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1. El periodo que abarca este informe, Que se extiende de 1962 a 1978, se ha 
caracterizado por un desarrollo sin precedentes y una transformacion profunda de los 
sistemas de comunicacion del mundo. Los impresionantes avances de las tecnicas de 
comunicacion han revelado que este es un campo en que se manifiestan, con toda su 
intensidad y complejidad, ciertos problemas fundamentales de las sociedades modernas. 
Esta evolucion, y la nueva conciencia del problema de la comunicacion y de su relacion 
con el proceso de desarrollo, han suscitado serias dudas en todo el mundo, especial
mente dentro del sistema de las Naciones Unidas, y hoy se puede observar el comienzo 
de una profunda reevaluaci6n que tiene por objeto aclarar la idea misma de comuni-· 
cacion y definir las condiciones practicas para que pueda disfrutarse de ella 
libremente. De hecho, el progreso tecnico y la evolucion de las ideas que ha llevado 
a algunos a definir en nuevas terminos un verdadero 11 derecho a la comunicacion" estan 
estrechamente vinculados y sin duda lo estaran aun mas en anos futuros. For lo tanto, 
seria artificial tratar de separar los aspectos tecnicos de los aspectos conceptuales 
d,_;l problema. 

2. En el presente informe se tiene en cuenta esta interaccion. El informe esta, pues, 
de acuerdo con el contexto de la resoluci6n 31/139, aprobada por la Asamblea General 
en su trigesimo primer periodo de sesiones, en la que los problemas de la comunicacion 
se plantean en su contexto social y, mas particularmente, en relaci6n con los 
problemas del desarrollo. En el parrafo 2 de la mencionada resolucion se pide a la 
UNESCO 11que continue e intensifique su programa para el desarrollo de los sistemas 
de informacion para las masas, especialmente en beneficia de los paises en 
desarrollo". Esta es precisamente la perspectiva en que, teniendo en cuenta ademas 
ese interes concreto, la Conferencia General de la UNESCO examino el problema de las 
comunicaciones en su l9a. reunion, celebrada en Nairobi en 1976, y volvera a 
examinarlo en su 20a. reunion, que se inaugurara dentro de poco en Paris. 

3. En la Ultima reunion de la Conferencia General cobraron prominencia, con toda su 
complejidad y magnitud, los problemas planteados por el desarrollo de la comunicaci6n 
y la informacion a la luz de los avances tecnol6gicos y de la evoluci6n reciente de 
las relaciones mundiales. 

4. Al finalizar los debates, en que se puso de relieve la necesidad de reconsiderar 
el marco conceptual en que basta el momenta se habian elaborado los enfoques, la 
Conferencia General me encargo que efectuara un estudio de la totalidad de los 
problemas de la comunicaci6n en la sociedad moderna. Para realizar esta tarea, en 
1977 estableci una Comision Internacional para el Estudio de los Problemas de la 
Comunicacion, presidida por el Sr. Sean MacBride e integrada por 16 personas 
eminentes de Africa, America del Norte, America Latina, Asia, los Estados arabes y 
Europa oriental y occidental. Confie a esta Comision la tarea de preparar una 
sintesis de los problemas de la comunicacion, y de los posibles medias y arbitrios 
para hacerles frente, sobre la case de documentos y estudios y con lt:-<- colo.toracion d8 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales competentes. 
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5. En el analisis que se realiza con el objeto de fijar los objetivos del programa 
a mediano plazo de la UNESCO, el desarrollo, considerado en todas sus dimensiones 
(economica, social y cultural), ocupa el lugar mas destacado. El hecho de que el 
mejoramiento de los medias de comunicacion entre los pueblos tienda a convertirse en 
motivo de preocupacion importante se debe a que se ha tornado conciencia muy 
rapidamente de que la comunicacion va unida a todos los aspectos del desarrollo, del 
que es un factor estrategico. La labor de la UNESCO pone cada vez mas de relieve 
esta nueva tendencia. Par su parte, la Asamblea General la ha subrayado en la 
formulacion misma del tema que hoy se incluye en el programa. 

6. Son muchas las razones por las cuales la comunicacion desempefia una funcion 
esencial en las estrategias de desarrollo y la principal de ellas es que se ha 
inducido a los propios paises en desarrollo a concluir que todos los esfuerzos en pro 
de la consolidacion de la nacion, todas las relaciones internacionales, incluso el 
respeto mismo de las libertades fundamentales del individuo, exigen que todos tengan 
la posibilidad de comunicarse respecto de los asuntos que les conciernen directamente. 

7. Pero es necesario reconocer que, de hecho, la mayoria de los medias de 
comunicac~cn, con los recursos y tecnicas mas poderosos, estan concentrados en un 
pequefio nlimero de paises altamente desarrollados. En consecuencia, era natural 
que en los planes y actividades de desarrollo fueran apareciendo cada vez con mayor 
frecuencia la formacion de infraestructuras y la adquisici6n de equipo, la 
capacitacion de personal y la posibilidad de extender la comunicaci6n. La idea de 
que el desarrollo se refiere solo a un sector de la actividad humana - es decir, 
estrictamente al crecimiento econ6mico - ha quedado hoy en gran medida anticuada. 
Ha sido sustituida por un concepto global en que la comunicacion ocupa un lugar 
importante porque es lo unico que puede garantizar un desarrollo verdaderar.Jente 
endo~:;eno, fiel a la id.cntidad -bisic~t :~- de un pais concorde con mi cultura. =::sta 
tendencia, que refleja una realidad, se ha manifestado en las actividades de los 
prop~os paises en desarrollo, que han dedicado varias conferencias internacionales 
importantes a esta cuestion. Responde a un anhelo de justicia y de equidad que 
naturalmente ocupa un lugar entre las aspiraciones que la comunidad internacional 
esta decidida a satisfacer mediante el establecimiento del Nuevo Orden Ecouomico 
Internacional. 

8. Si bien en la reunion de la Conferencia General celebrada en Nairobi se pusieron 
de manifiesto ciertas diferencias de opinion entre los paise;:; desarrollados que 
poseen poderosos medias de comunicaci6n y los paises en desarrollo, tambien surgieron 
varias ofertas de cooperacion de parte de los paises mejor equipados en materia de 
tecnologia avanzada, lo que revelo que existe una comprensi6n de los problemas y una 
verdadera voluntad de cooperar. Se reconoce ahara que una comunicaci6n libre y 
equilibrada, es decir, la comunicacion ejercida en un ambiente de respeto mutua, solo 
puede ser el resultado de una colaboracion entre las naciones y requiere la adhesion 
de todas las partes. 

9. El progreso tecnico, que llev6 a desigualdades escandalosas, tambien encierra la 
promesa de soluciones futuras . .A~gunos aspectos de la tecnol8gia avanzada, como el 
uso de sate1ites artificiales, y trunbien las diversas formas de miniaturizaci6n, 
'permi tiran que manana incluso las comunidades pequenas puedan di VL.ilgar su propia 
informacion. Los medias cada vez mas perfeccionados que una tecnologia en rapido 
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avance pone a disposici6n del hombre en la esfera de la comunicaci6n no favorecen 
exclusivamente una concentraci6n de la capacidad de informar que podria producir 
desequilibrios; tambien ofrecen posibilidades de individualizaci6n, diversificaci6n 
y adaptaci6n a necesidades especiales en escalas menores. 

10. El presente documento ofrece una vision de conjunto, ciertamente condensada, pero 
que espero deje bastante en clara la evoluci6n registrada entre 1962 y 1978, tanto 
en los Estados Hiembros como en el plano internacional. La Se2ci6n B de la parte III 
es un aporte de la Union Internacional de Telecomunicaciones, organismo con el cual la 
UNESCO trata de colaborar cada vez mas estrechamente. 

11. En este informe, que es fundamentalmente factico, se procura proporcionar un 
resumen de los principales problemas, asi como de los logros mas importantes respecto 
del mejoramiento de la comunicaci6n en relacion con el progreso social y el desarrollo, 
considerados como un proceso global, esfera de importancia fundamental para la UNESCO, 
asi como para todo el sistema de las Naciones Unidas. 

I ... 
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I. INTRODUCCION 

l. Este informe se presenta ala Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
trigesimo tercer periodo de sesiones, de conformidad con su resolucion 31/139, 
titulada "Cooperacion y asistencia en la aplicacion y el mejoramiento de los 
sistemas nacionales de informacion y de comunicacion para las masas, a los fines 
del progreso social y el desarrollo", en cuya parte dispositiva la Asamblea: 

111. Invita a los gobiernos de los paises en desarrollo a que presten la 
debiba atencion al establecimiento o fortalecimiento de sus sistemas nacionales 
de informacion para las masas en el marco de sus planes generales de desarrollo; 

2. Fide a la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la 
Ciencia y ~ultura que continue e intensifique su programa para el desarrollo 
de los sistemas de informacion para las masas, especialmente en beneficia de los 
paises en desarrollo. 

