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COMUNICACION l' DI5ARROIIO
 

Aroaldo Murúa y More vao Wiogerdeo
 

El rol de .los 'medio« de Comunicación de Masas y su eventual funeifonamien to en un pro 
proceso de desá.rrotlo económico y político de una región o país determinado, es la reflexión 
principal a la que se abocan los autores. Para ello parten de la base que los medios sólo son 
instrumentos para un proceso, ya que, en sí mismos, no pueden determinar casi nada. Son par
te de una estructura política, económica y cultural de una realidad social determinada; pueden 
ayudar a un proceso, colaborara fortalecerlo o debilitarlo. 

En consecuencia, cuando se habla de un proceso de desarrollo, necesariamente debe hoy 
hablarse de medios de comunicación de masas, así como de las interacciones existentes entre 
ambos. 

Advertidos de eso, Murúa y van Wingerden parten de un proceso de desarrollo determi
nado <concretamente la situación de los países de América Latina- paraluego referirse a cómo 
los medios de comunicación pueden ayudar a ese proceso. 

Los autores nos advierten que tampoco es su intención brindar reglasdefinitivas o alber
gar pretensiones semejantes respecto a una política de medios de comunicación, ya que, sería 
imposible aplicarlas mecánicamente en una región o país determinado. Su objetivo consiste 
en efectuar una contribución para la discusión del tema. 

EL NUEVO ORDEN
 
ECONOMICO
 

Después de la segunda guerra mun
dial muchos países del tercer mundo al
canzaron la independencia política. Es 
en la década del 60 que estos países to
maron conciencia que la balanza de po
der se mantenía desigual: la independen
cia politica s610 era formal mientras 
continuara la dependencia económica. 

Problemas como la pobreza, la desnutri
ción y el desempleo seguían y siguen sin 
resolverse. Las relaciones económicas 
entre los países industrializados y los del 
tercer mundo son desiguales: siempre 
los primeros obtienen mayores ventajas. 

Según cifras del UNCTAD, el ingre
so per cápita en los países industrializa
dos en el período 1952-1972 era de 
U$A. 2.000 a 4.000, mientras que en los 
países del tercer mundo era de U$A. 
175 a 300 (bases de precios 1973). Am
bos han tenido un crecimiento razona
blemente importante; sin embargo, la di
ferencia proporcional entre países ricos 
y pobres ha crecido. 

Algunos países del tercer mundo 
comprendieron que se imponían cam
bios fundamentales para mejorar el sis
tema económico: era necesario romper 
las relaciones de dependencia con los 
países industrializados. Estos cambios 
fundamentales concluyeron formulán
dose en lo que dio en llamarse el Nuevo 
Orden Económico Internacional, en re
solución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas del 1 de mayo de 
1974, sobre cuyos puntos fundamenta
les y a los fines de este trabajo destaca
mos los siguientes: 

1.- Un desarrollo económico autode
pendiente de los países del tercer 
mundo consistente en: 
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a) control de sus propias fuentes natu

rales (principio de soberanía). Esto 
significa el control de la producción 
y su distribución. 

b) aceleración del desarrollo económi
co sobre la base del desarrollo de su 
propia fuerza (self reliance) e indus
trialización. 

e) cooperación mutua 

2.- Ayuda internacional para concretar 
esta independencia mediante: 

a) las reformas internacionales del ré
gimen monetario internacional; 

b) transmisión de tecnología (paten
tes); 

e)	 acceso libre de los productos origi
nados en el tercer mundo hacia los 
países industrializados (caída de las 
barreras arancelarias); 

d) estabilizar las fluctuaciones de los 
precios de los productos del tercer 
mundo (fijación de precios míni
mos y máximos para los productos) 

A modo de síntesis del contenido 
del N.O.El. y de acuerdo con sus prin
cipios concluímos: que los países del 
tercer mundo deben buscar la coopera
ción mutua en el campo comercial, tec
nológico e industrial, desarrollando sus 
propias posibilidades y controlando su 
riqueza; mientras que los países indus
trializados deben ayudar a este proceso 
resultando necesarias reformas del ré
gimen monetario internacional, trans
misión de tecnología y la caída de las 
barreras arancelarias. 

