION TECNOLOGICA Y 
INDUSTRIAL 

L 
a evolución de las telecomunica
ciones en el país demandó la defi
nición de una Política de Investi

gaciOn y Desarrollo que permitiese la ge
neración y producción local de equipos 
y sistemas de telecomunicaciones ade
cuados a las condiciones específicas de 
Brasil. 

El desarrollo de la Tecnología de 
Telecomunicaciones en el país y la evo
lución del grado de capacitación tecno
lógica pueden ser evaluados, en las déca
das del 70 y 80 en tres etapas, como se 
aprecia en la figura. 
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La primera etapa, iniciada con la 
fundación de TELEBRAS, fue caracteri
zada por la formulación de los primeros 
programas de I&D y por el inicio de la 
capacitación de recursos humanos nece
sarios a esas actividades, cóngregando 
los esfuerzos existentes, particularmente 
en universidades, y orientándolos a un 
programa básico de I&D de interés para 
el sector de telecom unicaciones. 

La creación de un Centro de In
vestigación y Desarrollo -el CPqD de 
TELEBRAS en 1976 ha proporcionado 
nuevas oportunidades en I&D, caracte
rizando una segunda etapa por: 

establecimento de un plan racio
nal e integrado de I&D, de acuer
do con una Política Industrial, 
con Programas en diversos campos 
de acción; 
implantación de infraestructura y 
capacitación interna de l&D; 
adopción de un modelo operacio
nal en el CPqD con la participa
ción efectiva de Universidad��!. In
dustrias y Empresas Operadóras 
del STB. 
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En esta 2da. etapa el objetivo es 
alcanzar: 

capacitación para desarrollar equi
pos de tecnología avanzada; 
madurez de la industria nacional, 
asegurada por su capacidad de de
sarrollar productos de mayor por
te y complejidad; 
capacidad de CPqD de prestar más 
y mejores servicios de apoyo tec
nológico a la industria. 
En una 3ra, etapa se espera obte

ner un significativo grado de capacita
ción tecnológica, permitiendo la ejecu
ción de actividades de I&D de alto ries
go, contribuyendo, así, para el "estado 
de arte" tecnológico. 

Así, se puede resumir los grandes 
objetivos del Sector: 

capacitar la industria nacional, en 
lo que se refiere a la tecnología de 
telecomunicaciones; 
actuar en tecnología avanzada y 
de alto riesgo, manteniendo el sec
tor permanentemente actualizado. 
Para·llegar a esos objetivos, fueron 

establecidos dos grandes líneas: 
la formulación de un PROGRA
MA DE DESENVOLVIMENTO 
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO; 
la implantación de una INFRAES
TRUCTURA DE I&D en el sector. 

Programa de Desenvolvimento Científi
co y Tecnológico 

El Programa, de responsabilidad 
de TELEBRAS, está caracterizado por: 

poseer objetivos bien definidos, 
procurando la obtención de un 
producto o de una tecnología; 
orientarse a las necesidades del 
Sistema Nacional de Telecomuni
caciones; 
aprovechar las oportunidades tec
nológicas; 
ser pragmático, evitando el desa
rrollo de productos y tecnologías 
ya disponibles corrientemente; 
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ser de complejidad creciente, co
menzando por productos de me
nor porte. 
En lo que se refiere a desarrollo 

de productos, son considerados los si
guientes puntos básicos en el proyecto y 
ejecución del Programa: 

atención a la mayor parte de las 
necesidades de mercado (equipos 
de mayor utilización en el SNT, 
por tanto, con mayor viabilidad 
industrial); 
concepción avanzada con la utili
zación de tecnologías de vanguar
dia, observando que las especifi
caciones sean adecuadas a la reali
dad y a las condiciones del País; 
compatibilidad con normas inter
nacionales; 
características de competitividad, 

en el País y en el exterior; 
facilidad de actualización de 
acuerdo con la evolución tecnoló
gica y con la disponibilidad de 
componentes especiales en el mer
cado brasileño. 
En lo que se refiere a tecnologías, 

se busca desenvolver las no-disponibles 
en el país, y de características más avan
zadas (tecnologías de vanguardia). 

Los principales programas del 
CPqD son, hoy: 

Conmutación Electrónica 
Transmisión Digital 
Comunicaciones Opticas 

Comunicaciones de Datos 
Comunicaciones por Satélites 
Componentes y Materiales 
Estudios y Desarrollo de Redes 
Tecnología de Producto 

organizados en cerca de 30 proyectos. 
Infraestructura de I&D 

El análisis de los resultados de las 
investigaciones contratadas con los labo
ratorios de Universidades indicaba ser 
este tipo de trabajo de bastante utilidad 
y gran importancia. 

No obstante, desde el comienzo, 
se creía que el modelo a ser adoptado 
para las actividades de I&D, no podría 
ser únicamente fundamentado en con
tratos con entidades externas. Por otro 
lado, la ejecución total por un órgano 
propio, interno, no sería la mejor solu
ción, ya que no proporcionaría ni el en-

foque industrial, ni el académico, más 
propios de aquellas entidades externas. 

