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Investigación, , ,'" '" '
 - 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. 

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

2.000 

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 multí
disciplinar, considerar variables cuantita
tivas y cualitativas, futuros 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 
multíd 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: 
- Énfasis al desarrollo del país contan
do con sus propias fuerzas y recursos in
ternos; 
- Búsqueda de integración social y eco
nómica de todos los grupos de la pobla

ción; 

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 reflej an 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 prospectívos, 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 planee
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. 

Frank Okwu Ugboajah 

INTRODUCCION 

De cuando en cuando' nos llenamos la boca con la 
"Cooperación Sur-Sur". ¿Pero qué sabemos siquiera de lo 
que acontece en otros lugares? Más allá de generalidades y 
suposiciones gratuitas sobre el "Tercer Mundo ", ¿qué cono
cemos -O siquiera nos interesa conocer- acerca' de experien
cias de comunicación e investigación que se están desarro
llando? ¿Qué se piensa y trabaja en otros lugares sobre sen
tido, necesidades, métodos y caminos investigativos? ¿Qué 
hay sobre formación, apoyo documental, recursos institu
cionales para la investigación en comunicaciones? ¿Qué po
,demos aprender de experiencias similares y disímiles? 

Los artículos que siguen nos han parecido valiosos pa
ra los lectores de CHASQUI. Aunque cada uno tiene su es
tilo y temas propios, ambos dan interesantes pistas informa
tivas y ojalá despierten curiosidad por conocer y aprender 
algo más de las comunícacíones y su investigación en otras 
latitudes. Se podrá constatar no sin cierta sorpresa -dadas 
las obvias y poco ponderadas diferencias socioculturales
que hay problemas concretos e inquietudes básicas recu
rrentes en la investigación de las comunicaciones aquí y 
allá. 

El artículo de Crispin Maslog apareció en Media Asia, 
11 :2, 1984, p. 67-75 (Singapur: AMIC) bajo el título de 
"Communication research in Asia: impressions and intui
tions", El de Frank Ugbo ajah es un documento presentado 
a la última Conferencia Anual del HC-Instituto Internacio
nal de las Comunicaciones (Berlín Occidental, 9/1984). 
Además de haberlos traducido, soy responsable sobre todo 
por los recortes hechos a cada original. (Eduardo Contreras 
Budge), 

La "co mmunication rescarch " 
como modelo de desarrollo socioeconó
mico llegó a Africa en los sesenta en res
puesta fundamentalmente a la obra del 
eminente Wilbur Schramm, Mass Media 
and National Developmen t ( 1964, 
UNESCO). En dicha obra Schramm ha
bía sobrevalorado a los medios masivos 
como agentes del desarrollo para cual
quier país tercermundista en busca del 
cam bio. La investigación africana to
ma así un dudoso punto de partida al 
basarse en modelos y conceptos exóge
nos tales como "el paso de la sociedad 
tradicional". "medios masivos y dcsa
rrollo ", "urbanizacián " "moderniza
ción ". "occtüentaiizacián ", "adopción 
de innovaciones", etc. 

Para desenmarañar y salir de las 
asfixiantes enredaderas teóricas de los 
males y el deterioro provocados por la 
dependencia, hay cuatro estrategias de 
comunicación de importancia en el con
texto africano: 1) Hay que reconocer el 
hecho que la mayoría de los africanos 
vive en áreas rurales y que los africa
nos no son parte aún de la "aldea glo
bal", 2) Debemos examinar los roles y 
efectos adecuados de nuestro ambiente 
comunicativo dentro del contexto de 
objetivos y actividades de desarrollo, 3) 
Los investigadores deben concentrarse 
en diversas modalidades y estilos de co
municación, los valores que subyacen a 
diferentes estructuras de comunicación 
y las restricciones inherentes o impues
tas a sistemas de comunicación. 4) Hay 
que lograr confjanza y capacidad (relian
ce) en el desarrollo regional de la investi
gación en comunicaciones. 

Los símbolos de la comunicación 
que ameritan estudio y adaptación en el 

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:
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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,
 

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-

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 
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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 ámbito africano son aquellos que poseen ción existentes, así como a la falta de tra en procesos sociales de compartir la 
ser conducido a un producto industria relevancia cultural y contextual. Si en confianza de la élite política hacia las información, y que incluye no sólo a los 
lizable , y con el objeto de capacitarse los EE.UU. se pueden enfatizar los sím universidades. Hay así una brecha cre medios masivos tecnológicos sino tam
particularmente en proyecto y desarro bolos televisivos, en Nigeria el énfasis es ciente entre políticas de comunicación bién a los medios grupales e interperso
llo de producto, además de facilitar la taría en medios orales (oramedia o 'me e investigación, planificación e imple nale s populares (folk)". Tal centro se
industrialización de prototipos; diorale s'}. mentación del desarrollo. ría el más adecuado para enfrentar los 
-Empresas Operadoras del STB, me Los "mediorales" son medios co problemas de la investigación. El 
diante convenios de cooperación técni munitarios, esencialmente rurales, que Un grupo de expertos africanos ACRDC debería estimular la' colabora
ca, como participantes de Programas y mueven a la comunidad a hacer cosas. recomendó en una reunión auspicíada ción regional en el campo de la investi
Proyectos en la etapa de especificacio Son de la comunidad y permiten partici por UNESCO (1981, Nairobi) que para gación en comunicaciones, capacitar 
nes, y principalmente, en pruebas de pación de todos. Entre sus rasgos: ora racionalizar y coord inar los esfuerzos de personal, diseminar informes de investi
campo y evaluación de resultados; les, verbales, humanos, espirituales, na investigación en comunicaciones, se es gación, colaborar con COMNET (ECB: 
-El propio CPqD, con atribuiciones de turales, efectivos, basados en sistemas de tableciera un Centro Africano de Inves la red de documentación en comunica
coordinación en las actividades descen creencias. Normalmente son mediados tigación y Documentación de la Comu ciones de la UNESCO), y realizar un es
tralizadas y de ejecución propia de las por personas. Incluyen el mercado, la nicación (ACRDC). Tal centro "pro mofuerzo mayúsculo para disminuir el abis
que se le fueron así indicadas. corte del jefe, los bazares, asociaciones, veria la investigacio n en co municaciomo existente entre la investigación y las 