3. Fide al Director General de la Organizacion de las Naciones Unidas 
para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, en cooperacion con las 
Naciones Unidas, los organismos especializados interesados y otras organizaciones 
interesadas, que presente un informe ala Asamblea General en su trigesimo 
tercer periodo de sesiones sabre los progresos alcanzados en el desarrollo de 
los sistemas de informacion para las masas, informe que sera utilizado como 
base para el debate en dicho periodo de sesiones de la Asamblea; 

4. Decide incluir en el programa provisonal de su trigesimo tercer 
periodo de sesiones un tema titulado "Cooperacion y asistencia en la aplicacion 
y mejoramiento de los sistemas nacionales de informacion y de comunicacion para 
las masas a los fines del progreso social y el desarrollo" y examinarlo en 
dicho periodo de sesiones con caracter prioritario. 11 

2. El periodo que cubre este informe sera en general de 1962 a 1978. Una de las 
razones para ella es que el ultimo informe importante de la UNESCO a las Naciones 
Unidas sabre los medics de comunicacion para las masas y el desarrollo fue preparado 
en 1961 a/. Tambien durante ese periodo ha habido un irrfortante pro~reso en la 
tecnologla de las comunicaciones, asi como en la comprension, tanto del concepto 
del desarrollo como de la naturaleza y funcion de los sistemas nacionales de 
informacion y de comunicaci6n para las masas. Un resultado especial de este Ultimo 
es acercar mas las perspectivas de las comunicaciones y del desarrollo, en teoria 
aunque no siempre en la practica, por lo que las probabilidades de establecer 
objetivos mas coordinados son ahara mayores. 

~/ El desarrollo de los medias de informacion en los paises insuficiente-
mente desarrollados, informe de la UNESCO a las Naciones Unidas, Informes y 

Documentos sobre Hedios de Comunicaci6n para las Mas as, ~Jo. 33, Paris, UNESCO, 1961. 
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3. La Asamblea General, en su decimo tercer per'lodo de sesiones, celebrado en 1958, 
examino las diversas decisiones adoptadas por el Consejo Economico y Social y su 
Comision de Derechos Humanos y aprobo la resolucion 1313 (XIII), en la que expresaba 
la esperanza de que el Consejo Economico y Social formulara en su 28o. periodo de 
sesiones, en 1959, un programa de accion y de medidas concretas que podr'la empren
derse en el plano internacional para desarrollar las empresas de informacion en los 
paises insuficientemente desarrollados. La Asamblea General tambien invito al 
Consejo Economico y Social a que pidiera a la Comision de Derechos H~manos que pres
tara particular atencion a los procedimientos mediante los cuales pudiera asegurarse 
el examen constante de los problemas que planteaba el proporcionar asistencia tecnica 
en materia de informacion a los paises insuficientemente desarrollados, y que 
informara regularmente al Consejo sobre los progresos realizados en ese campo. 
Finalmente, la Asamblea General invito a los organismos especializados y a las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que formularan propuestas 
concretas para ayudar a los paises menos desarrollados en el establecimiento de 
medias de informacion y a incluir en un informe anual al Consejo una resena de sus 
esfuerzos en este y otros aspectos de la libertad de informacion. 

4. La Comision de Derechos Humanos decidi6 en su resolucion l (XV), de marzo de 
1159 examinar como tema ordinaria de su programa los acontecimientos relatives a la 
libertad de informacion' incluidos los problemas que rlanteaba el proporcionar 
asistencia tecnica "en materia de informacion a los pa1ses insuficientemente 
desarrollados 11

• 

5. La Comision de Derechos Humanos tarnbien recomend6 al Consejo Economico y Social 
que aprobara un proyecto de resolucion en dos partes: en la parte I proponia que 
se invitara a la UNESCO a iniciar un estudio de los problemas que planteaba el 
proporcionar asistencia tecnica a los paises insuficientemente desarrollados; en la 
parte II se proponia que se pidiera al Secretario General que preparara un informe 
anual sabre los acontecimientos relatives a la libertad de informacion, y un informe 
de fonda, para presentarlo al Consejo Economico y Social en 1961, sobre los 
acontecimientos en esa esfera ocurridos desde 1954. En los informes pedidos al 
Secretario General se incluiria informacion sabre los progresos realizados en el 
desarrollo de medias de informacion para las masas en los paises en desarrollo. 
En su 27~ periodo de sesiones, el Consejo Econ6mico y Social aprobo este proyecto 
como resolucion 718 (XXVII), de 24 de abril de 1959. 

6. La UNESCO realizo su estudio mediante una serie de reunicnes regionales en las 
que representantes gubernarnentales, organizaciones profesionales de comunicaciones y 
expertos en comunicaciones para las masas actuaron juntos para prefarar propuestas 
destinadas al desarrollo de los medias en la region correspondiente. La primera 
reunion, para Asia, se celebro en B~~ne;kok en En<cTo i'lc 1960; la. ser;und2., :para Al-aerica 
Latina y el Caribe, en Santiago, en febrero de 1961, y la tercera, para Africa, en 
la sede de la UNESCO, en Paris, en enero de 1962. 

7. El estudio ayud6 a establecer un criteria previa para el desarrollo de los medios 
de comunicaci6n para las masas, en el cual la norma minima se consider6 que ser'lan 
10 ejemplares de periodicos diarios, cinco receptores de radio y dos asientos en 
cinematografos por cada 100 personas. El estudio tambien ayud6 a formular el 
postulado de que el desarrollo de los medias de informacion para las mas~8 forma 
parte del desarrollo economico y social en general. 
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8. Las Naciones Unidas pidieron ala UNESCO que presentara un primer informe, antes 
incJuso de que terminara la serie de reuniones regionales. Al presentar el informe, 
el Director General de la UNESCO senalo que su preparacion se habia basado en dos 
premisas: 

11La primera estriba en que la existencia de servlclos adecuados de 
informacion es condicion previa indispensable para la libertad de informacion, 
Cerca del 70 par ciento de la poblaci6n global del mundo, que vive en mas de 
100 paises, no dispone en la actualidad de esos servicios, al menos en grado 
suficiente para poder ejercer ple,namente ese fundamental derecho humane. La 
segunda premisa es que el desarrollo de los medias de informacion furma parte 
integrante del desarrollo economico en su conjunto y, par ella, debe prestarsele 
apoyo con recursos tornados de los programas de asistencia tecnica. Esa ayuda 
en la esfera de la informacion tiene una importancia cada vez mas decisiva en un 
mundo en que los paises insuficientemente desarrollados estan tratando de 
llegar, en unos pocos anos, a un nivel de progreso que los paises adelantados 
no han logrado sino despues de varies siglos de esfuerzos." ~1 

Este informe sugeria medidas que podian aplicarse no solo dentro de las Naciones 
Unidas sino tambien par los gobiernos y par organizaciones no gubernamentales de 
comunicaciones. 

9. El informe fue examinado par la Comision de Derechos Humanos en febrero y marzo 
de 1961, y par el Consejo Economico y Social en su 31? periodo de sesiones, 
celebrado en abril de 1961. El Consejo, en su resolucion 819 (XXXI), aprobo par 
unanimidad ~1 programa de accion propuesto par la UNESCO y, par recomendacion de la 
Comision, aprobo una resolucion en la que se pedia, entre otras casas, ala UNESCO 
"que siguiera fomentando activamente este programa en consulta con las Naciones 
Unidas y con los demas organismos especializados interesados". Ademas, el Consejo 
recomend6 grandes inversiones nacionales y una asistencia internacional sistematica 
para un amplio desarrollo en esa esfera, que hasta entonces se habia tratado sabre 
todo contexte de los derechos humanos, reconociendo asi la funcion que los medias 
de informacion y de comunicacion para las masas desempenan en el desarrollo social, 
economico y cultural de cualquier pais. 

10. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su decimoseptimo periodo de 
sesiones, cdabrc.do en 1962, aprob6 par unanimidad la resolucion 1778 (XVII) en la 
que expresaba su preocupacion ante el hecho de que, seglin revelaba dicho estudio, 
el 70 por ciento de la poblacion mundial carecia de servicios adecuados de informa
cion y se veia, par lo tanto, impedido de gozar realmente el derecho a recibir 
informacion y agregaba que los medias de informacion tenian un rapel importante que 
desempenar a favor de la educ<:_ci6n y el progreso economic a y social en general, y 
que las nuevas tecnicas de comunicacion ofreci<m oportunidLdes espccicles pura 
acelerar el proceso de la educacion. Invituh luego a los Gobiernos a que incluye
ran disposiciones adecuadas para el desarrollo de los medias de informacion y de 
comunicacion nacionales y regionales en sus planes sociales y economicos y a que 
tuvieran en cuenta este programa en relacion con el primer Deccnio de lc;_s ~Tc;_ciones 

Unidas para el Desarrollo. Tambien se instaba a organizaciones no gubernamentales, 
y privados a apoyar este esfuerzo. 
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11. Ademas de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1962, la Conferencia General de la UNESCO, que se reuni6 ese mismo affo, 
autorizo, entre otras cosas, la preparacion de estudios para dar mayor impulse a 
su propio prosrama de desarrollo de los medics de informacion para las masas. El 
libro escrito en consecuencia por Wilbur Schramm, que hac~a un sran uso de los 
resultados de las tres reuniones region~les patrocinadas por la UNESCO sobre 
comunicaciones, celebradas entre 1960 y 1962, fue el primer estudio a fondo de 
la funcion de los medics de informacion y de comunicacion para las masas en el 
desarrollo nacional. Ese estudio establecio las bases para una serie de reuniones, 
estudios y proyectos realizados en los aflos siguientes, tanto en el plano nacional 
como en el regional, que han profundizado e intensificado el concepto original. 
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II. DESARROLLO RECIENTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 
PARA LAS MASAS 

12. Los medias de comunicacion para las masas se han desarrollado en los diversos 
paises y territories del mundo en condiciones historicas, economicas, sociales, 
politicas, juridicas, culturales y geograficas muy diferentes, y a menudo sirven 
tambien para fines muy diferentes. Entre los aspectos del desarrollo de los medias 
de comunicacion para las masas mas importantes para este informe figuran la contri
bucion que unos sistemas de informacion y de comunicacion para las masas adecuados 
pueden hacer fomentando las oportunidades para los habitantes de participar plena
mente en el desarrollo nacional y la asistencia que estos sistemas pueden ofrecer 
para mantener y mejorar los valores culturales de los paises, el apoyo que pueden 
prestar al desarrollo economico y social, la contribucion que pueden hacer al fomento 
de la cooperacion internacional, incluidos los esfuerzos para lograr los objetivos 
de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y para el establecimiento de un Nuevo Orden 
Economico Internacional. 

13. La forma en que un determinado pais desarrollara sus sistemas de comunicaclon 
para las masas a fin de realizar esos y otros objetivos dependera fundamentalmente 
de los recursos que tenga disponibles en la.-esfera de las comunicaciones y del uso 
que haga de ellos. En el presente informe, y especialmente en esta seccion, se 
examinaran los recursos regionales y mundiales en materia de comunicacion para las 
masas, y la forma en que se han desarrollado en los Ultimos aiios. 

14. Todos los paises se enfrentan ahara con problemas relacionados con la integracion 
de sus medias de comunicacion para las masas en el desarrollo y los programas de 
mejora general. Actualmente puede observarse que, sin un usa complete de los 
modernos sistemas de comunicacion para las masas, en armonia con formas mas tradi
cionales de comunicacion interpersonal y comunitaria, las esperanzas de lograr los 
urgentes objetivos del mundo actual en un tiem:;Jo razonable son menores, especialmente 
cuando el esfuerzo abarca a muchos millones de personas. 

15. El concepto de un sistema de comunicaciones es complejo. En el sentido en que 
se utiliza aqui, expresa la idea de una combinacion general de la funcion, el equipo, 
el personal y las modalidades de organizacion y funcionamiento. Esos sistemas 
estan formados de componentes y elementos interrelacionados. La funcion principal 
de cada componente de un sistema de comunicaciones es una o mas de las actividades 
basicas de comunicaciones: creaclon, reunion, almacenamiento, elaboracion, distri
bucion, participacion en mensajes que transmiten informacion (utilizando esta ultima 
expresion en un sentido muy amplio) y establecimiento de diversas relaciones. 

16. Algunos de los componentes concretes de un sistema nacional de comunicaciones 
son los periodicos, las publicaciones, los libros, el papel prensa, las peliculas 
cinematograficas, la radiotelefonia, la television, las agencias de noticias, otros 
servicios electronicos y telecomunicaciones, etc. Lqs organizaciones que se ocupan de 
estos y las tecnologias empleados en ellos son elementos de estos mismos componentes. 
Los cuadros que figuran en esta seccion trataran principalmente de esos componentes. 

/ ... 
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Aunque aqu:l se recuerda que los diversos medias de comunicac1on para las masas se 
separan estadisticamente para su estudio y analisis, en realidad estan estrechamente 
relacionados en lo que se refiere a funciones, organizacion y personal. Al mismo 
tiempo, en muchos paises, no se examina solo un sistema de comunicacion para las masas 
en un sent ida real, sino dos o mas sistemas separac1_os aunque relacionados. 

l7o Los sistemas de comunicaci6n para las masas pueden definirse en forma aUn mas 
amplia de lo que se necesita aqu:l, e incluir todas las industrias que producen 
maquinas usadas en la informacion o prestan servicios de informacion. Probablemente 
sera posible incluir organizaciones financieras y administrativas, publicas y 
privadas, que se ocupan principalmente de la informacion. La medida en que esos 
componentes sean incluidos en el sistema de comunicaciones nacional y el nlimero de 
sistemas de comunicaciones que debe tener un pais, es una cuestion que cada uno debe 
resolver. Una parte central de esta cuestion es determinar como el tipo de sistema, 
o sistemas aprobados influye en la forma en que el media concreto es utilizado y como 
este a su vez influye en la m~jora y el desarrollo del pais y de la region. 

18. En esta seccion se expondra primero brevemente algunas de las consideraciones 
y problemas mas pertinentes y actuales en relaci6n con la mejora de las comunicaciones 
para las masas) y tratara luego del desarrollo cuantitativo y las tendencias de los 
principales componentes de los :u~clic,s de ccr::unic:,_cion para las masas. 

A. La libertad de informacion y un nuevo arden internacional 

19. La evolucion de los acontecimientos en la esfera de la informacion y las comuni
caciones parece indicar que el decenio de 1970 puede muy bien ser un periodo crucial. 
En muchos debates y reuniones se estan planteando problemas especificos y generales 
sabre cuestiones de informacion y comunicaciones que vienen a sumarse a las grandes 
cuestiones politicas, sociales, economicas, juridicas y culturales del mundo contem
poraneo, en todos los niveles. Para el presente analisis y estudio es fundamental 
la cuestion de la libertad, las corrientes, el equilibria y el nuevo arden en materia 
de informacion. 

20. No existe alin una definicion generalmente aceptada de lo que es la libertad de 
informacion y los intentos para definirla estan llenos de problemas, especialmente 
de arden ideologico, politico, juridico y cultural. Una de las principales dificul
tades con que tropiezan esos intentos radica en que la expresion es vaga y no admite 
una definicion precisa. No obstante, la libertad de informacion ocupa un lugar 
preponderante t:Jn':;re los c1_~rechos hurn.anos. Es la extension loc;ica y la aplicacion rle 
la libertad de pensamiento individual. Si la libertad de pensamiento es una libertad 
personal, la libertad de informacion es tanto una libertad personal como colectiva, 
cuyo caracter a este respecto se ha hecho cada vez marcado como consecuencia del 
progreso logrado en el desarrollo general de la comunicacion para las masas. 

21. En general, la libertad de informacion pareceria abarcar la libertad de buscar 
informacion e ideas, la libertad de expresar opiniones y difundir informacion par 
diferentes medias, y la libertad de recibir informacion e ideas. Como el hecho de 
tener opiniones solo es evidente para otras personas cuando esas ideas se expresan, 
la libertad de expresion corre pareja con la lihertarl de opinion y lleva imi:Jlicita 
la libertad de informacion. 
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22. La libre circulacion de la informacion parece tambien haber resistido a los 
intentos de formular una definicion generalmente aceptada. Surgio como una extension 
del concepto de libertad de informacion y entrafia la abolicion de todos los obstaculos 
que se oponen al ejercicio de la libertad de opinion y de expresion. 

23. Un nUmero cada vez mayor de personas ha comenzado a estudiar el concepto de 
una corriente de informacion libre y equilibrada. A pesar de que este concepto 
mas reciente sea aUn impreciso y en general mal entendido, puede afirmarse que su 
desarrollo" que entrafia el predominio del dialogo sobre el monologo, se ha debido 
al crecimiento de un sistema de comunicacion horizontal basado en la participacion 
y en la distribucion equitativas de los recursos y medias que se requieren para que 
personas (dentro de un determinado pais) y naciones (en el plano internacional) 
no solo puedan recibir sino tambien enviar mensajes. En una perspectiva general, 
la corriente equilibrada de informacion puede concebirse como la capacidad para 
informar a otros unida a la de recibir informacion, como la capacidad para la inter
acci6n y el dialogo, y como un medio de acceso y de participacion que impone obliga
ciones y responsabilidades a todos los participantes: personas, comunidades, nacio
nes y regiones. 

