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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un manual de trabajo para radialistas apasionados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Revista-libro iberolusoamericana de 
la comunicación. 

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

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


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

Email: eandeI47@adinet.eom.uy
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logía, las que determinan sus formas de~~~~:::::~:m~:::::::::::~:~:::::~:~~~~~~~~~~~~~::I:~~:~:~~:::::~::~~::::¡~~~~~~~:¡ sALLY BuReH ¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡~~~~~I~¡¡¡¡¡¡¡f~~~¡¡¡¡¡~¡~¡¡¡~¡~¡1¡¡¡~¡¡¡~¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~~¡~ mas como medio ambiente o paz, entre de rentabilidad tendrá una influencia pre
aplicación y uso. otros, como el caso de las redes Peace ponderante enel desenlace. 

Movimientos sociales y
 
los retos de Internet
 

ii 

~ 
-g 
II 

~ 
.~ 
:o 

J 
~ 

En la disputa de espacios en torno a lasNT/C ya las redes electrónicas, los conglomerados 
económicos y los Estados delNorte -queactúan enfunción de sus intereses geopolíticos- no 

son los únicos actores en escena. También los movimientos sociales se están afirmando 
como actores en este proceso, con experiencias queya tienen más de una década y que se 
están multiplicando para afirmar una lógica ciudadana, másallá de una condición de 
meros consumidores. Sin embargo, es imprescindible agrupar las redes ciudadanaspara 

lograr un impacto mayor que la suma de iniciativas aisladas. 
~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f:~~~~~~~~~~~~~;~l~~~;~~~;~~~;~;@~~;~~l~~~~~~~~l~~~~~~~~~~l§~~l~~l~~l~l~l~l~l~~~f:l~~~l~f 

::::::~:~:11¡1¡~~~~~~1 a acelerada implantación del mocrática y se acortarán las brechas del cuando pretenden que la tecnología, de 
tt:::~: Internet en buena parte del desarrollo. porsí, lleva implícita unautilización posi
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Economía y geopolítica de 
las NTIC 

No obstante, la actual "revolución" dé 
la comunicación digital resulta mucho 
más compleja, pues no solo coincide con 
la irrupción de la información y la comuni
cación como factores claves de la econo
mía, sino que estas mismas tecnologías 
se están convirtiendo en la base de nue
vas líneas de punta de la producción. 

Justamente, asistimos en la actuali
dad a una disputa acérrima entre gran
desconglomerados económicos por apo
derarse de los canales de comunicación 
y los mercados que emergen en torno a 
las NTIC. Equipos, software, redes de 
comunicación satelital, televisión digital, 
productos de diversión, publicidad, son 
algunas de las ramas económicas (que 
coinciden por estar entre las más renta
bles), que buscan ganar la ventaja e im
poner las normas queregirán el mercado 
planetario. Ello pasa por alianzas y fusio
nes: empresas de diversión con empre
sasde software; canales de noticias con 
telecable; sitios web de conglomerados 
mediáticos, etc. 

Enla disputa de espacios que selibra 
en torno a las NTIC, los sectores econó
micos noson losúnicos actores en esce
na. El carácter global de las redes deco
municación pone enjuego intereses geo
políticos, por lo cual los Estados -princi
palmente losdel Norte- buscan incidir en 
la configuración y reglamentación de las 
carreteras electrónicas. 

Afirmar la lógica ciudadana 
Sectores de la sociedad civil también 

se han afirmado como actores en este 
proceso, a partir de una perspectiva de 
derechos ciudadanos. A diferencia de 
tecnologías anteriores -que generalmen
te exigían grandes inversiones-, enelca
so de la comunicación por computado
ras, grupos sociales se apropiaron tem
pranamente de esta tecnología y desa
rrollaron sus propios conocimientos, in
novaciones e iniciativas, en beneficio de 
susactividades en el área social. 