El modelo, finalmente adoptado, 
ocasionó la utilización de cuatro tipos 
de agentes para la ejecución de los tra
bajos de I&D además de algunos otros 
para apoyo, todos de acuerdo con sus 
vocaciones básicas. 
Son ellos: 
-Grupos Universitarios, mediante con
tratos de investigación, como líneas de 
vanguardia tecnológica, además de pro
porcionar el perfeccionamiento de re
cursos humanos de alto nivel; 
-Industrias, mediante contratos de de
senvolvimiento, como segmento indus-

trial de cada proyecto de I&D que deba 
ser conducido a un producto industria
lizable, y con el objeto de capacitarse 
particularmente en proyecto y desarro
llo de producto, además de facilitar la 
industrialización de prototipos; 
-Empresas Operadoras del STB, me
diante convenios de cooperación técni
ca, como participantes de Programas y 
Proyectos en la etapa de especificacio
nes, y principalmente, en pruebas de 
campo y evaluación de resultados; 
-El propio CPqD, con atribuiciones de 
coordinación en las actividades descen
tralizadas y de ejecución propia de las 
que se le fueron así indicadas. 

El CPqD se caracterizó así por ac
tividades principalmente de desarrollo, 
asociado a industrias, quedando la ma
yoría de los trabajos de investigación a 
cargo de las Universidades. Esos traba
jos desarrollados por los laboratorios 
universitarios son de naturaleza más es
peculativa y de vanguardia. Después de 
llegar a un determinado grado de desa
rrollo generalmente se constituyen en 
proyectos o bases para proyectos inter
nos deCCPqD. Así, ha sido importante 
el apoyo institucional, con base finan
ciera, que la TELEBRAS ha prestado a 
esos laboratorios, principalmente en el 
área de microelectrónica, desde 1973. 

La creciente participación de la 
industria en los proyectos de I&D ha si
do consecuencia de los resultados positi
vos alcanzados en los primeros proyec
tos. Actualmente, como regla, cuando 
se inicia un nuevo proyecto, es elegido 
el segmento industrial, o sea, la indus
tria que participará del desenvolvimien
to, seleccionada de acuerdo con la Polí
tica Industrial. Así, el CPqD, identifi
cando las necesidades del STB y siguien
do las Políticas establecidas por el Minis
terio de las Comunicaciones, efectúa in
teracciones con Universidades e Indus
trias, en actividades de I&D. 
ESCENARIOS DE TELECOMUNICA
CIONES AÑO 2000 

E 
1 planeamiento tradicional pre-su
poniendo el futuro como una me
ra extrapolación del pasado, ha 

causado serios problemas económicos y 
sociales en los grandes proyectos y pro
gramas gubernamentales, especialmente 
en el caso de países en desarrollo. Tal 
hecho se debe a las discontinuidades de 
tendencias que se vienen verificando de 
forma creciente en el contexto actual de 
la sociedad. 

Las telecomunicaciones, como 
parte integrante del proyecto de desa
rrollo de un país, y como tal debiendo 
desempeñar un papel consonante con 
sus valores, se confronta en su desarrollo 
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con los siguientes desafíos: 
atender a las necesidades de una 
sociedad futura en un ambiente 
socio-económico en mutación, 
donde las telecomunicaciones de
sempeñan una importancia cre
ciente; 
adecuar los adelantos tecnológicos 
a las redes de telecomunicaciones 
existentes y a las demandas diver
sificadas por servicios tradiciona
les y nuevos; 
reorganizarse, buscando la flexibi
lidad y dinamismo requeridos en 
un ambiente en mutación acelera
da. 
En respuesta a los desafíos ante

riormente presentados, el enfoque pros
pectivo se revela como un instrumento 
de gran utilidad para el proceso de pla
neamiento y toma de decisiones, bus
cando propiciar una visión global multi
disciplinar, considerar variables cuantita
tivas y cualitativas, fu tu ros posibles y 
deseados, tornando explícitas y articu
ladas las premisas de planeamiento. 

La única prospectiva de escena
rios, dada su naturaleza integradora, se 
mostró las más indicada. para explorar 
el panorama de las telecomunicaciones 
brasileñas en el año 2000. 

La TELEBRAS, sensible a la pro
blemática en pauta, constituyó un Gru
po de Estudios Prospectivos para que, 
en conjunto con las áreas de planea
miento, ingeniería, marketing e investi
gación y desarrollo elaborase escenarios 
futuros, identificando oportunidades 
de servicios y correspondientes macro
acciones. 

La elaboración de los escenarios 
tuvo como fundamento el estableci
miento de base de datos socio-econó
mico y de infra-estructura, entrevistas 
con el sector empresario, estrecha inter
acción con la comunidad técnico-cien
tífica, consonante enfoque sistemático y 
multid isciplinar y metodología especial
mente desarrollada. 