24. El concepto mas reciente en ese estudio se denomina el nuevo arden de informacion 
internacional. Se basa parcialmente en la convicci6n, cada vez mas difundida, de 
que la libertad tiende sobre todo a beneficiar a los fuertes, y que los debiles se 
ven obligados a buscar la proteccion de disposiciones reglamentarias. Tambien 
parece caracterizarse por un deseo de escapar a la compartimentacion anterior y 
lograr una mayor coherencia entre las diversas iniciativas basadas en un examen mas 
sistematico de los objetivos de las comunicaciones. Ademas, esta fase se ha caracte
rizado por una transici6n del nivel de iiasistencia tecnica 11

, que era esencialmente 
una cuestion material y cuantitativa, al nivel de la cooperaci6n social y cultural, 
como consecuencia de lo cual los paises en desarrollo prestan cada vez mas atenci6n 
a la calidad y el contenido de los mensajes que se les transmiten y, de modo similar, 
a los que pueden enviar. 

25. Es sumamente dificil encontrar soluciones simples y directas para los problemas 
de la informacion. For la propia naturaleza de estos problemas todas las respuestas 
rapidas y sencillas quizas solo entrafian nuevas cuestiones. A pesar de ella, es nece
sario adoptar ahara medidas coordinadas en todos los paises para ir logrando solu~ 
ciones graduales. Ella responderia a los mejores intereses de todas las "partes ;1 

interesadas. Cada vez hay mas conciencia de que ni las personas ni los paises pueden 
seguir tolerando que sus ideas y sus valores sociales, culturales y politicos 
vengan determinados en gran parte por hechos, opiniones y valores de personas del 
exterior, prescindiendo de que la motivacion basica de estas personas, si tienen 
alguna, sea esencialmente politica, comercial o de otra indole. 

B. Agencias de noticias y de informacion 

26. La corriente de informacion y de materiales informativos entre los paises esta 
regulada en grado considerable por ciertas realidades basicas. Los mas importantes 
canales de intercambio son propiedad de unos pocos paises. La propiedad de las 
instalaciones de telecomunicaciones a larga distancia sigue estando en relativamente 
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pocas manos. Menos de una tercera parte de los paises del mundo son productores y 
depositaries importantes de la tecnologia de la que depende el desarro~lo. La concen
tracion de la riqueza y el poder er. relativamente pocos pa:lses hace que cualquiera 
de sus decisiones y acciones sea importante y, por lo tanto, que tenga a menudo 
valor de noticia para otros pa:lses. Por ultimo, la concentracion de riqueza en 
ciertos paises hace que su poblacion tenga mayor facilidad para viajar, para sostener 
las industrias de las comunicaciones y para producir el equipo que necesita la 
corriente de informacion. Todas esas circunstancias se ven reflejadas en la estruc
tura y en la mejora de la corriente de noticias en la actualidad. 

27. Las agencias de noticias y de informacion son componentes esenciales de los 
medias de informacion para las masas y muy a menudo son la red por la que circula 
la informacion. La actividad principal de esas agencias no es presentar noticias e 
informaciones al usuario final sino mas bien reunir informacion en todas partes del 
mundo, elaborarla, y retransmitirla a los medias de informacion para las masas 
mediante sus propios servicios. Los distintos medias de informacion para las masas 
las seleccionan y las transmiten luego a sus lectores, oyentes o espectadores. Son 
muy pocos los medias de informacion para las masas del mundo que tienen el dinero y 
la capacidad para pagar a mas de un nUmero muy limitado de corresponsales generales 
y locales propios encargados de enviar noticias e informaciones regionales e inter
nacionales para sus usuaries. La mayoria de los medias de infor~acion para las 
masas depende en gran parte de las agencias de noticias. 

28. Habia llegado a ser tradicional distinguir entre agencias "nacionalesn, es decir, 
las que recogen y distribuyen exclusivamente noticias nacionales, y agencias 
"mundiales", que recogen y distribuyen noticias en la mayor parte del mundo, directa
mente o a tr~:wes de las e,cencias nacionales. Esas definiciones ya no son g,ceptables :, 
por una parte, nin,n;una de las llamadas afencias "mundiales '' operan en todos los paises 
del mundo y por otra, son cada vez mas las agencias 11nacionales 11 importantes que 
recogen y distribuyen noticias mas alla de las fronteras de los pa:lses donde estan 
establecidas. A pesar de ella, aUn es cierto que un nUillero muy pequefio - menos de 
una docena - de las principales agencias domina el escenario de la informacion mundial 
por su experiencia, su importancia y su capacidad para recoger, elaborar y distribuir 
noticias en muchos idiomas en todo el mundo. La mayor parte de las agencias naciona
les esta suscrita a los servicios de una o mas de esas agencias inportantes 0 o tiene 
relaciones de intercambio con ellas. 

29. Si se excluyen los servicios de noticias de las agencias distribuidoras de 
material periodistico mas importantes y los medias de informacion para las masas, as:l 
como las agencias de noticiarios cinematograficos, todas de distinta importancia y 
casi todas situadas en unos pocos paises desarrollados, a finales de 1977 habia 
113 agencias nacionales de noticias en el mundo. El desglose por regiones era el 
siguiente: Europa, 29; URSS, 2; Estados arabes, 19; Estados africanos al sur del 
Sahara, 24; Asia" 19; Oceania, 2; America Latina y el Caribe 0 15; y America del 
Norte, 3. Las agencias estan desigualmente distribuidas y hay grandes diferencias 
en el alcance y la eficacia de sus operaciones. En varios paises las agencias nacio
nales de noticias funcionan como servicios oficiales o como monopolies para la 
difusion de las noticias del extranjero. En algunos paises no se permite a los 
medias de informacion para las masas obtener informes directamente de otras agencias 
de noticias; deben recibirlos a traves de la agencia nacional. 
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30. En el periodo que se examina, y especialmente en el decenio de 1970, ha habido 
varias novedades importantes en relacion con las agencias de noticias y la corriente 
de informaciones; una conciencia cada vez mayor de la necesidad de una corriente de 
informaciones libre y equilibrada y examinar cuidadosamente la estructura regional e 
internacional actual de la informacion; la necesidad de mantener abiertos y utilizar 
con espiritu de responsabilidad los canales de informacion tanto dentro de los paises 
como entre los varies paises y pueblos; una preocupacion inicial sabre la organiza
cion, el control, los costas y la utilizacion de los sistemas y ci~cuitos de teleco
municacion exterior existentes; un nuevo examen del si!":nificado y el valor trad:i 
cional, en el contexte de las comunicaciones, ue terminos como noticias, opinion, 
informacion, libertad, responsabilidad y derechos, una reevaluacion de la importancia 
relativa de las noticias, para incluir con mayor regularidad hechos positives, asi 
como noticias e informaciones sabre y en pro del desarrollo; el empleo en mayor o 
menor srado de una tecnologia de comunicaciones que se perfecciona constantemente; 
la continuacion de la gran contribucion e influencia de las agencias mundiales, el 
fortalecimiento de las agencias nacionales de noticias, el desarrollo de las agencias 
re~ionales y el aumento de la cooperacion entre las diversas agencias. 

31. Entre los ejemplos de desarrollo nacional pueden mencionarse los siguientes. 
Desde 1962 se han establecido asociaciones regionales de noticias: como la Organi-
zacion de Agencias Asiaticas de Noticias (OAAN) y la Union de Agencias de Informa-· 
cion Africanas. La Agencia de Noticias del Caribe (CANA), establecida en 1976, es 
una cooperativa independiente de propiedad de 17 entidades vinculadas a medias de 
informacion, algunas de ellas de propiedad del estado, otras privadas y otras 
publicas. La Agencia atiende a 15 paises de la zona del Caribe. America Latina 
estudia la posibilidad de crear, ademas de la Agencia Latinoamericana de Informacion 
(LATIN), una nueva agencia latinoamericana de noticias o un consorcio de las agencias 
de noticias existentes. Los ministros de los paises del Golfo Persico han recomen
dado recientemente la creacion de una agencia regional de noticias para los Estados 
arabes. 

32. El ejemplo mas reciente de cooperac~on internacional es el "Pool de Agencias 
de Prensa de los Paises no Alineados". La Conferencia de Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Paises no Alineados, celebrada en Lima en agosto de 1975, declaro 
que la cuestion de preparar una constitucion para un "Pool de Agencias de Prensa 
de los Paises no Alineados 11 debia examinarse en detalle en una conferencia especial. 
Con tal motive los Ministros de Informacion y los representantes de agencias de 
noticias de 62 paises se reunieron en Nueva Delhi en julio de 1976. Sus decisiones 
fueron ratificadas en la Quinta Conferencia de los Jefes de Estado o de Gobierno de 
los Paises no Alineados" celebrada en Colombo, en agosto de 1976. 