El CPqD se caracterizó así por ac compañías de teatro, centros de culto, nes, ampliamente definida como lUZ enpolíticas de la comunicación en el desa
tividades principalmente de desarrollo, adivinos, los mullah, el sastre ambulan foque mult idisciplinario que se conce n- rrollo africano. 
asociado a industrias, quedando la ma te, el catequista de aldea, etc. 
yoría de los trabajos de investigación a En Nigeria, los "medio rales " han 
cargo de las Universidades. Esos traba sido útiles en la administración del go
jos desarrollados por los laboratorios bierno local, la organización de iglesias, 
universitarios son de naturaleza más es el desarrollo de la comunidad y la orga
peculativa y de vanguardia. Después de nización de partidos políticos en la base. 
llegar a un determinado grado de desa También fueron muy importantes en la 
rrollo generalmente se constituyen en organización de los movimientos políti 
proyectos o bases para proyectos inter cos por la independencia. Luego, son 
nos deCCPqD. Así, ha sido importante muy valiosos para una movilización po
el apoyo institucional, con base finan lítica rápida. 
ciera, que la TELEBRAS ha prestado a	 Las ventajas de los "mediorales' 
esos laboratorios, principalmente en el	 no han sido plenamente identificadas en 
área de microelectrónica, desde 1973.	 el contexto africano, pese a la decaden

La creciente participación de la cia de los paradigmas dominantes del de
industria en los proyectos de I&D ha si sarrollo que sobreestiman a los grandes 
do consecuencia de los resultados positi medios. Hace falta investigación para 
vos alcanzados en los primeros proyec políticas que reconozcan sus posibilida
tos. Actualmente, como regla, cuando des como fecundadores del desarrollo y 
se inicia un nuevo proyecto, es elegido como importante recurso nacional. Sin 
el segmento industrial, o sea, la indus ernbargo , el dejar de lado los grandes 
tria que participará del desenvolvimien medios no es una propuesta válida. El 
to, seleccionada de acuerdo con la Polí énfasis investigat ivo estaría en cómo 
tica Industrial. Así, el CPqD, identifi  adaptarlos o reorien tarlos, en especial 
cando las necesidades del STB y siguien a la radio, de modo que respondan a los 
do las Políticas establecidas por el Minis contextos de las estructuras sociocultu IMPRESIONES E 
terio de las Comunicaciones, efectúa in rales africanas. Hay que hacer un es
teracciones con Universidades e Indus fuerzo integral para que las élites políti 
trias, en actividades de I&D. cas y los agentes elaboradores y deciso
ESCENARIOS DE TELECOMUNICA rios de políticas reconozcan la necesi
CIONES AÑO 2000 dad de integrar estrategias relevantes de INTUICIONES EN ASIA 
E

l planearniento tradicional pre-su comunicación en políticas y planifica
poniendo el futuro ción, y para que comprendan que cada como una me
ra extrapolación del pasado, ha paso del desarrollo tiene una dosis de in


causado serios problemas económicos y A inicios de los setenta, como una
formación.	 Crispin C. Maslog
sociales en los grandes proyectos y pro Hay grandes desafíos para los in	 década luego de su introducción al Asia, 
gramas gubernamentales, especialmente vestigadores de la comunicación de Afri la investigación en comunicaciones era 
en el caso de países en desarrollo. Tal ca (y del Tercer Mundo) respecto a qué aún un campo joven, lleno de problemas 
hecho se debe a las discontinuidades de direcciones tomará la investigación para En 1973, Gloria D. Feliciano re tales como 1) falta de investigadores 
tendencias que se vienen verificando de responder a las cuestiones fundamenta sum ía así la investigación en comunica profesionales capacitados, 2) falta de re
forma creciente en el contexto actual de les y recurrentes del desarrollo. En ge ciones en Asia: 1) historia y desarrollo cursos y medios, 3) débil apoyo de dis
la sociedad. de los medios; 2) comunicadores y re ciplinas sociales conexas, 4) baja priorineral, en Africa hay pocos institutos de 

comunicación hien organizados y pocosLas telecomunicaciones, como ceptores de mensajes; 3) estudios de co dad para el desarrollo de los medios por
 
parte integrante del proyecto de desa investigadores. En parte, esto se debe municación para el desarrollo. Agregaba los gobiernos y 5) falta de conciencia
 
rrollo de un país, y como tal debiendo a lo nueva que es la disciplina en el con en 1974 que aquella se orientaba a pren pública sobre lo que la investigación en
 
desempeñar un papel consonante con tinente y en parte, a la falta de coordi sa y periodismo, estaba influida por el comunicaciones pod ía hacer por el bien
 
sus valores, se confronta en su desarrollo Occidente y era multidireccional (1). público.
nación entre los institutos de investiga
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