Ahora bien, creemos que las expre
siones del N.O.El. en el plano interna
cional son correctas como esquema y 
destacan la necesidad imperiosa de bus
car soluciones ... empero, la pobreza 
y el hambre continúan sin solución y 
aquellas no dejan de ser expresiones de 
buenas intenciones. 

Consideramos que la discusión in
ternacional sobre el cumplimiento de 
los objetivos del N.O.E.1. está parali
zada o sólo sigue siendo motivo de lar
gos debates donde no están ausentes 
los forcejeos entre los países industria
lizados y el tercer mundo. Son muchos 
los intereses en juego. Una prueba ca

bal de ello es la conferencia de Cancón 
(octubre 8I) donde la conclusión a la 
que se arribó fue seguir la discusión so
bre el tema y dar un nuevo impulso pa
ra continuar adelante. 

David Henderson, profesor de eco
nomía de la University College de Lon
dres (l) dijo que Cancún permitió reac
tivar el diálogo norte-sur para ejecutar 
un programa de reformas económicas 
internacionales que terminen con la po
breza generalizada del tercer mundo por 
la vía de las acciones comunes entre el 
norte y el sur. Pero destacó que esta 
esperanza es un poco ajena a la realidad 
ya que la diagnosis no es justa pues, el 
bienestar económico de los países no es
tá determinado necesariamente por el 
funcionamiento de un sistema interna
cional sino -y esto es 10 más importan
te- por 10 que pasa en un país determi
nado. El solo diálogo entre el norte y el 
sur no puede modificar esto. 

En síntesis: nosotros concluimos 
que las reformas internacionales son úti 
les, pero no decisivas sin la existencia y 
puesta en marcha de un proceso de desa
rrollo nacional. 

Importante será no aguardar sola
mente resultados de discusiones interna
cionales, sino que, se otorgue preferente 
atención a la búsqueda de un proceso de 
desarrollo en el propio país o región. 

I. UNA ESTRATEGIA DE
 
DESARROLLO NACIONAL
 

Siguiendo algunos lineamientos del 
N.O.E.I. en los aspectos que interesan a 
nuestro trabajo, entendemos que el de
sarrollo de los países de América Latina 
y en general del tercer mundo, tendrán 
que basarse en la industrialización. 

En el año 2000, un cuarto de la 
producción industrial mundial deberá 
tener su origen en aquellos países. Esta 
industrialización deberá basarse en la 

1.- Periódico "Times", 20 de octubre 1981. 

utilización de fuentes propias y dirigir
se a satisfacer las necesidades primarias 
de la población. Una industrialización 
de estas características llevará implícito 
otro modo de producir, v. gr.: utilizan
do tecnología adaptada. 

Sobre estos tres pilares fundamenta
les que son: a) utilización de fuentes 
propias, b) dirigido a satisfacer necesi
dades básicas de la población, c) utili
zando tecnología adaptada, nosotros 
elaboramos lo que es la base de nuestra 
teoría y desarrollamos seguidamente. 

Un desarrollo nacional deberá estar 
dirigido a satisfacer las necesidades bá
sicas de la población en el plano de la 
salud, alimentación, vestimentas, educa
ción, etc. 

¿Cómo puede lograrse esto? 

En principio consideramos que se
rá imprescindible la autodeterminación 
y se determina aquel que por sí mismo 
puede fijar la índole y dirección de su 
desarrollo. Esto se traduce en a) el 
controlar y desarrollar sus propias fuen
tes naturales, b) adaptando la tecnolo
gía existente a sus modos de produc
ción, de acuerdo con su situación local 
y su cultura. Aqui advertimos que para 
nosotros autodeterminación y satisfac
ción de necesidades básicas están entre 
sí intimamente ligados. 

En este proceso los organismos de 
dirección como el Estado cumplirán un 
importante rol. 

En primer lugar deberán atenderse 
necesidades tales como la salud, educa
ción, etc. y luego, deberán colaborar 
con el proceso de producción y organi
zación del consumo de modo que los 
más pobres tengan medios suficientes 
para satisfacer sus necesidades elemen
tales o básicas (2). 