33. La Conferencia de Nueva Delhi preparo una 11 Constitucion'; amplia, donde se 
disponia, entre otras casas, que el objeto del "Pool 11 no era restringir sino 
complementar y ampliar la corriente de noticias existente, y que el "Pool '1 no debia 
convertirse en una agencia supranacional de noticias sino simplemente aplicar una 
serie de arreglos de cooperacion entre las agencias participantes. 
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34. Tambien se establecia que todos los afios en que se celebrara una conferencia 
en la cumbre de los paises no alineados se eligiera un Comite de coordinacion 
del "Pool de agencias de prensa" por un periodo de tres afios. La primera reunion 
del Comite de coordinacion se celebro en enero de 1977, en El Cairo, la segunda 
en abril de 1978, en Jakarta. Actualmente forman parte de el unas 40 agencias 
nacionales, algunas de las cuales funcionan como centres regionales de intercambio. 
En los primeros dos afios de funcionamiento, el 11 Pooln ha emitido mas de 6.000 despa
chos de noticias e informacion procedentes de las agencias miembros. 
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C. Acceso y participacion: Pl dert:'Cho a la comunicaci6n 

35. Los recientes cambios en los sisterr~s de informaci6n y comunicaci6n han experi
mentado una gran influencia de la extension de conceptos que actualmente se definen 
en forma mas bien vaga, como el acceso y la participacion. En muchos pafses hay 
una preocupacion por la naturaleza de la corriente vertical y horizontal de las comu
nicaciones, incluidas las que se establecen entre los gobernantes y los gobernados, 
entre los medias de informaci6n y los consumidores de esa informacion, entre pueblos 
y naciones; en otras palabras, por la capacidad del sistema contemporaneo de comu
nicaciones para permitir una corriente multidireccional de mensajes y un acceso 
y una participacion mas amplios de la poblacion en el sistema total de comunica
ciones de la sociedad. Ello es cada vez mas posible gracias al desarrollo de la 
tecnolog:la de las comunicaciones y a la varjedad de los dispositivos de comunicaci6n 
existentes. 

36. Actualmente se pone en tela de juicio el modelo vertical de comunicaciones de 
arriba bacia abajo - que prevalece en la mayor parte de las sociedades. En el 
modelo tradicional de comunicaciones un pequeno nUmero de fuentes se dirige a un 
gran nUmero de receptores. La estructura de ese sistema de comunicaciones refleja 
una concentracion de las decisiones en menos de organizaciones publicas o privadas 
sobre las que la mayor parte de las personas tienen poca o ninguna influencia. 
La comunicacion se decide por ciertos grupos, se orienta bacia grandes grupos y 
se limita a un ciertv numero de mensajes uniformes, a menudo con una base comercial 
o ideologica. Con gran frecuencia ello no ofrece a las personas medias satisfac
torios de comprension y analisis del media social, pol1tico, econ6mico y cultural. 
~~s bien las trata, en su mayor parte como consumidores de materiales y refuerza 
el concept~ de pasividad. 

37. En la teor1a del desarrollo la tendencia se ha orientado hacia la participaciCin 
popular tanto en la formulacion como en la ejecucion de los programas de desarrollo. 
De modo similar, en las comunicaciones se han impugnado las estructuras centrali
zadas, lo que ha llevado a diversos intentos de ofrecer, en la radiodifusion, 
tiempo a grupos de ciudadanos' de formar consejos mas representatives' para decidir 
la pol1tica en la materia, de crear medias de informacion mas proximos al plano 
local y de experimentar muchas versiones de los medias comunitarios. 

38. Uno de los resultados del dialogo sabre el acceso y la participacion es que el 
desarrollo se interpreta ahara tanto en terminos personales como en terminos 
nacionales y, de modo similar, se explora la contribucion de los medias de comuni
cacion en relacion con las personas, ademas de las naciones. La comunicacion en 
el desarrollo es cada vez mas una cuestion de ayudar a las personas, a que hablen 
entre s1, y no simplemente de que los gobiernos hablen a los gobernados, o de que 
las empresas hablen a sus clientes. 

39. Este aspecto de la situaci6n sigue siendo confuso y, en realidad, tiene que 
serlo, porque se trata de una cuestion que atafie a intereses de personas y grupos 
pequenos. No puede haber un modelo normalizado para hacer frente al problema. 
Ademas, el fonda de la situacion presenta ciertas dificultades. CUando se habla 
de acceso y participaci6n, no se habla principalmente del mundo en desarrollo. El 
movimiento hacia la mayor utilizacion de los medias de comunicacion nacio inicial
mente en los pa1ses industrializados, por ejemplo, en los grupos de video, en la 
televisi6n por cable y en las radios locales. 
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40. Aunque el mismo dialogo se haya introducido en los pafses en desarrollo lo 
ha sido en un contexte muy diferente. En la ra!z del debate en todos los pafses 
esta la relacion entre el Estado y la persona. Pero en los pa!ses en desarrollo 
las cuestiones planteadas son aGn mas dif!ciles de resolver. El desarrollo, al 
entrafiar una transformacion social de algUn tipo, presupone una superposicicn del 
tiempo y una integraci6n de la planificacion y los recursos. Cabe preguntarse 
como puede esto conciliarse con la posibilidad de elecci6n y disentimiento indi
vidual, que son el n~cleo de los conceptos de acceso y participaci6n. 

41. Los conceptos de acceso y participaci6n en las comunicaciones se han desarro
llado en gran parte en los ~ltimos doce afios aproximadamente. Pueden encontrarse 
en los textos y resoluciones de organizaciones internacionales, en los informes de 
especialistas en comunicaciones y en las declaraciones oficiales de numerosos 
paises. Sin embargo, es importante destacar que, en la practica, el acceso del 
p~blico a las camunicaciones y su participacion en ellas apenas existen, salvo 
- y ello de modo muy limi tado -, en el caso de varios experiment as en pequefia 
esc ala. 

42. Al mismo tiempo no debe subestimarse la creciente importancia de estos con
ceptos y es necesario conocer sus or!genes y sus ramificaciones. En general res
ponden a la evolucion de los sistemas sociales modernos, donde la forma de demo
cracia "representativa" deja paso a formas mas directas de democracia "participante". 
Al considerar la funcion y el potencial de las comunicaciones para las masas, deben 
ponerse de relieve los. problemas del usuario. Debe darse prioridad ahara a los 
nuevas enfoques sabre la organizaci6n y la administraci6n de las comunicaciones 
que mejoran el acceso individual a los canales y los materiales de comunicaci6n 
y que permiten a las personas participar mas activamente en el proceso de decision 
y en la produccion de materiales de comunicacion. 

43. El acceso y la participacion se basan no solo en una cr!tica del modelo domi
nante de comunicaci6n vertical sino tambi~n en la aparicion, sabre todo a partir 
de 1970, del concepto del derecho a la comunicacion. Tan esencial es la comunica
cion para muchos aspectos del desarrollo humano y social que generalmente se reco
noce que todos deben tener el derecho y la libertad de comunicacion. Esta exigencia 
fundamental ha recibido un apoyo basico, aunque parcial, en los art1culos 19, 20 y 
27 de la Declaracion Universal de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas. En 
la Declaraci6n se hace hincapi~ en el derecho a la informacion, que se define 
en el articulo 19, ya mencionado, del siguiente modo: "Todo individuo tiene derecho 
a la libertad de opinion y de expresion; este derecho incluye el de no ser moles
tado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 
y el de difundirlas, sin limitacion de fronteras, par cualquier media de expresi6n". 
La extension de derecho a la informacion y a la expresion lleva al ccncepto, mas 
complejo y amplio, del derecho a la comunicacion, y en es+.os tiempos de cambios 
rapidos y realidades en evolucion, son muchos los nuevas problemas y cuestiones que 
rebasan los l!mites de esos art!culos y plantean la necesidad de derecho y una 
libertad de comunicaci6n mas amplios y mas claros. 

D. Pol!ticas y planificaci6n de las comunicaciones 

44. Los encargados de tamar decisiones y el p~lico en general cada vez se percatan 
mas de que, en la asignacion de recursos naturales y sociales, las pol!ticas orien
tadas hacia el futuro ya no pueden permitirse desconocer la dimension de las 
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comunicaciones. En la 11producti vi dad", observamos, sabre to do en las naciones 
altamente industrializadas, qy.e la produccion y distribucion de "energ:la" cede 
el paso a la de "informacion", y que ~sta hace un hincapie cada vez mayor en la 
creatividad y la realizacion intelectuales humanas, y otorga una menor preponde
rancia al consume masivo de bienes duraderos. Una parte en constante crecimiento 
del producto nacional brute se dedica a actividades que dependen esencialmente de 
la disponibilidad de una adecuada infraestructura de comunicaciones. Las indus
trias de la comunicacion y la reunion, elaboraci6n y transmision de informacion 
se muestran en rapido crecimiento. En algunos pa:lses, la industria de los medias 
de comunicacion para las masas puede llegar a generar hasta el 3% del producto 
nacional brute, lo que es mas que la contribuci6n de muchos de los tipos mas 
antiguos de actividad industrial. Los pafses en desarrollo estan ya mucho mas 
orientados hacia la informaci6n/comunicaci6n en la organizacion de sus procesos de 
desarrollo de que lo estaban, por ejemplo, las naciones mas industrializadas en 
la ~poca en que habian alcanzado un nivel de evolucion comparable. 

