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¡Editorial 

LAS COMUNICACIONES
 
EN EL ANO 2000
 

C

uando nace CIESPAL -8 de octubre de 1959-, la im esas aspiraciones, es decir, le enseñan una estrategia
 
presión con tipos móviles y los libros tenían 500 y le diseñan una táctica.
 
años, los periódicos habian circulado más de 300 4.- Los medios, finalmente, le dicen al hombre cómo de


años; el telégrafo había cumplido 135 años y el teléfono un be sentirse siendo lo que es, es decir, lo afirman en el
 
centenario; la cámara y el cine, al igual que diversos disposi conformismo.
 
tivos de grabación, cumplían 80 años; la radio comercial
 
nos había acompañado medio siglo y la televisión 19 años. CIESPAL comprendió la doble virtualidad de este
 
El transistor, sin embargo, inventado en la década del 50, diagnóstico. Las nuevas tecnologías de la comunicación
 
no había dejado sentir todavía el impacto impresionante, masiva podrían desencadenar un proceso de confraternidad
 
que pocos años más tarde lograría, en la penetración de la humana, respetuoso de la libertad individual y de la identi 

radio. dad de los pueblos, como podrían conducir a una reedición
 

remozada y sutíl de la esclavitud primitiva.
 
La calidad de vida del ser humano, su productividad,
 

su identidad personal, el deterioro o mejoramiento de sus Por eso, se empeñó, con dedicación ejemplar, a la no

relaciones sociales depende de los procesos de comunica ble tarea de la investigación.
 
ción. Efectivamente de ella arrancan dos vectores: el uno,
 
impulsa al hombre a unirse a sus semejantes y asociarse con Fue común en ese tiempo, entre los intelectuales, el
 
ellos para superar los obstáculos del medio ambiente; el calificar a los medios como profesionales de la trivialidad,
 
otro, estimula a la sociedad, así creada, a desarrollar méto pobres en contenido, banales en estilo, incapaces en el ra

dos nuevos y más perfectos de interacción que posibilitan, zonamiento, vulgares en el sentimiento, ofensivos al saber y
 
a su vez, la configuración de nuevas y más perfectas estruc refinamiento humano.
 
turas sociales.
 

Al sintetizar, la crítica, podríamos reducirla a los si

Cuando en la década del 60, inicia CIESPAL sus acti guientes asertos: los medios de comunicación son carentes
 

vidades, al impacto de la comunicación masiva, en la confi de originalidad; no utilizan los mejores talentos; no publi 

guración de una nueva sociedad, se lo situaba en función de can o imprimen el mejor material que se les ofrece; no dan
 
cuatro factores: al público suficiente o adecuada información acerca de los
 
1.- Los medios de comunicación le dicen al hombre, per problemas más serios de nuestro tiempo; su nivel estético
 

dido en la masa, quién es él. Es decir le dan identi  es desastroso; la verdad es sacrificada al escapismo de un fi

dad. nal feliz en el que prevalece el melodrama, la violencia y el
 

2.- Los medios, le dicen al hombre, qué es lo que debe romance barato; los med ios hacen el juego al imperialismo
 
ser, es decir, le dan aspiraciones. cultural prefiriendo la fácil compra de enlatados transnacio


3. - Los medios, le d icen al hom bre, cómo llegar a realizar nales a la producción de los artistas nacionales.
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NOVAS TECNOLOGIAS DE COMPUTA<;;ÁO 

BRENNON JONES, norte-americano, Diretor Execu
tívo do Servico de Imprensa Interlink, considera que a dis
tribuicáo internacional de notícias e inforrnacáo a nívellati 
no-americano, será um dos grandes objetivos das comunica
caes para o ano 2.000. Jones se refere ao hito alcancado 
pelo Servico de Imprensa Intelink, nos Estados Unidos, gra
cas ao uso de novas tecnologias de computacáo , 

NOVAS TECNOLOGIAS DA COMUNICA<;;ÁO. 
O CASO BRASILEIRO 

LUIZ FERNANDO SANTORO, brasileiro , Presidente 
da Cornissáo de Rádio , Televísáo e Video da Secretaria de 
Cultura do Estado de Sao Paulo, apresenta um panorama 
informativo sobre o estado atual das novas tecnologías da 
cornunicacáo e micro-electrónica e sua aplicacáo no campo 
da temática, como urna última oportunidade para que o 
Brasil ernpreenda o in ício da sua independencia tecnológi
ca. 

A TELEVISÁO NO ANO 2.000 

MELVIN A. GOLDBERG, norte-americano, refere-se 
a televisáo nos Estados Unidos, analizando: onde está, para 
onde vai e qual é o seu potencial, indicando que o seu mais 
recente competidor é o "CABLE", o mesrno que oferece 
urna multiplicidade de servicos e que tem determinado urna 
baixa na audiencia das tres redes ou cadeias de televisáo , 
No entanto, a cadeia de televisáo continua sendo o meio 
principal para alcancar grandes audiencias nos Estados Uni
dos. Como urna das novas conquistas no campo do video, 
indica a computadora pessoal que afetará a todos os meios 
de cornunícacáo , incluindo a televisáo . 