A partir de mediados de los años 80, 
cuando las NTIC comenzaron a exten
derse más allá del ámbito académico-mi
litar, proliferaron un sinfín de bulletín 
boards (BBS - carteleras públicas elec
trónicas), redes de intercambio sobre te-

Net y EcoNet, en Estados Unidos. 
Mientras la aplicación deestas tecno

logías en el área comercial se enfocaba 
hacia circuitos privados decarácter técni
co, como lasredes debancos o lasreser
vaciones aéreas, las experiencias del 
área social y académica se adecuaron 
mejor al carácter abierto e integrador de 
lasNTIC, aprovechando sus propiedades 
de interactividad. Y así, cuando nació el 
Internet propiamente dicho, como red 
mundial integrada, a inicios de los años 
90, estos sectores fueron losprimeros en 
sacarle provecho. Le imprimieron una ló
gica deintercambiar y compartir informa
ción, y establecieron normas de uso y 
convivencia. En muchos aspectos, estos 
antecedentes influyen aún hoy en el ca
rácter del Internet '. 

Pero ahora, cuando el Internet se es
tá convirtiendo en unmedio de amplio al
cance, donde se juegan grandes intere
ses, haentrado en una fase deinstitucio
nalización, que en gran medida determi
nará su futuro. Dados los poderosos in
tereses económicos que han entrado en 
escena, podemos anticipar que el criterio 

Ello pone a la sociedad civil ante una 
encrucijada: ¿su rol hacia adelante se li
mitará al de consumidor, como ocurre 
con la televisión, solo que interactivo, o 
afirmará la lógica ciudadana que ha ca
racterizado su bautizo en este medio? 
Nunca antes ha tenido, como ahora, la 
posibilidad de influir en la configuración 
de un nuevo medio de comunicación, en 
beneficio de la humanidad. 

Las redes en América Latina 
Las primeras experiencias ciudada

nas deredes electrónicas enAmérica La
tina seprodujeron hacia fines delosaños 
80, y pudieron aprovechar de losconoci
mientos yaadquiridos poriniciativas simi
lares en Estados Unidos y Europa. Entre 
ellas, una de las principales fue el nexo 
electrónico establecido entre Nicaragua 
(nodo Nicarao) y Estados Unidos, que ali
mentó los lazos de solidaridad e incidió 
en las presiones de la población, en el 
país del Norte, para poner fin a la inter
vención en Centroamérica. 

Luego, experiencias similares se ex
tendieron a varios otros países de la re-
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Economía y geopolítica de 
las NTIC 

No obstante, la actual "revolución" dé 
la comunicación digital resulta mucho 
más compleja, pues no solo coincide con 
la irrupción de la información y la comuni
cación como factores claves de la econo
mía, sino que estas mismas tecnologías 
se están convirtiendo en la base de nue
vas líneas de punta de la producción. 

Justamente, asistimos en la actuali
dad a una disputa acérrima entre gran
desconglomerados económicos por apo
derarse de los canales de comunicación 
y los mercados que emergen en torno a 
las NTIC. Equipos, software, redes de 
comunicación satelital, televisión digital, 
productos de diversión, publicidad, son 
algunas de las ramas económicas (que 
coinciden por estar entre las más renta
bles), que buscan ganar la ventaja e im
poner las normas queregirán el mercado 
planetario. Ello pasa por alianzas y fusio
nes: empresas de diversión con empre
sasde software; canales de noticias con 
telecable; sitios web de conglomerados 
mediáticos, etc. 

Enla disputa de espacios que selibra 
en torno a las NTIC, los sectores econó
micos noson losúnicos actores en esce
na. El carácter global de las redes deco
municación pone enjuego intereses geo
políticos, por lo cual los Estados -princi
palmente losdel Norte- buscan incidir en 
la configuración y reglamentación de las 
carreteras electrónicas. 