45. Desde 1962, y especialmente en el decenio de 1970, ha habido una creciente 
conciencia de la necesidad de distinguir, formulary aplicar unas polfticas y una 
planificacion coordinadas y coherentes en materia de comunicaciones. 

46. Se podria tratar de definir la noci6n de una pol! tica nacional de las comuni-· 
caciones como un conjunto deliberadamente seleccionado de principios y normas 
para regir el funcionamiento y la utilizacion de los medics de comunicaci6n e 
informacion al servicio de objetivos democraticamente eleeidos por las comunidades 
nacionales y locales, de conformidad con criterios concretes para cada pais. En 
terminos generales, la preparacion y la ejecucion de una pol!tica de comunicaciones 
implican las siguientes tareas: establecer directrices y objetivos amplios, 
evaluar las necesidades reales, escoger prioridades, racionalizar y reorientar 
los sistemas existentes y adoptar medidas sabre los programas y evaluarlos con 
el fin de lograr las metas fijadas. 

47. Las polfticas de comunicaciones evidentemente pueden ser implicitas o explf
citas y pueden diversificarse con respecto a normas e instituciones, o bien, por 
el contrario, concentrarse y centralizarse. Muchos pa!ses no parecen tener una 
polftica explfcita de comunicaciones, pero todos tienen una politica implfcita, 
que es resultado de mUltiples decisiones tomadas en diferentes niveles y en dife
rentes mementos. Ocasionalmente, existen pol:lticas parciales. Si esas diversas 
pol!ticas parciales - por ejemplo, diferentes leyes y reglamentaciones en materia 
de radio, television, prensa, publicaciones, telecomunicaciones, documentacion, 
etc. - fueran dotadas de alguna especie de coherencia, se podrfa llegar. a una 
pol1tica general de comunicaciones, que entonces serfa nacional por naturaleza. 
La mayorfa de los pafses tambi~n carecen de instituciones especialmente encargadas 
de estudiar, aplicar, planificar, realizar y evaluar las pol:lticas de comunicacio
nes. La responsabilidad de las decisiones de caracter t~nico o jur1dico o rela
tivas al contenido, etc. frecuentemente se divide entre diferentes organismos 
publicos y privados. 

48. Incluso en muchos pafses que han adoptado el concepto de la planificacion 
nacional global como prerrequisito esencial del desarrollo, la planificacion del 
desarrollo de las comunicaciones se ha hecho generalmente de un modo mas bien 
pragmatico. De aqu:l deriva el fenomeno comUn de un crecimiento desigual, y hasta 
de una estrecha coexistencia de abundante riqueza y extrema pobreza de informacion 
dentro de las rnismas sociedades. 
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49. En teor1a, la planificaci6n de las comunicaciones vincula el proceso de comu
nicacion con la planificaci6n social y econornca, las opciones politicas y cultu
rales, las necesidades individuales y sociales, y la aplicaci6n de las comunica
ciones en muchas esferas que las necesitan, pero que generalmente no tienen una 
participacion direct a en el funcionamiento de las comunicaciones para las masas. 
Esta planificaci6n debe coordinar y proyectar el proceso intermedio de las comu
nicaciones en conjunto, para utilizar con la maxima eficiencia todos los mecanismos 
y canales disponibles en esa esfera. 

50. En su mas amplia acepci6n, la planificaci6n de las comunicaciones comprende: 
el desarrollo de una infraestructura para la difusion de informacion y para las 
comunicaciones; el marco jurfdico y administrative para los sistemas de comunica
ciones; los medics de acceso y participacion publicos; la creaci6n de instituciones 
profesionales y la capacitacion del personal necesario. Esa planificaci6n debe 
responder a las necesidades de todos los usuaries y basarse en una investigaci6n 
bien concebida. Tambien debe ser una labor multidisciplinaria e involucrar por 
lo menos a las personas interesadas en la informacion, la educaci6n, la cultura, 
la econom~a, el desarrollo agr~cola, los problemas sanitarios, las telecomunica
ciones y los medias de comunicacion para las masas. Al propio tiempo, los plani
ficadores de las comunicaciones no solo deben estar bien enterados de las dife
rentes posibilidades, sino tambien de los criterios para su selecci0n. 

E. Pautas de control 

51. El control es un factor clave para describir y analizar los sistemas de 
medics de comunicacion, y esta estrechamente vinculado con la cuestion de la 
financiacion. Normalmente, se ejerce por conducto de los medics siguientes: 
funcionamiento estatal; empresas publicas; sociedades, elementos privados (con 
diferentes grados de reglamentaciones gubernamentales) y elementos patrocinados 
institucionalmente. 

52. Las opciones para financiar los medics de comunicacion varfan desde los 
ingresos de publicidad hasta algiln tipo de subsidio, privado, mediante el apoyo 
impositivo gubernamental o a trav~s de una combinacion de ambos. Los derechos 
de licencia sobre receptores de los medics de comunicaci6n electr6nicos se utilizan 
comtlnmente para pa.gar el servicio de radiodifusion. La mitad de los pa'i.ses del 
mundo, incluida la mayor parte de Europa, emplean este metoda. Las practicas 
publicitarias varian ampliamente en los pa'i.ses que recaudan ingresos de esta 
fuenie. La influencia de la publicidad en el contenido de los programas depende 
normalmente del grade de sus compromises financieros. 

53. En ciertos pafses, la totalidad o una parte de los medics de comunicaci6n 
funcionan como organos estatales. En otros, hay empresas comerciales privadas o 
empresas publicas independientes creadas por el Estado que se encargan de algunos 
de ellos. De este modo, en 50 pafses, las agencias de noticias funcionan co~o 
6rganos estatales, mientras que en otros 40 son organizaciones cooperativas finan
ciadas y dirigidas por periodicos nacionales y, algunas veces, por organizaciones 
de radio y television. Mientras que, en la mayorfa de los pafses, empresas comer
ciales privadas producen y publican los diaries y revistas - los medics mas anti
guos de comunicaci6n para las masas -, en 10 pa'i.ses africanos, 8 asiaticos y 
15 europeos, yen la URSS y Cuba, estes servicios de prensa son publicados por 
organos estatales 0 estan bajo su control. 
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54. La producci6n, la distribuci6n y la exhibici6n de pel!culas corresponden 
principalmente a empresas comerciales privadas, excepto en algunos pa1ses asiaticos, 
los pa:lses de Europa oriental, la URSS y Cuba. 

55. La pauta en materia de radio y television es sumamente complicada. En la 
totalidad, con muy pocas excepciones, de los 55 pa1ses africanos, 43 asiaticos 
y 19 de Ocean1a, el Estado posee y dirige los servicios de radio y television. 
Estos se financian directamente con fondos gubernamentales, con derechos de licencia 
0 con una combinaci6n de ambos metodos. 

56. En la mitad aproximadamente de los 34 pa1ses europeos existe la misma situa
ci6n; en el resto tambien hay empresas comerciales de propiedad privada. En la 
URSS, el Estado tiene el control exclusivo de todas las actividades de radio y 
television. 

57. La tradici6n del regimen de propiedad privada esta bien establecida en los 
nueve pa1ses de America del Norte, pero en los Estados Unidos existe un sistema 
paralelo de instituciones de radio y television educacionales que obtienen sus 
ingresos de subvenciones y de contribuciones publicas. En el Canada hay un sistema 
mixto, que comprende una importante empresa publica y un sistema desarrollado de 
redes de transmision por cable. 

58. Como en America del Norte, los 14 pa1ses de America del Sur tienen una firme 
tradici6n en materia de radio y television comerciales privadas> y la misma 
situaci6n existe en la mitad aproximadamente de los 27 pa1ses de America Central y 
del Caribe, mientras que en el resto se permiten sistemas mixtos (empresas de propie
dad estatal y de propiedad privada). 

F. Medias de comunicacic5n antiguos y nuevos: transmision 
y adaptacion de la tecnolog:la 

59. Hasta ahara no se ha hecho ningUn intento serio de evaluar el caracter y la 
utilizaci6n de los modos tradicionales y mas antiguos de comunicaci6n, incluido 
en particular el arte popular, pero quizas no sea err6neo decir que en todo el 
mundo, especialmente en las zonas en desarrollo o rurales, ha habido un creciente 
resurgimiento de estas formas tradicionales para fines educativos, persuasivos, 
de motivaci6n y de esparcimiento, junto a sus funciones normales como medias 
permanentes de expresi6n individual, comunal y cultural. En los Ultimos tiempos, 
sabre todo en los afios que abarca este informe, se ha venido hacienda un gran 
esfuerzo pare. reanimar los modos tradicionales de comunicaci6n y ponerlos nueva
mente en primer plano como medias eficaces de comunicacion. 