OS SAT~LITES E O FUTURO 

LUIZ FRANCISCO PERRONE, brasileiro, Diretor 
Adjunto de Relacóes Externas no INTELSAT, ana lisa o mi
lagre eletróriico , produto de séculos de esforcos, que perrni
tiram um número crescente de interconexóes e lacos de co
munícacáo em um mundo cada vez menen e que procura 
um destino comun. Perrone se refere aos novos campos 
Vista, aos Servicos Empresariais e ao INTELNET, que re
fletem a tendencia ao investimento da tecnologia e ao uso 
de terminais terrestres menores e menos onerosos. 

DA GALÁXIA GUTENBERG X GALÁXIA 
VON NEUMAN 

JULIAN MARCELO, espanhol, Diretor de AGORA, 
Revista Oficial do Escritório Intergovernamental de Infor
mática (IBI), quem, através de urna recuperacáo de MacLu
han da Galáxia Gutenberg , analisa urna série de possibilida
des e de riscos que se abrem a partir do desenvolvírnento 
das novas tecnologias da informacáo , Nesta entrevista, 
CHASQUI recolhe as opiníóes do autor, com a íntencáo de 
difundir um ponto de vista original sobre esta nova e imen
sa vertente da comunicacáo , 

AS COMUNICA<;;OES NO ANO 2.000 

LUIS E. PROAÑO, Diretor Geral do CIESPAL, no 
seu editorial, manifesta que toda ínovacáo tecnológica sem
pre tem situado o homem perante urna encrusilhada de es
petanca e angustia, de arneaca e promessa. E possível que 
o futuro amplie as fronteiras da liberdade ou que inicie 
urna nova forma de escravidáo , que crie urna maior concien
cia da solidariedade humana ou que agudize a dominacáo de 
urnas nacóes sobre outras. 
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Toda innovación tecnológica
 
siempre ha situado al hombre
 
frente a una encrucijada de
 

esperanza y angustia, de
 
amenaza y promesa. Puede
 

que el futuro amplie las
 
fronteras de la libertad o
 

puede que inicie una nueva
 
forma de esclavitud; puede que
 
cree una mayor conciencia de
 
la solidaridad humana o puede
 

que agudice la dominación
 
de unas naciones sobre otras.
 

Sin duda existía falta de originalidad en los medios y 
los contenidos de su producción no eran modelos de buen 
gusto y refinamiento. Pero la culpa, si de culpa se podría 
hablar, no era exclusiva de los medios. La originalidad, es 
por característica esencial, rara. No hay, por eso, área algu
na del saber humano en la que la originalidad no sea escasa. 

El refinamiento no puede ser masificado por un sim
ple dictárnen de la voluntad, porque todavía las grandes ma
sas populares del mundo no han podido acceder a las venta
jas educativas del intelectual. 

H
ast a hace escasos 5 años, nos parecía sueño de futuró
logos el video teléfono, la teleconferencia, el videodís

_ co lasser, el videotexto y las pantallas de televisión pa
norámica. Todo ello causa ahora en nosotros la sensación 
de cosas del pasado. 

La joven generación de principios del año 2.000, dice 
John Bradshaw, nos mirará compasivamente, como miem
bros de una civilización arcaica. 

Efectivamente, nuestra computadora de los años 50 
que costaba trece millones de dólares, ocupaba un salón y 
empleaba la energía de una locomotora eléctrica, se habrá 
reducido para esa nueva generación al tamaño de un reloj 
de pulsera y será la brújula obligada del diario vivir; las pa
redes de las casas se convertirán en pantallas tridimensio
nales, listas a ser decoradas a voluntad con las mejores obras 
de la plástica y la pintura y para exhibir los mejores espec
táculos del mundo en deportes y entretenimiento; la educa
ción, los negocios, las compras y el trabajo podrán hacerse 
desde casa; la energía solar reemplazará a la eléctrica para 

-

Dr. Luis E. Proaño 

la iluminación de los hogares; las cocinas habrán desapareci
do y en su lugar se habrá instalado un módulo de fotosínte
sis que procesará líquidos altamente enriquecidos para la 
nutrición humana. 

Toda innovación tecnológica siempre ha situado al 
hombre frente a una encrucijada de esperanza y an
gustia, de amenaza y promesa. Puede que el futuro 

amplíe las fronteras de la libertad o puede que inicie una 
nueva forma de esclavitud; puede que cree una mayor con
ciencia de la solidaridad humana o puede que agudice la do
minación de unas naciones sobre otras. 

Estas consideraciones traen a mi memoria el mito de 
la invasión de los centauros. Con el descontrol y furia de la 
ebriedad, los centauros cargaron contra los que festejaban la 
cultura helénica. El dios Apolo, guardián del orden y la or
todoxia, los refrenó e impidió el desbordamiento destruc
tor. El centauro, mitad hombre y mitad caballo, destaca la 
pugna interna que siente el hombre entre la razón y el ins
tinto. El mito es poderoso y simboliza el miedo subterrá
neo que se agazapa en el corazón de toda civilización; y 
subraya la posibilidad de desaparecer ante el triunfo de la 
irracionalidad so bre la in teligencía. 

En el moderno centauro de la tecnología ¿sucumbirá 
el hombre, bajo los ciegos instintos de la bestia? No, si 
emerge, cual un nuevo Apolo, la conciencia lúcida de Amé
rica Latina que siempre ha preferido la fuerza de la razón a 
la razón de la fuerza. 
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