Los escenarios que a seguir son ca
racterizados explicitan condiciones al
ternativas futuras de integración entre la 
organización socio-económica general y 
el sector de telecomunicaciones, resul
tando en diferentes papeles a ser desem
peñados por este sector en el contexto 
de desarrollo más amplio de la sociedad. 
Escenario de Eco-Desarrollo 
Se caracteriza por: 
- Enfasis ai desarrollo del país contan
do con sus propias fuerzas y recursos in
ternos; 
- Busqueda de integración social y eco
nómica de todos los grupos de la pobla-

ción; 

- Predominio de los valores, igualdad y 
bienestar de la colectividad; 
- Las telecomunicaciones buscan aten
der las necesidades básicas de los seg
mentos sociales menos privilegiados, 
siendo vistas como un importante servi
cio público para mejorar las condiciones 
de vida de la población, extendiéndose 
al mayor número posible de ciudadanos. 

Se espera contar para este año 
con 17 millones de teléfonos 
y tener 38 millones en el año 

2.000 

Escenario de Crecimiento Económico 
Se caracteriza por: 
-Desarrollo del país a través del rápido 
crecimiento económico; 
-Enfasis en la búsqueda del estilo y ni
vel de vida de los países desarrollados; 
-Telecomunicaciones orientadas al per
feccionamiento del sistema productivo y 
las aplicaciones con mayor eficiencia 
económica. 
Escenario de Modernización 
Se caracteriza por: 
-Desarrollo del país a través de una so
ciedad productiva y creativa para el per
feccionamiento del hombre; 
-Valores centrales: eficiencia, creativi
dad y diversidad; 
-Teleinformática como vector básico 
para generar y diseminar conocimiento 
al mayor número posible de agentes so
ciales y económicos: 

En el anexo 1 es presentada la ta
bla de síntesis confrontando los escena
rios anteriormente caracterizados, con
templando aspectos tecnológicos y de 
inversiones, como segmentos y servicios 
prioritarios. 

Los tres escenarios elaborados, 
que reflejan algunas situaciones límite 
de aspiraciones y modelos de desarrollo 
de la sociedad brasileña, fueron juzgados 
suficientes para, mucho más de que pre
ver lo que de hecho irá ocurrir en el fu
turo, explorar alternativas deseadas via
bles de evolución, explicitando premisas 
y rupturas, simulando decisiones y con
secuencias, teniendo como objetivo con
creto subsidiar el proceso decisorio del 
sector a corto y medio plazo. 

Como complemento de ese primer 
ciclo de estudios prospectivos, están 
siendo estudiadas las condiciones de 
transición para esos escenarios, con el 
objetivo de identificar las macro-accio
nes a ser iniciadas por la TELEBRAS pa
ra asegurar la necesaria flexibilidad para 
la adaptación y evolución del sector al 
futuro deseado. 

En el contexto actual de los traba
jos se destacan, desde ya, algunos pun
tos con impacto para el sector. 

El gran desafío para el año 2000 
será todavía el crecimiento de los 
servicios telefónicos en términos 
de inversión y expansión de la red; 
Digitalización y servicios no tele
fónicos tendrán una gran demanda 
de crecimiento, constituyéndose 
en el mayor desafío para plane¡r
miento, ingeniería, investigación y 
desarrollo e industrias nacionales; 
En las decisiones del sector debe
rán ser explicitadas, siempre las as
piraciones del mercado, como el 
papel e impactos de las telecomu
nicaciones en el desarrollo de la 
sociedad; 
Es recomendable garantizar el do
minio del proceso decisorio en 
tecnología a través del aumento 
de capacitación en I&D y en re
cursos humanos/gerenciales; 
Será necesario un aumento consi
derable de inversiones en el sector; 
La calidad y el costo de los servi
cios deberán ser adecuados a la 
demanda estratificada del merca
do brasileño; 
Los servicios básicos deberán ser 
extendidos a la mayor parte posi
ble de la población, usando, si es 
necesario, tecnología compatible 
con el poder de compra de los di
versos segmentos; 
La estructura de organización del 
sector deberá ser repensada. 
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ANEXO 1 - ESCENARIOS AÑo 2000 - TABLA SINTESIS 

ASPECTO!> ECO-DESARROLLO CRECIMIENTO ECONDMICO 

PAPEL DE LAS Mejorar condicione� de vi da Importante recurso económico 
TELECOMUNICACIONES de le pool ación Aplicado prioritariamente 

Di�ponible mayor numero de a 1 siste� productivo 
c iudadano� 

. INVERSIONES A REAL!-
. 