60. En este terreno, una de las principales cuestiones es la mejor manera de 
"tratar" la forma art:Lstica seleccionada y utilizar su flexibilidad para ayudarla 
a absorber un nuevo mensaje y reflejarlo en sus actividades naturales como media 
de comunicacion. Tambien pesa la consideraci6n de preservar conscientemente el 
tradicionalismo y la creatividad de la forma art1stica en una era de tremendas 
innovaciones tecnologicas. Asimismo, existe una necesidad de integrar los medias 
de comunicaci6n tradicionales y mas antiguos con los diferentes medias de comunica
ci6n para las mas as' a fin de cubrir simul taneamente una esfera mas amplia con un 
tema urgente y significative. los medias de comunicaci6n tradicionales y mas anti
guos, de ser vigorosos y estar vinculados con los medias de comunicaci6n modernos, 
pueden lograr una repercusi6n y un alcance nun mayores. 
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61. Ademas de la television y la producci6n de peliculas de 35 6 16 rom., los 
perfeccionamientos de la tecnologia y la comercializaci6n han introducido una 
gama de equipo audiovisual simple, economico y, en muchos casos, portatil; en una 
palabra, adaptable a las necesidades de muchos pa~ses en desarrollo. Al respecto, 
cabe sefialar las video-grabadoras portatiles, las grabadoras de cassette y la 
pellcula super 8. Al propio tiempo, los progresos logrados en el formato de 
videocinta de una pulgada parecen augurar la dimension de una pulgada como norma 
para las transmisiones desde los estudios y para la grabaci6n movil, lo cual 
acrecentar1a las posibilidades de contar con materiales de alta calidad producidos 
a nivel local. 

62. Estas innovaciones dan lugar a una mayor produccion local y, en una u otra 
forma, un mayor acceso del publico a los medios de comunicaci6n, pero sin la carga 
de instalaciones costosas y complicadas. Tambien brindan la oportunidad de par
ticipar, expresarse y experimentar con nuevas formas art1sticas; sirven como medio 
de concentrarse en los problemas y cuestiones de la comunidad; proporcionan capa
citaci6n y experiencia; y abren nuevos cauces por los cuales los grupos de interes 
pueden tener acceso a los organismos gubernamentales y a ·los funcionarios encar
gados de tomar decisiones. 

63. Los distintos usos de muchos de estos nuevos medios de comunicacion con 
frecuencia han dado por resultado una nueva forma de comunicacion llamada de 
"medios para los grupos": la utilizaci6n de equipos de video porti3.tiles, cassettes, 
peliculas o diapositivas, cuyos mensajes van dirigidos a pequefios grupos en que 
cada individuo tiene la oportunidad de aportar una contribucion al pensamiento, 
las decisiones y las actividades del conjunto. Si bien los mensajes de estos 
medias pueden ser uniformes, su prop6sito no es dictar una determinada conclusion, 
sino estimular los comentarios, las discusiones, el consenso, o incluso proponer 
otras posibilidades. En muchos de estos proyectos, la finalidad de los medias 
de comunicaci6n no es proponer una soluci6n, sino provocar una respuesta dentro 
de la dinamica de la acci6n de grupo. 

64. En cuanto a la utilizaci6n de uno de los mas grandes entre los nuevos medios 
de comunicaci6n, un ejemplo espectacular son los satelites. Durante los afios que 
abarca este informe, han demostrado ser instrumentos cada vez mas eficaces para 
el progreso y desarrollo social. Hay quienes consideran el advenimiento de los 
satelites no meramente como la extension de los aparatos de comunicaci6n existentes, 
sino como un salta cuantico tecnologico, que causara una profunda reestructuraci6n 
de la sociedad, analoga a la que tuvo lugar al implantarse y generalizarse el 
transporte motorizado. Los satelites ya existentes proporcionan servicios de 
telecomunicaci6n de un punta a otro, incluso para la retransmision de algunos 
programas de television, pero poseen tambien la capacidad tecnica para transmitir 
en directo a la comunidad y a los receptores de particulares. Al propio tiempo, 
la combinaci6n de los satelites con los servicios de transmision por cable, las 
computadoras, las microondas, el rayo laser, etc. crea grandes posibilidades. 

65. En los Ultimos afios, especialmente los abarcados por este informe, ha habido 
rapidos cambios y avances, tanto en los medias de comunicacion pequefios como en 
los grandes. Al propio tiempo, ha habido una creciente comprensi6n de la nece
sidad de tener y utilizar los medias que mas necesita cada pais, esto es, sus comu
nidades locales y sus poblaciones, ya se trate de las tecnolog1as de comunicaci6n 
menos complicadas y costosas 0 de aquellas mas caras y complejas. 
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66. Hasta hace poco tiempo, la preocupaci6n par la transmisi6n de la tecnolop,fa 
se limitaba fundamentalmente a las esferas tecnol6r,icas. Esta observacion se 
aplica tanto a las transferencias internacionales, dominadas par las inversiones 
y la ayuda extranjeras, como a las transferencias internas entre los sistemas 
cient1ficos y los sectores de la producci6n. Como resultado de ella, se han 
descuidado en buena medida algunas de las cuestiones mas amplias relacionadas con 
la transmisi6n de la tecnologfa, en particular su repercusi6n sociocultural. Esta 
situacion se aplica a cualquier transferencia de la tecnologia industrial o agricola, 
pero es especialmente aplicable en las comunicaciones, porque el "producto" lleva 
un mensaje que puede afectar de modo fundamental la direccion y la forma del pro
ceso del desarrollo, a la vez que influir directamente en el conocimiento y las 
actitudes de los pueblos. 

67'. Ademas, uno de los principales factores que requieren examen es la cuesti6n 
de los vinculos que quizas haya que establecer entre los medias de comunicacion 
tradicionales y los mas modernos, y las disposiciones que se han de tamar con 
respecto a las tecnologfas mas perfeccionadas, a la V€ ·~ que mas utilizables, 
constantemente en proceso de avance. En algunos pa1ses, se manifiesta preocupa
cion no solo en cuanto al peligro de que desaparezcan las formas tradicionales de 
cormnicacion ante la falta de estlm.ulo y, en consecuencia, de que la atrofia resulte 
inevitable, sino tamoien en cuanto ala conveniencia de adoptar todas las formas 
modernas de tecnologfa sin tener debidamente en cuenta sus posibles efectos en 
el comportamiento individual y social, y en los valores y normas culturales. 

68. No se pueden hacer intentos eficaces de transmitir y adaptar la tecnologfa 
adecuada a m.enos que la experiencia con los medias de comunicacion tradicionales 
y con la tecnologfa mas moderna este bien documentada, para su utilizaci6n par los 
encargados de tamar decisiones y otros interesados. Ademas de examinar las formas 
en que la tecnolog:la moderna se lleva actualmente a los pal.ses, tambien hay que 
saber donde y co:rr.o tiene lugar la producci6n de los componentes de esa tecnolog1a. 
Parece importante procurar el desarrollo de una tecnologfa de las comunicaciones 
end6gena y adecuada, y de una capacidad de producci6n, almacenamiento y distribu
ci6n de la informacion. 

69. En todo el mundo, el continuo desarrollo de sistemas y tecnologias de comu
nicacicn de tipo moderno ha originado algunos cambios importantes en las infraes
tructuras de comunicaciones de la m~yorfa de los pa1ses. Estos cambios se producen 
con frecuencia cada vez mayor, dentro de los distintos medias de comunicacion yen 
las relaciones entre ellos. La tecnologfa de las comunicaciones esta transformando 
el estilo y la forma de recopilar, elaborar y distribuir las noticias, cosa que 
tambien esta ocurriendo en otras esferas, como las de las artes de la persuasion, 
el esparcimiento, la polftica y las telecomunicaciones. 
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G. Educaci6n y capacitaci6n en materia de comunicaciones 

10. En los Ultimos cincuenta afios, en Europa y en America se han elaborado sistemas 
muy diferentes de capacitaci6n en medios de comunicacion. La diferencia refleja 
los distintos conceptos sobre lo que debe conseguir una educacion superior. Segun 
el concepto tradicional europeo, el papel de las universidades consistia en 
proteger la cultura y hasta muy recientemente no se habia considerado que tambien 
tuvieran la responsabilidad de satisfacer las necesidades profesionales de la 
sociedad en su conjunto. En Europa, la educacion y la capacitaci6n en materia 
de comunicaciones se ha impartido tradicionalmente en institutos patrocinados 
por industrias y mediante cursos muy perfeccionados de capacitaci6n en el empleo. 

71. En cambio, a excepci6n de un reducido grupo de universidades que siguen la 
tradici6n europea, la mayoria de los paises en desarrollo han estructurado sus 
sistemas de educaci6n superior fundamentalmente para responder a las necesidades 
sociales, partiendo de la base de que es un beneficia para la sociedad que la 
educaci6n superior llegue al mayor nlimero posible de individuos. Era absolutamente 
natural que estas universidades elaborasen un modelo de educaci6n y capacitaci6n 
universitarias en materia de comunicaciones. Aproximadamente del 25 al 35% de 
los cursos de estos programas se ocupan de los medios de comunicaci6n; el resto 
corresponde generalmente a humanidades y ciencias sociales. 