Ahora bien, para no perdemos en 
soluciones ideales o de difícil realiza
ción, entendemos que el Estado no debe 
organizar absolutamente todo. Hemos 

2.- Mededelingen, p., 8, Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales, Universidadde 
Amsterdam, Holanda 1980, No. 2, p. 8. 

Las relaciones económicas entre los países industriali
sado« y los del tercer mundo son desiguales: siempre 
los primeros obtienen mayores uentajas. 
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".~. habrá una mudanza productiva de la industria nacional moderna hacia la induaa local". 

dicho que juega un importante rol y éste 
debe ser el de facilitar los medios para 
que se concrete este proceso. Esto sig
nifica también que la población de ma
nera independiente deberá crear y ha
cer funcionar sus propios organismos 
(cooperativas de producción, de distri
bución de mercancías, etc.) para que, 
cualquier cambio de situación que se 
produzca, por ejemplo que se modifique 
la situación política, no perjudique la 
continuación del proyecto. 

Ya estamos hablando entonces del 
segundo elemento de esta estrategia cual 
es la participación. Esto significa que 
toda la población -o la mayor parte
debe tener la posibilidad de participar e 
influenciar en el proceso de desarrollo, 

Participación no sólo supone un cierto 
nivel de educación, sino también una in
formación y comunicación exhaustiva 
sobre todos los problemas existentes. 

Participar, en el terreno de satisfa
cer las necesidades básicas significa tam
bién que el proyecto de desarrollo no 
deberá ser para un sector determinado 
de la población, sino deberá compren
derla a toda. Cada habitan te tendrá 
entonces una parte como protagonis

ta y beneficiario de ese proyecto de de
sarrollo. 

El otro aspecto relevante será el 
acceso a cierta responsabilidad indivi
dual y colectiva de modo de poder inci
dir, de alguna manera, en las decisiones. 

Lo ideal sería que existiera una bue
na comunicación entre población y go
bierno, para poder concretar con totali
dad estos objetivos. 

Para explicar estas relaciones entre 
población y gobierno, debe existir ade
más un nivel o grado de descentraliza
ción, esto es, que el poder central debe 
transferir parte de su poder hacia los or
ganismos locales, en razón que éstos úl
timos conocen bien o mejor sus propios 
problemas y necesidades. Los gobernan
tes en las grandes capitales de América 
Latina por ejemplo y en la mayoría de 
los casos, desconocen lo que sucede en 
el campo. 

Entonces, esta descentralización de
berá llegar a las provincias y las aldeas, 
manteniendo una unidad económica, 
cultural y social. 

Pero todo ésto no se nos representa 
teorético o resultado de un buen trabajo 
de laboratorio. Hay casos concretos. 
En la ciudad de Gálvez (provincia de 
Santa Fé), Argentina, existe una podero
sa cooperativa cerealera que agrupa a to
dos los productores de una gran zona. 
No obstante la situación difícil en lo po
lítico y económico que vive actualmente 
aquél país, esta Cooperativa continúa 
trabajando a pleno y no hace mucho 
tiempo ha renovado sus autoridades. 
Un claro ejemplo de cuanto es posible. 

El plan de desarrollo de Senghaas 

Nosotros venimos desarrollando 
una estrategia de desarrollo económico 
con el acento puesto en lo nacional. 

Senghaas (3) po litólogo de Alema-

3.- D. Senghaas, Weltwirtschaftsordnung 
und Entwik1ungspolitik Pliidoyer für 
Dissoziation, Suhrkamp Ver/ag, Frank
fur am Main, República Federal de Ale
mania,1977, p. 261. 
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nia Occidental, elaboró un plan de desa
rrollo sobre esta misma base. Para la 
confrontación de los lectores agregamos 
este punto de vista. 

Senghaas bosqueja cómo tienen que 
ser las relaciones de los países del tercer 
mundo con relación a la economía mun
dial en la estrategia de las necesidades 
básicas. Según él, en una estrategia de 
desarrollo se debe partir de los siguien
tes conceptos iniciales: 

1.- Un desarrollo dirigido al mercado 
interno. 