ZAR/INVERSIONES REA- 1,99 (0,47%) 2.10 (0,51) 
Ll ZADAS (1 PIS A. A. ) 

.1 INV.!>ER.ND TEL· 61 201 

SEGMENTOS Pobre y baja re nta Empresas grandes y medias 
PRIORITARIOS Sector rural f,1ta renta 

TEL/ 100 HAS 19 10 

SERV JC lOS Pastos pÚb ¡ i cos Yideotexto e interl igacion 
PRIORITARIOS Videotexto e 1nterligación de micro� 

Telesuperv\sión de mi eros 
Tran�mision de datos alta TV por cab 1 e 
velocidad 

A5PEC10S Reducción de co�tos Sistemas y servicies e en 
TECNOLOGICDS inversiones elevada eficiencia 

Aumento densidad de trafego económica 
Servicios de uso público Acepta importación para 
Acepta reducción del padron mantener la vanguardia 
de aten di mi ente 

ASPECTOS 
REGIONAlES Dispersión geográfica Concentración de mercados 

(•) Periodo: 1980-2000 

CONCLUSIONES 

E 
1 desarrollo cualitativo de la tecno
logía, observado actualmente, 
ofrece a los países en desarrollo 

la oportunidad de transponer en el cam
po de telecomunicaciones, la distancia 
que los separa de los países industrializa
dos. 

Brasil, reconociendo tal oportuni
dad, estableció un programa adecuado y 
realista en relación a las necesidades y 
potencialidades nacionales, apoyado en 
una estructura de I&D industrial conce
dente con sus posibilidades, mereciendo 
destacarse: 

el modelo adoptado para la pre
sentación de servicios: un conjun
to de empresas operando en régi
men monopolista, coordinadas 
por una controladora cuyo mayor 
accionista es el Gobierno Federal; 
la política industrial, que se preo
cupa por la producción local de 
materiales y equipos necesarios 
para el SNT - Sistema Nacionl de 
Telecomunicaciones-; 
la política de I&D dirigida para 
atender las industrias brasileñas en 
un nivel suficiente que permita to
mar las decisiones técnicas e in
dustriales de acuerdo con los me
jores intereses del País. 
El modelo adoptado se ha mostra

do muy eficaz. Sin embargo, sin apar
tarse demasiado de sus filosofías básicas 
habrá modificaciones en algunos de sus 

aspectos particulares en los años venide
ros. 

El CPqD - TELEBRAS, con la co
laboración de las Universidades, progre
sivamente, tomará a cargo las investiga
ciones de alto riesgo en tecnología de 

punta, en particular, en componentes, 
materiales y procesos además del desa
rrollo del sistemas de gran complejidad. 

En las Industrias Brasileñas debe
rán crecer las actividades de desarrollo 
de producto, generando sus propias tec
nologías y capacitándose para la produc
ción de sistemas complejos y de gran 
porte. 

La experiencia ha confirmado la 
prioridad en el desenvolvimiento de los 

recursos humanos, insumo básico para 
el desarrollo científico-tecnológico, de 
las misma manera que es vital la estabi
lidad del soporte financiero a las activi
dades de I&D. 

Los resultados obtenidos, sea por 
los conocimientos adquiridos o por los 
productos generados, o todavía por la 

progresiva capacitación y fortificación 

de la industria nacional, están demos
trando el acierto de la política y estrate
gia adoptadas. 

HOOE R/H ZAC tON 

VPctor de i ntegrac i 5o y 
rrodem1zación 
Di semi n ación de con oc! mt en tos 
e informac1one� 

3,53 (0,841) 

25� 

Renta media 
Empreses pequeña� y medias 

zo 

Videotexto e fnterligaciiin de 
mi eros 
TV por cable 
Automatización de escritorios 

S istemas y servicios de alta 
eficiencia socio-económica 
Tecnologla nacional 

De�centralización 

JORGE MARSIAJ LEAL, brasileño. 

Ingeniero de Telecomunicaciones. Di

rector del Centro de Investigaciones y 

Desarrollo de TELEBRAS -Telecomu

nicaciones Brasileñas-. Ha sido Direc

tor de Operaciones nacionales e inter

nacionales de EMBRA TES; Director 

de ENTEL -Compañ{a privada de con

su/torz'a en telecomunicaciones-; Direc

tor-Asistente de las Organizaciones 

TV -GLOBO; y, Secretario General 

(Vice-Ministro) del Ministerio de las 

Comunicaciones. 
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COMUNJ("i\CION MASIVA: DISCURSO y PODER 
Jesús Marrin 8arhcTI/ I'á¡:ina.~ 24r; 
1971-: US$7.00 

RAl)fOUIl USION PARA LA INNOVA(:ION 
JnH'fFsdu'nh(lcJ¡ l'áKina,~ 208 
IV"!,'; US$7.00 

SICOLDGIA DE LA COMUNICACION FOCIAL 
Gerharú Ma/erzke PIÍgiIUIS367 

/977 US$8.00 

Páginas292 
US$8,OO 

28. COMUNICACION RADIOFONICA 
Marco Vinicio Esealante 

MANUAL DE GRUPOS DE APRENDIZAJE 
RADlorONl<.:O 
CJESPAL Páginas280 
1980 US$7.00 

PROXIMAS PUBLICACIONES 

27. EN EL LUGAR DEL HECHO 
Manual del reportero de Televisión 
José Luis Saez 

Un detenido enudío de cómo los medios de difusión 
influyen o pueden influir positivamente en el proceso so
cial de la opinión púhiica, 
Se trato de suministrar a los interesados en la materia, un 
texto de consulta y de estudio, para la ulterior diluci
dación de la problemática de la opinión pública y su estre
eha vinculación con las funciones de los sistemas naciona
les e internacionales de difusión, de información y comu
nicación, dentro de la intrincada trama de las realidades 
comunicacionales de los paises en desarrollo, en especial 
de América Latina. 