Afirmar la lógica ciudadana 
Sectores de la sociedad civil también 

se han afirmado como actores en este 
proceso, a partir de una perspectiva de 
derechos ciudadanos. A diferencia de 
tecnologías anteriores -que generalmen
te exigían grandes inversiones-, enelca
so de la comunicación por computado
ras, grupos sociales se apropiaron tem
pranamente de esta tecnología y desa
rrollaron sus propios conocimientos, in
novaciones e iniciativas, en beneficio de 
susactividades en el área social. 

A partir de mediados de los años 80, 
cuando las NTIC comenzaron a exten
derse más allá del ámbito académico-mi
litar, proliferaron un sinfín de bulletín 
boards (BBS - carteleras públicas elec
trónicas), redes de intercambio sobre te-

Net y EcoNet, en Estados Unidos. 
Mientras la aplicación deestas tecno

logías en el área comercial se enfocaba 
hacia circuitos privados decarácter técni
co, como lasredes debancos o lasreser
vaciones aéreas, las experiencias del 
área social y académica se adecuaron 
mejor al carácter abierto e integrador de 
lasNTIC, aprovechando sus propiedades 
de interactividad. Y así, cuando nació el 
Internet propiamente dicho, como red 
mundial integrada, a inicios de los años 
90, estos sectores fueron losprimeros en 
sacarle provecho. Le imprimieron una ló
gica deintercambiar y compartir informa
ción, y establecieron normas de uso y 
convivencia. En muchos aspectos, estos 
antecedentes influyen aún hoy en el ca
rácter del Internet '. 

Pero ahora, cuando el Internet se es
tá convirtiendo en unmedio de amplio al
cance, donde se juegan grandes intere
ses, haentrado en una fase deinstitucio
nalización, que en gran medida determi
nará su futuro. Dados los poderosos in
tereses económicos que han entrado en 
escena, podemos anticipar que el criterio 

Ello pone a la sociedad civil ante una 
encrucijada: ¿su rol hacia adelante se li
mitará al de consumidor, como ocurre 
con la televisión, solo que interactivo, o 
afirmará la lógica ciudadana que ha ca
racterizado su bautizo en este medio? 
Nunca antes ha tenido, como ahora, la 
posibilidad de influir en la configuración 
de un nuevo medio de comunicación, en 
beneficio de la humanidad. 

Las redes en América Latina 
Las primeras experiencias ciudada

nas deredes electrónicas enAmérica La
tina seprodujeron hacia fines delosaños 
80, y pudieron aprovechar de losconoci
mientos yaadquiridos poriniciativas simi
lares en Estados Unidos y Europa. Entre 
ellas, una de las principales fue el nexo 
electrónico establecido entre Nicaragua 
(nodo Nicarao) y Estados Unidos, que ali
mentó los lazos de solidaridad e incidió 
en las presiones de la población, en el 
país del Norte, para poner fin a la inter
vención en Centroamérica. 

Luego, experiencias similares se ex
tendieron a varios otros países de la re-
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gión. Así, en 1992, cuando se realizó la 
Cumbre de la Tierra y el Foro Eco-92, en 
Río deJaneiro, organizaciones deAméri
ca Latina pudieron, por primera vez, par
ticipar en intercambios mundiales de 
ONG, enpreparación de lasconferencias 
mundiales de la ONU2

• 

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

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

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

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

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

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

Este hecho plantea un desafío parti
cular para las instancias representativas 

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

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

La web y la visibilidad 

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

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

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

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

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

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

De la modernidad fragmentaria al 
posmodernismo fragmentador 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sin duda, con iniciativas de este tipo 
se podrá avanzar hacia la concreción de 
un Internet donde laciudadanía tenga ca
bida y que efectivamente pueda contri
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buir a undesarrollo más equitativo y una podría, por ejemplo, asemejarse mucho 
democracia más participativa. O más a lo que es el Minitel en Francia. 

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

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

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

¿Los que están al margen de este fascinante universo 
tecnológico serán los nuevos analfabetos? 

44 CHASQUI 66, junio, 1999	 CHASQUI 66, junio, 1999 49 