2.- Disociación del mercado internacio
nal. 

3.- División del trabajo basado en la 
igualdad. 

Esta estrategia es descripta por Sen
ghaas dentro del concepto de "desarro
llo autoconcentrado" Y está dirigido a 
un crecimiento económico que debe 
cumplir dos tareas fundamentales: 

a) dar trabajo a todos; y 

b) la satisfacción de las necesidades bási
cas. 

Tórnase necesario entonces que el 
desarrollo esté dirigido al mercado inter
no y que se utilicen las fuentes locales 
existentes. Para cumplir este objetivo, 
la agricultura y la industria deben coo
perar recíprocamente. 

La base de una economía nacional 
deberá formarse con: un sector agrario 
pujante; una industria regional con tec
nología adaptada y una industria nacio
nal con moderna tecnología. 

Senghaas aclara cómo estos tres ele
mentos se relacionan y conjugan entre sí 
cuando divide la industrialización en 
tres fases, a saber: (4). 

la. fase: la relación de la industria 
local con la industria nacional debe diri
girse en una sola dirección. Para ésto la 
industria nacional provee la tecnología 
suficiente a la industria local. La rela
ción entre la agricultura y la industria 
local deberá ser muy estrecha. La agri
cultura por su parte, proveerá a la indus
tria local materia prima, mientras que 
ésta última devolverá facilidades técni
caso De esta manera el campo podrá au
mentar su productividad. 

Un ejemplo: el campesino acudirá 
a la industria local para renovar sus ins
trumentos de labranza. La industria lo
cal, por su parte, adaptará sus conocí-

4.- D. Senghaas, 1977, p. 271. 

mientos para lo que se le pide, dando la 
solución. 

Las partes de este proceso obten
drán beneficios mutuos, a saber: el cam
po contará con nuevos instrumentos de 
labranza aumentando su producción. 
Por su parte, la industria local ocupará 
más manos de obra, adquirirá nuevas ex
periencias en el conocimiento, abriendo 
un nuevo mercado. 

2da. fase: la industria regional y la 
agricultura estarán más integrados. La 
agricultura producirá cada vez más ma
teria prima logrando la industria local 
mayores márgenes de productividad. 

De esta manera ambos podrán crear 
más fuentes de trabajo para una mayor 
cantidad de personas. 

En la 3ra. fase: habrá una mudanza 
productiva de la industria nacional mo
derna hacia la industria local. 

Al mejorar las normas de calidad y 
standarización, la industria local se tor
nará subsidiaria de la industria moderna. 
En esta fase ambos sectores se integran. 
La industria local y las empresas de ser
vicios crearán más fuentes de trabajo. 

Nuestra crítica a Senghaas 

Nosotros creemos que cuando Sen
ghaas hace depender la industrialización 
del respeto a sus tres fases, como ya está 
enunciado, se nos ocurre un tanto teoré
tico y artificial. 

En realidad -pensamos- las tres fa
ses no deben necesariamente ser crono
lógica y automáticamente sucesivas ya 
que pueden funcionar, llegado el caso, 
al mismo tiempo o en tiempos diferen
tes. 

Senghaas parte del supuesto que el 
desarrollo económico de un país siem
pre evoluciona hacia adelante. Aún 

El desarrollo de los países de Amé
rica Latina y en general del tercer 
mundo, tendrán que basarse en la 
industrialización. 

cuando suene contradictorio, la historia 
ha demostrado que no siempre es así, V. 

gr.: la crisis petrolera mundial determi
nó una involución de algunos procesos 
de industrialización de países de Améri
ca Latina que no producen petróleo. 

Lo que sí rescatamos totalmente de 
Senghaas es su punto de vista que el de
sarrollo económico, social y cultural, de
be estar fundado en la situación local y 
allí pone el acento y, sobre esta base, se 
debe intentar lograr un desarrollo cohe
rente. Lo importante será buscar una 
correlación entre la agricultura y la in
dustria y esto será posible si ambos se 
dan a la tarea de usar y desarrollar tec
nología adaptada. 