Un moderno método para la utilización de la radio como 
instrumento de Dprendi1.Oje de wandes conglomerados, cu
yos elementos esccnciates son la participación activa .v 
continua de las personas y la orientación eficaz para et to
gro de Sil propio desarrollo, Este método ha sido utilizado 
con prácticos y excelentes resultados en paises de otros 
continentes, 

26. EFECTOS DE LA COMUNICACION 
Eduardo Santo ro 

25. DISEi'lo GRAFICO 
Radies Vilmos y Ritter Aladar 

Texto útil y adecuado para las escuelas de Ciencias de lo 
Comunicación. Trato didácticamente todos los generos 
periodísticos, y ofrece, en cada uno de ellos, Una varie
dad de ejemplos. 

OBRAS EN IMPRENTA 

23. LA NOTICIA 
Jorge Valdez 

Un análisis amplio y muy t-íen documentado sobre las 
principales agencias internacionales de rmtíeias y sus 
influencias en el desenvotvnníento económico, social 
y político del mundo. especialmente cn los paises kuí
noamcricanos. 

24. EL COMUNICADOR POPULAR 
Mario Kaplún 

La tradicional llamada discoteca es uno de los componen· 
tes claves de la emisora. El/a contiene todo el materúJ] 
sonoro que lleno de información y alegria los hogares. Sin 
embargo, este lugar tan frecuentado y útlí. suele ser el más 
olvidado, convirtiéndose en la cenicienta de fa emisora. 
Este libro se ha escrito conoeiendo los afanes y ongustitls 
que paSan algunos productores, locutores Y conrolenstas, 
y hasta los mismos discotecan'os cuando tienen que buscar 
en materiJJlespedfico; discos, cassetes, cintas y cartuchos. 
Sugiere formas de sacar mejor proveeho del material sono· 
ro que reposa en las fonotecas. 

20. LAS AGENCIAS INTERNACIONALES DE NOTICIAS Y 
EL TERCER MUNDO 
Raquel Salinas Páginas460 
1984 US$8.00 

Texto completo que enseña cómo debe llevarse la con
tahi/idad en las emisoras populares. Tienen extraoraí
noria utilidad para directores de emisoras que requieren 
de ideas básicas de administración y para contables que 
necesitan un sistema coherente y completo de cantabííi

dad, 

18. OPINION PUBLICA Y MEDIOS DE DlFUSION 
Luis Anihal Gómez Páginas 392 
1983 US$8.00 

21. LA CONTABILIDAD EN LA EMISORA POPULAR 
AII'onio Cabezos Páginas406 
1983 US$8.00 

22. LA FO-NOTECA EN LA EMISORA POPULAR 
Amable Rosario Páginas 168 
1984 US$5.00 

19. GENEROS PfRIODlSTlCOS 
Juan Gargurevích 
1983 

15. PRINCIPIOS TFCNOLO(;((OS: VIDI~O y CINE 
I.lli~· Maúas Ech('xaray l' Alhl'rto '["mi/o PiÍxinos372 
1980 US$8.50 

El auto, recoge en forma acertada y amena todo aquel 
conjunto de pequeños-grandes detalles que reunidos hacen 
que funcione una radiodifusora, no solamente tomando 
en cuenla la parte técnica como hase de este inmenso 
enaanaie, sino principalmente las caraeteriaicas del ele
mento humano que la conformo. 

I-:¡ eje'ni( io eh' Id Jilm' 1'''''lrl',I"üíJl dd pnlsa/llil'II/IJ dehe 
K//urdur l'f'r,'dw rl'loo"'1/ ('(In las 111'cesldades l' onjall'lIs 
di' la \'''1 ¡,',Iad, .ti .\"(' qIÚ('f" ('1'I/ar IlIH' l/l/OS {'OC(lS ¡:nlpos 
I'IJI('I¡/ud()~ ¡'UI/ 1".1' ("('Illr,)I' di' deán/m ('cn"úmica .l' polÍ
ticu. adlllillis'n'/1 la ("/}/J/ullicaf"Íríll ,'" Sil hl'II<'jiclO. 

f:sla ohra I's,á idell'if/cada ('011 el PTO{"¡ÚIo de Clh"SI'A1,; 
IJillJ,:IIIJS!lI'ar ,\'lIl1a('i(JI/l'~ dI' ('ulIll/l/;n.l,'j¡íll \' trahajar en 
l/lIa liJlca I'VI('('ulutil'(/ (lile I,('rmita formllla, (("orías!/le
dial/(I' ¿JI ("/(olrs ,JOda/l/fJs {/i'(il/irnll('srror('alidad. 