11. POLITICA DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACION 

FUNCIONES DE LOS MEDIOS 

Hemos analizado hasta aquí cuáles 

son los elementos de una estrategia de 
desarrollo. Se impone ahora investigar 
cómo los medios de comunicación pue
den funcionar o influenciar en esta po
lüica de desarrollo; ver cómo se ligan 
e interrelacionan entre st, a tal punto 
que muchas veces es difícil imaginar uno 
sin la presencia del otro. 

Medios de comunicación en general 

Cada forma social está caracteriza
da por una cantidad de relaciones direc
tas o indirectas de los hombres con su 
ambiente (5). 

Nosotros llamamos cultura a las re
laciones que comprenden el total de las 
técnicas que los hombres desarrollan y 

5.- C. Hamelink, Derde wereld an culturele 
emancípatíe, Wereldvenster, Baarn, Ho
landa, 1978, p. 8. 
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utilizan; el total de los símbolos con que 
los hom bres se comunican y el total de 
las estructuras sociales donde los hom
bres viven y trabajan. Las relaciones po
lítico-económicas de los hombres con 
su ambiente, integran este concepto de 
cultura. 

tan cultura en general y tecnología en 
particular. De esta manera los medios 
son instrumentos para realizar la cone
xión entre la propia cultura y la adapta
ción de la tecnología importada. Pero 
también y en un grado menor cuando se 
trata de desarrollar la propia cultura, 
por ejemplo, difundir música propia o 

Las instituciones dan forma a la cul- -el teatro local.	 
tura y son -entre muchas otras- la igle
sia, los partidos políticos, el ejército, la 
educación los medios de comunicación 
etc. Todas las relaciones que compren
de la cultura están dinamizadas por y en 
los medios de comunicación. 

Un cambio social implica un cam
bio de instituciones. Obvio es destacar 
que no es posible un cambio de sociedad 
sin un cambio -verdadero- de las insti
tuciones. No todas las instituciones tie
nen en una política de cam bio la misma 
importancia. De modo que, éstas, de
ben funcionar en concordancia con los 
principios del cambio para que pueda 
concretarse y, en todo caso, no buscar 
impedirlo. V. gr.: imposible sería ima
ginar que se pudiera pretender realizar 
la reforma agraria en un país con la opo
sición absoluta del ejército, la iglesia y 
los partidos políticos. 

Entonces; ¿cuál será la gravitación 
de los medios de comunicación en un 
proceso de cambio? Esto dependerá 
del tipo de cambio que se busque. En 
nuestro caso se tratará de un cambio ba
sado en los principios de autodetermina
ción y satisfacción de necesidades bási
cas, tal como veremos en el punto si
guiente. 

Hasta aquí hablamos del primer ele
mento de la teoría: la autodetermina
cíón, Veamos que pasa con la participa
ción. 

Para que este principio funcione la 
población debe conocer que sucede en 
el resto del país. Participación implica 
conocimiento. 

Intimamente ligado con este princi-

También la comu. ., ,
moacton sera esen
cial para la integra.,	 .
cton campo y ctu
dad 
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Para que exista una armonía en el 
desarrollo político, económico y cultu
ral, este desarrollo debe funcionar en 
una misma dirección en todo el país o 
región para lo cual, será necesario contar 
con una comunicación eficiente. 

Lo expresado nos está demostrando 
la necesidad de los medios de comunica
ción para una política de desarrollo pe
ro, de ninguna manera se tratará de un 
proceso automático. Muy por el contra
rio, se necesita contar con una política 
de medios de comunicación que le de 
forma. 

-

Veremos en el punto siguiente c6
mo puede ser esa política de medios de 
comunicación. 

Funciones de los medios de comunica
ción 

En realidad es imposible definir a 
los medios de comunicación de masas 
sin elegir previamente una perspectiva. 
Desde un punto de vista sociológico los 
medios de comunicación son un instru
mento que otorgan forma a un proceso 
social institucionalizado que tiene como 
principal actividad la producción y dis
tribución masiva de cultura, conoci
miento e información. 

Nosotros encontramos cuatro fun
ciones fundamentales, advirtiendo que 
todas ellas están fusionadas entre sí, pe
ro las trataremos en particular por razo
nes de mayor claridad. 

1.- Función política: en general, es el 
poder de determinar cuál es la dirección 

Su importancia 

Como principio fundamental deci
mos que: los medios de comunicación 
son generadores y transportadores de 
cultura en general e información en par
ticular. 

Cuando hablábamos del principio 
de autodeterminación (primer elemento 
de nuestra teoría) decíamos que se de
bía: a) desarrollar y controlar las pro
pias fuentes, y b) que se debía adaptar 
la tecnología a la situación y cultura lo
cal; y ésto no será posible concebirlo si 
no se cuenta con el generar y distribuir 
información propia sobre este desarro
llo. 

En el aspecto de desarrollar y con
trolar sus propias fuentes, se necesitan 
conocimiento e información sobre tipos 
y formas de producción. 

Cuando decimos que el desarrollo 
está basado en la propia cultura, vemos 
que los medios de comunicación conec

pio hablamos oportunamente del princi
pio de descentralización. En eljuego de 
los niveles centralizado y descentraliza
do funciona la comunicación como re
quisito imprescindible e intermediario. 
Veamos un ejemplo: la población local 
puede plantear sus necesidades y consul
tas y transmitir sus experiencias y el go
bierno o las instituciones nacionales o 
regionales pueden satisfacerlas o dar so
luciones posibles. 

También la comunicación será esen
cial para la integración campo y ciudad. 

Además los medios de comunica
ción pueden cooperar a la satisfacción 
de las necesidades básicas de las más di
versas' maneras a saber: se declara una 
epidemia (sea en la agricultura, los hom
bres olos animales) los medios de comu
nicación permitirán realizar una ac
ción preventiva o reducir sus efectos en 
caso que esté declarada, mediante avi
sos, campañas para erradicar el mal, etc. 

que se le quiere dar a un proceso de de
sarrollo. 

Los medios de comunicación de 
masas pueden representar y así formar 
la conciencia social general o un clima 
de opinión que afecte las posibilidades y 
las direcciones de un cambio. Luego, la 
función política de los medios de comu
nicación consistirá en: 

a)	 dar información sobre las diferentes 
posibilidades de un desarrollo deter- , 
minado para que el público pueda 
en su momento, hacer una elección. 

b)	 facilitar la discusión sobre las posi
bilidades de ese desarrollo buscado; 
y 

c)	 facilitar la participación. Esto signi
fica que la información y la discu
sión (puntos a y b) deberán estar en 
el nivel donde tendrá lugar el desa
rrollo. 

Será entonces en esta función polí 
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tica donde la población participante en
contrará la motivación, se logrará la mo
vilización y su resultado será su incorpo
ración al proceso de desarrollo. 

Destacamos aquí la importancia 
que pueden llegar a tener los medios de 
comunicación como instrumentos que 
jugarán un rol en el éxito o fracaso del 
proyecto de desarrollo buscado. 

2.- Función cultural: Lo repetimos: los 
medios de comunicación son generado
res y transportadores de cultura. 

Deben estar dirigidos a fortalecer 
la propia cultura a través de sus expre
siones: la música, la prosa, poesía, tea
tro, danza, etc. 

Ahora bien, los medios de comuni
cación no solamente difunden cultura si
no que también deben procurar seleccio
nar y cambiar los contenidos. Esto sig
nifica que los medios deben funcionar 
acordes con los contenidos que se bus
can. 

Pero habrá de tenerse sumo cuidado 
de las invasiones culturales por la in
fluencia de modelos importados que no 
sean el reflejo de ninguna realidad local. 
Del otro lado, no será positivo cerrarse 
absolutamente a que se incorporen con
tenidos de otras culturas. Se impondrá 
-entonces- fortalecer y estimular la 
propia cultura buscando una libre in
teracción con otras, organizando una co
municación que pueda hacer de contra
peso a la cultura multinacional (6). La 
cultura propia integra a la gente con 
su propio ambiente. Así se construye 
una base para acciones comunes y se lo
gra la participación. 