J-:l reportaje como instrumento más acabado de tacomu~ 

nicación social, es analizado en este manual en todo su 
proceso. Medianze ejemplos ííustrativos cnseiia didóetica
mente a concebir. proyectar y elaborar esta forma de 
mensaje. Lomo innovación, el manual tiene, aderruís,sec
ciones destiFlOdas a la revistan de conocimientos y ejerci
cios prácticos por parte del lector. 

íin ocho paises latinoamericanos, dcstuvadns autores ana
lizan las notiucas nacíonates de comunieacion, sus carac
terisfitas especiales, sus aciertes y deSDcieTff)S, T1'flejando 
casos poílticas diferentes: en unos constituyen instru
mentos eficaces para la promoción de programas J' pro
yectos de desarrollo: rn otros. son vehículos para acentuar 
más los sistemas de ilomínaríon .1'depelldel/cia. UI/ lihro 
e.1:u'pcionalpor su cOfl{('nido. 

la Comunicación Institucional tratada como una discipli
na destinada a fortalecer los esfuerzos de las instituciones 
publicas para optimizar la eficacia de su gestión a favor 
del desarrotto y cambio. t.as autoras introducen en este tí
hro nu{'I'OS modelos de comunicación institucional de ma
nera que la comunicación fluya tanto dentro como hacia 
afuera de una institución, 

10 COMUNICACION PARA LA DEPENDENCIA O 
PARA EL DESARROLLO? 
AntlJnio Garete Páginas410 
1980 US$8.50 

l(j ('OMUNICACION y CAMBIO SOCIAL 
Maru) ()rli'J/ic: AndralJe r Pl'ter Scl1l'nl..d 

IWW 

t"sre libro plantea una de las interrogantes más apasionan
tes de la problemática contemporánea: el espeetacutar 
adelanto científico y tecnológico de los medios de comu
nicación consttruve un factor para promover el desarrollo 
de nuestros países; o por el contrario, son vehículos que 
refuerzan sistemas de opresión, injusticia y dependen
cia? El autor hace al respecto un concíensuda onátisispara 
llegar a talentosas conclusiones. 

UI/O de los pocos libros que tratan con profundIdad /o 
Ciencia de la Opinión Púbtica. Sil importancia adquiere 
niveles elevados SI se considera que las incipientes üeno 
crecías latinoamcncanas se l'en reiteradamente afectados 
pDr la manipulación arbitraria de la opinión pública. 1:::1 
autor hace un Imlmfrante. estudio sobre el tema. 

f,o.\" Irahajos de esta puhlicad/m. además de oporto' diaK
lIáslicos e()lItplero.~ whrc el estado de los medios dc 
comllnicación ('JI algunos pai.\'('s, cOJltie/ll'nrm Itl.nnllt/en· 
to f/wtpdoJ{l¡:ic(J pura los al/álisi.~ de las sitUadoncs dc 
C(Jf1lllr¡jeaci(;1I 
Se' trala dI' 1/11 lihm récl/ico. dl'.~tiflado a introducir a es
'tUlla7ltcs .1' Kente infeTesada el1la ('olllprl'l/sión de/allada 
di' la naturuleza, de [p~' Ilrincipio.\", di' los IIII'callislltos de 
(JW'radóll, de [aJo:('ara("/("T¡~ti<'a~ rh'lliuJ~ l' los (lTopásüos 
di' dos II/edms di' CO/llllnlf'aci/ll/ 101/ familiarizados a la 
I'ldu dd Iw1lthre cOlltl'lIIl'orállco, como SOI/ la TV l' el 
dnr. 

I f. LA RADIO POR DENTRO Y POR FUERA 
Jimnry García earfll1rKo Páginas450 
1980 US$8.00 

14. POlITlCAS NACIONALES DE COMUNICACION 
Variosautores Páginas66fJ 
1980 US$8.50 

13. LECCIONES DE OPINION PUBLICA 
vttatiano Rovtgauí 
1980 

12. COMUNICACION INSTITUCIONAL: ENFOQUE 
SOCIAL DE RELACIONI-".SPUBLICAS 
Maria l.uísa Muriet y Gilda Rora Páginas358 
1980 US$8.00 
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CINE Y TV A BAJO COSTO 
Dietrich Berwaneer 
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EL ROL DEL PERIODISTA 
Cremiída Arouio Medína 

1980 

PLANIFICACION y COMUNICACION 
ttoracto Maninsde Carvaího y 
Juan Día: Bordenave 
1978 

Esto dirigido a enseñar técnicas para escribir y realizar 
buenos programas de radio. Trata de establecer uno peda
goKia de la radio consustancíada ron las exigencias es
pecificas del medio, Desarrolla la técnica del guión radio
fónico y el proceso completo de lo realización de progra
mas, desde el ensayo a la grabación. Incluye numerosos 
ejemplos de guíonet. 