3.- Función económica: en esta fun
ción los medios de comunicación tienen 
como misión estimular el desarrollo eco
nómico. Deben apoyar proyectos dirigi
dos al desarrollo. 

De este modo será posible ver a los 
medios de comunicación mostrando a la 
población el avance del proceso, sus mé
ritos, sus fallas, y también las experien
cias que se deben corregir. Además, re
flejarán los patrones de consumo que 
correspondan a la estrategia de desarro
llo. 

4.- Función de la tecnología: Al desa

6. - Report of the intemational commission 
McBride for the study of communication 
problems, Many Voiees, One World; to
wards a new more justice and more effi
cient world information order. Parts, 
Unesco, 1980, p. 30-31. 

Los medios de comunicación son 
generadores y transportadores de 
cultura en general e información 
en particular. 

rrollar el principio de autodetermina
ción dijimos que la tecnología debía 
funcionar u operar en concordancia con 
la situación local. Desarrollaremos en 
detalle este aspecto. 

La tecnología extranjera muchas ve
ces trae consigo formas de producción 
no adaptables junto con patrones cultu
rales extraños (patrones de consumo) y, 
esta tecnología puede ocasionar una de
pendencia que deberá evitarse. Luego, 
la tecnología de los medios de comuni
cación, el tipo de medios, etc., deberá 
estar en concordancia con la política de 
desarrollo a im plernentar. 

En el terreno tecnológico, una polí
tica de medios de comunicación, deberá 
estar dirigida a buscar una independen
cia de las empresas multinacionales y la 
conexión de los medios a las necesidades 
de la población. Para llevar adelante se
mejante política se torna necesario: (7). 

1.- un poder de decisión indepen
diente sobre el tipo de tecnología a usar 
o utilizar y autonomía para decidir so
bre las necesidades tecnológicas, deter
minando cuál es el mej or camino para 
adquirir, hacer propia y absorber esta 
tecnología. 

2.- una combinación de la indepen
dencia mencionada en el párrafo ante
rior a las posibilidades de desarrollar por 
sí mismos los conocimientos técnicos 
que son necesarios para el proceso de 
producción de los medios de comunica
ción. 

3.- producir y reproducir por sí 
mismos esta tecnología y su contenido 
(información, programas, etc.). 

En los dos primeros puntos es nece
saria la presencia de un grupo especiali
zado de técnicos para juzgar las diferen
tes tecnologías en sus aspectos positivos 
y negativos. Deberá estudiarse y obser-

7.- F. R. Sagasti, Teehnologyplanning and 
self-reliant development; A. Latin 
American View, PraegerPublishers, New 
York,1979,p.149-162. 

varse detenidamente esta tecnología que 
se adquiera, antes de ser utilizada, bus
cando que esta tecnología encuentre co
nexión con la infraestructura existente 
y con la política de desarrollo. 

El uso de tecnologías avanzadas no 
resultará, en sí mismo, imprescindible. 
En muchos casos será posible utilizar y 
desarrollar estructuras tecnológicas lo
cales ya existentes. 

Se nos ocurre interesante sugerir 
que la investigación de la tecnología y 
el entrenamiento del grupo de especialis
tas, se realice en cooperación con otros 
países de América Latina ("seU relian
ce" colectivo) resultando también de in
terés la participación de organismos in
ternacionales. 

Concluimos: cuando se pretende un 
campo tecnológico independiente se ha
ce imprescindible adaptar los conoci
mientos importados, utilizando y desa
rrollando por sí mismos la tecnología 
para los medios de comunicación. 

Se tratará de un proceso lento. En 
los comienzos la tecnología deberá ser 
importada como así también los conoci
mientos, hasta que sea posible desarro
llar los conocimientos propios adapta
dos. El origen de estos conocimientos 
podrá venir tanto de las organizaciones 
internacionales como de las empresas 
multinacionales. Reiteramos nuestro 
punto de vista que el desarrollo de estos 
conocimientos se logre por el trabajo 
conjunto con otros países de América 
Latina. 
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