Es una obra de indiscutible valor para todos quienes están 
interesados en transformar a 10radiodifusión en un medio 
útíl y eficaz para la comunidad. 

El autor ofrece en este libro un novedoso y moderno 
manual de utilización del cine y la teíevísión al menor 
costo posible. Estos dos medios de comunicacián social 
ron singularmente importantes en los actuales procesos 
de cambio en las sociedades subdesarrotmaas por lo que 
su óptimo utilización, a un costo econÓmico, es de gran 

importancia poro los comunicadores sociales del conti
/lente. 

l.s un tratado de sicología y comunicación social que ana
liza e interrelaciona los conceptos básicos v los elementos 
que intervienen en la comunicación rocitrl y sus efectos 
sicológicos. t"l autor estudia, uno por uno, los diferen
tes aspectos de este proceso y deja abierta la puerta para 
futuras tnvestígacíones respecto del impacto de los medios 
de comunicación social en lo esfera del comportamiento 
humano, 

La autora de este lihro pone de relieve lo eomplejidad 
de características que todo profesional de comunicación 
debe reunir para desempeñar el rol que la sociedad exige. 
Exalta las virtualidades del periodista, su personalidad y 
su conüante lucha por taenttftcarse como portaestandar
te de las grandes reivindicaciones del pueblo. 

La comunicación social está íntimamente comprometida 
COII el desarrollo de la educación, la ciencia y lo cultura; 
de manera especial, en los pa(ses en vias de desarrollo. 
Este lihro ofrece al periodista y estudiante de periodismo 
una serie de normas que le permitirán tener acceso al di
[icíl campo de la investigación, la tecnología y la ciencia, 
a fin de que pueda contribuir a su difusión y conoctmien
ro con propósitos de innovación y cambio, 

}:II l!([i.l"I'.\· dd tercer IlIImdll se han 1/cI'adfJ adc1J:mll" prIJ
l!.f(Jl!la~ (1<' rutlio y 7"1",oricntados al camhio. I:"sdtcnhach 
111I ,'\p/'Tfo alemán I'n pflw,amaciún de radio l' tdc)"i· 
sir'J/I /'011 jI/I/'S tll' desano/l(l, allali:a en profundidad 
I'J()~ prl!J:ru/lIIJ.\· l" .w,úerf' //Ilidlllos esp('cíficfls puru d 
Itll'jor I'JlI!'''"'' dI' ro rlldio l' ill r~' para cll'amnfO s(ldlli. 

Un titulo cierramente espectante. Nadie duda en el mun
do de hoy sohre la imporlancia de la moderna comunica
ción social. Sin emhargo, pocos confJcen respeclo de /o 
planificación del uso de la comunü:oción con fin('s y oh
jetivos determinados. Cual/do se hablo de desarrollo o de 
¡",/Ovación, la planificación resulta trascendental; J' del 
acierto con que puedan emplearse los medios de ('omu
n¡"cació" social, dependerá. en mayor 11 mellor ¡:rado, /o 
ljectil'ldad de tales proyectos. 

PERIODISMO EDUCATIVO Y CIENTlrlCO 
Címpec-OtiA Páginas205 
1977 US$5.60 

r."/ complejo lellla de la St'miolo)da es tra::;ladado en eUI' 
lihm al campo di' la comunicación social. ,1l:srís Martin 
Barh('Tp,11I/0 de Ips pocos expertlls ('11 la lenuitica di' los 
siplificados l' c(Jnnotal'Íoru'~ de lcnxl1ajc. ('/HOYO 1m /ihro 
qlH' Ilóll' il/dl/dah/e inrportancia puro d liSO (,O"f'clo dI' 
/o COlllwlícaci/m social en nlle~·trl1 tiempo 

PRODUCCION DE PROGRAMAS DE RADIO: 
EL GUION - LA REAUZACION 
Mario Kaplún Páginas460 
1978 US$8.00 
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4. 
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6. 

5. 

LUIS TORRES ACU~A. chilcl/o. cs 
Director .1' /u/1Iiador dcllll7ti¡;lI() IlIsti
tuto SUf)('rior dc COlllllllicacirjl7 l' ¡Ji
S%. hoy IlIstituto SIIf!erio}' dc Artc .1' 

Cicncias Sociales (A RCISJ. quc acaba 
de abrir su !,osl-grtu{o ell COlllunica
ción Sociaf. A ROS. l)irillcos 2045, 

Santiago de Chile. 

3.- Existe una carencia profunda de 
modelos teóricos operacionales 
para el diseño curricular y los que 
existen son sistemáticamente ig
norados por los planificadores do
centes universitarios. Frente a la 
lógica de una racionalización en 
favor de maximizar los rendimien
tos, se opta por el terreno de la 
negociación política a la hora de 
la selección de los planes y progra
mas de estudios y de los profeso
res. 

4.- Existe una gran confusión de pla
nos y niveles formativos: no hay 
claridad para delimitar el nivel 
axiológico del operacional, el teó
rico del práctico. Frente a la dis
yuntiva de 'comunicador versus 
cornunicólogo' podemos decir que 
nos quedamos con un "comunicó
pata". Finalmente, existe una vi
sión ingenua del problema de la 
especialización, ignorando que es
ta cuestión depende del nivel y vo
lumen de exigencias profesionales 
que demanda el medio ocupacio
nal, y del grado y complejidad d ís
tiplinario que reclama una deter
minada área para hacerse autóno
ma e incompatible de asimilarse 
y adquirirse conjuntamente con 
otros contenidos formativos. ~ 

Frente a la disyuntiva de 
'comunicador versus 

comunicologo ' nos quedamos 
con un "comunicópata". 

eficiencia y la rentabilidad del mercado. 
En América Latina esta postura 

positivista desconfía del rendimiento y 
la rentabílidad que puede proporcionar 
la inversión tecnológica en la universi
dad; incluso en las disciplinas propia
mente tecnológicas normalmente las 
universidades latinoamericanas disponen 
de pocos recursos tecnológicos, usual
mente atrasados; obtenidos más bien 
por donaciones y merced a gestiones 
parciales, más que a iniciativas y políti
cas institucionales. En el área de la co
municación social, este problema se ve 
agudizado y acrecentado por el hecho 
de que las propias estructuras burocráti
cas universitarias no se plantean políti
cas al respecto. Por lo tanto, las escue
las de comunicación social no disponen 
y casi no pueden disponer de estos re
cursos tecnológicos. 

En contraparte y reforzando lo 
anterior, se constata que los grandes me
dios de comunicación, canales de televi
sión y periódicos, prefieren enviar a sus 
profesionales y técnicos a especializarse 
en el extranjero y en las propias indus
trias tecnológicas que comercializan sus 
equipos. 

Además. las universidades no desa
rrollan políticas de vínculo con las gran
des empresas; tal vez, y entre otras co
sas, por una propia noción ingenua de la 
autonomía universitaria. 
3a. El perfil del comunicador social, 
en tanto que formación universitaria es
tá y sigue estando en crisis. Algunos ele
mentos que ponen de manifiesto esta hi
pótesis son: 
1.- La noción de periodista viene de 

"periódico"; su oficio no supera el 
manejo de la palabra y del impre
so: a pesar de la evolución de los 
medios audiovisuales la imagen to
davía le es ajena: hace "fJYC 11 sa " 
en la televisión, la imagen es un re
lleno o una pura cosmética,.. 

2. No se tienen acotados los límites 
formativos y no se plantea allí el 
problema de la cuestión tecnológi
ca. Por sobre cualquier considera
ción amable, el periodista es una 
suerte de humanista e inteleclual a 
medias. 

lítico en América Latina ejercen una 
marcada influencia teórica en la forma
ción de los comunicadores sociales en 
la región; y poseen una actitud práctica
mente espontánea y no reflexiva, y aún 
un tanto sectaria frente a la preocupa
ción por el desarrollo de oficios y habi
lidades en los alumnos. Generalmente 
ponen el acento en los planteamientos a 
nivel macro-social, postulando con ello 
la formación de "apo calip uco s" (para 
recordar a Eco) de la comunicación: 

enfatizan [a formación crítica por 
sobre la formación en el desarrollo 
de habilidades y oficios; 
reniegan de la técnica y de la lógi
ca de las perillas y de las máqui
nas. 
Esta cuestión lleva, normalmente, 

a que los cuadros más inteligentes (con 
o sin comillas) y afines a la teoría se ini

cien en estos modelos teóricos, encami
nándose preferentemente por los derro
teros de la política; en tanto que los sec
tores más conservadores y menos cr ít i
cos se capacitan como 'integrados' (si
guiendo a Eco) que laboran en los me
dios clásicos de comunicación social. 

Ligado a lo anterior se constata 
que la práctica académica universitaria 
en América Latina se siente más afín 
con la producción de ideas, que con el 
trabajo práctico concreto y con el ma
nejo técnico. Intrínsecamente, parece 
ser que el académico constituye una for
ma de idea-lista, que en cuanto tal, cul
mina su quehacer dejando la idea-lista 
(disculpen el juego de palabras), supo

niendo que otro actor, de rango inferior 
por supuesto, se encarga de trasladar es
ta idea-lista al terreno de 10 concreto y 
del hacer práctico. 

En los hechos, el adiestram iento 
técnico y el desarrollo de habilidades re
lativas a los oficios propios del comuni
cador, se adquieren en el trabajo propio 
en los medios, más que en las escuelas 
de comunicación social. 
2a.- Relativa al modo de producción: 
Los grandes recursos tecnológicos en el 
mundo occidental se desarrollan sobre la 
base de la lógica de la productividad, la 

La noción de periodista viene de 
"periódico"; su oficio no supera 

el manejo de la palabra y 
del impreso. 

50/ controversia _, ~ _ 