12. El continuo desarrollo de las infraestructuras de las comunicaciones ha 
originado una creciente demanda de especialistas, que, en general, son muy escasos 
en todo el mundo. La variedad de las actividades de comunicaci6n ha hecho que la 
escasez de personal altamente capacitado resulte no solo cuantitativa, sino 
tambien cualitativa, ya que no siempre es facil que un especialista pueda pasar 
de un medio de comunicaci6n a otro. Ademas de la urgente necesidad a corto plazo 
de personal competente, desde tecnicos hasta periodistas y directores, existe una 
permanente demanda a largo plazo de especialistas en medios de comunicaci6n que 
puedan ensefiar, programar y planear estrategias para el desarrollo. La variedad 
de estas necesidades hace necesario que los paises, individual o colectivamente, 
elaboren proyectos y programas adecuados que respondan a las necesidades concretas 
de las sociedades a nivel local y regional, y que no se limiten a ser amplia
ciones de 11 modelos 11 elaborados decenios atras en paises o regiones muy diferentes. 

73. La relativa escasez de instructores y profesores bien capacitados puede animar 
a los paises a establecer mecanismos para crear programas de colaboraci6n en la 
ensefianza y centros de capacitaci6n con fines mUltiples que puedan satisfacer las 
diferentes necesidades, especiales y generales, de los distintos sectores del 
sistema de comunicacion, incluidos los aspectos tecnicos, literarios, administra
tivos y creativos de medias de comunicaci6n para las masas tales como las publica
ciones impresas, el cine, la radio, la television, la edici6n de libros, las 
agencias de noticias, las artes de la persuasion, los medios de alcance mas 
limitados, las telecomunicaciones, etc. 

74. Con frecuencia se necesita una capacitacion especializada para uno ie los 
sectores cada vez mas importantes del sistema de comunicacion, en particular en 
los paises en desarrollo; por ejemplo, los medios humanos de comunicaci6n, que 
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forman amplias redes de comunicaci6n en los trabajos de desarrollo de la agricul
tura, la sanidad, la pequefia industria, las cooperativas o los sindicatos. En 
muchos lugares hay tambien una enorme escasez de material de capacitaci6n pertinente 
y adecuado, incluso manuales, libros de texto y ayudas audiovisuales, para utilizar 
en los programas y en las instituciones de ensefianza y capacitaci6n. 

75. Sobre todo en los Ultimos doce affos, la capacitaci6n y la educaci6n en 
materia de comunicaciones han cambiado de manera notable y se han convertido en tema 
de preocupaci6n mundial. Mas recientemente, ha aparecido algo asi como una filoso
fia seneral de este tipo de capacitaci6n y educaci6n, porque, a pesar de la 
diversidad de las situaciones existentes en el mundo, hay varias necesidades 
comunes en la esfera de la capacitaci6n. El proceso se inici6 cuando las universi
dades y las instituciones de capacitaci6n en comunicaciones del mundo desarrollado 
abrieron sus puertas a estudiantes extranjeros, con frecuencia para cursos 
especiales proyectados y financiados como parte de un programa de asistencia. 
Posteriormente, los instructores se trasladaron al mundo en desarrollo, por periodos 
que oscilaban entre algunas semanas y varios afios, para organizar programas 
especiales de capacitacion y elaborar servicios de medios de comunicaci6n parti
culares y generales. 

76. En la actualidad, mas instituciones de mayor nUmero de paises ofrecen 
educacion y capacitacion en materia de comunicaciones para las masas (a nivel 
local, nacional y regional), y ha aumentado el nUmero de universidades que ofrecen 
cursos academicos y profesionales de dos o tres afios de duraci6n tras los cuales 
se obtiene un diploma, y que brindan servicios para la investigaci6n. No se 
dispone de datos a escala mundial sobre la forma en que muchas organizaciones de 
medios de comunicaci6n desarrollan sus propios programas de capacitaci6n de 
personal, pero el mapa mundial de estas instituciones y universidades indica 
que las organizaciones de medios de comunicaci6n para las masas y los gobiernos 
de todos los paises estan llegando a reconocer la necesidad de educar y capacitar 
a un nUmero suficiente de personas para poder utilizar de la mejor manera posible 
la tecnologia cada vez mas complicada y ejercer las responsabilidades relacionadas 
con la direcci6n de los medios de comunicaci6n para las masas. 

77. Durante el periodo que abarca este informe, han aumentado considerablemente 
las oportunidades de recibir educacion y capacitaci6n en materia de comunicaciones, 
que ahora permiten incluso que se realicen intercambios profesionales reciprocos 
entre los propios paises en desarrollo. 

H. La condicion de los profesionales de la comunicaci6n: 
asociaciones profesionales 

78. En muchos paises, los cambios politicos, econ6micos y sociales han producido 
inevitablemente un clima en el que la sociedad y los profesionales de la 
comunicaci6n han tenido que reexaminar y redefinir las responsabilidades de estos 
Ultimos en relacion con las necesidades presentes y futuras de las sociedades a 
las que tienen que servir, en comparaci6n con las responsabilidades que habian 
tenido 0 los papeles que habian desempefiado durante epocas hist6ricas anteriores. 
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Por ejemplo, conceptos bien conocidos, como el de la libertad de informacion, son 
considerados por algunos profesionales de la comunicaci6n como una incitaci6n 
a criticar sistematicamente a los gobiernos existentes y a tomar una postura 
negativa frente a la realidad. El papel de colaboraci6n es una idea relativa
mente nueva para muchos profesionales de la comunicaci6n, pero empieza a ser 
aceptada debido a la urgente necesidad de desarrollo. Al mismo tiempo, algunos 
gobiernos tienen una conciencia general de la importancia de disponer de profesio
nales de la comunicaci6n responsablemente independientes, criticos y construc
tivos, que ayuden a proporcionar los controles, equilibrios y realidades que se 
requieren para el desarrollo sana y libre de los individuos y la sociedad. 

79. Aunque los profesionales de la comunicaci6n reconocen cada vez mas la 
necesidad de colaborar con los organismos publicos en sus esfuerzos por lograr un 
desarrollo social, econ6mico y cultural, sigue habiendo cases en que el profesional 
de la comunicaci6n no ha podido desempefiar ni el papel de critico ni el de 
colaborador. Es preciso examinar mas a fondo la relaci6n entre el profesional 
de la comunicaci6n, par una parte, y los gobiernos y el pueblo, por la otra, 
asi como evaluar en cierta medida la condici6n y el desempefio del profesional 
de la comunicaci6n en la actualidad. 

80. Los paises, de diferentes maneras y en diferentes epocas, han intentado 
crear organismos que regulasen la conducta de los profesionales de la comunicaci6n. 
Sin embargo, los intentos de crear codigos de conducta para estos profesionales 
e incluso de establecer organismos autorreguladores no siempre han tenido exito. 
A falta de tales c6digos u organismos autorreguladores, los profesionales de 
la comunicaci6n frecuentemente han tenido que guiarse par su propio criteria. 
Parece existir una necesidad urgente de establecer algunos princ1p1os, normas, 
etc. mas claros, elaborados en un esfuerzo de colaboraci6n par los diversos 
sectores interesados. 

81. La elevaci6n del nivel de la educaci6n y la capacitaci6n en materia de 
comunicaciones inevitablemente ha de ejercer una influencia en la calidad de las 
noticias y de la informacion que fluye a traves de un sistema de comunicaciones. 
Las asociaciones profesionales, tanto nacionales como internacionales, tambien 
pueden ejercer una influencia importante en las comunicaciones para las masas. 
Estas asociaciones estan compuestas par empleadores y empleados de los medias de 
comunicaci6n para las masas, asi como par diversos grupos en los que se incluyen 
los "consumidores 11 de comunicaci6n. A todos estos grupos les interesa establecer 
politicas para su segmento especial del sistema de comunicaciones, prestar 
asistencia a sus miembros, promover sus intereses, fomentar la colaboraci6n entre 
ellos y representarlos ante los gobiernos y el publico. 

82. Hoy en dia, en todos los paises existen asociaciones de este tipo, cuya 
estructura varia segUn las distintas sociedades y los diversos sistemas de 
comunicaciones. En algunos paises, por ejemplo, existen asociaciones integradas 
por quienes poseen, financian y dirigen los medias de comunicaci6n, asi como 
asociaciones de editores, periodistas, escritores, productores, locutores, 
ingenieros y tecnicos. En ciertos paises, estas asociaciones han organizado servi
cios comunes, como agencias de noticias, y establecido normas y c6digos de etica. 
En otros paises, tales asociaciones pueden estar representadas en los consejos de 



A/33/144 
Espnfiol 
Anexo 
Pagina 26 

administracion o de redaccion de las organizaciones de los medias de comunicacion, 
o tener a estas a su cargo como cooperatives. Ademas, pueden organizar curses de 
capacitacion, realizar investigaciones y ofrecer a sus miembros diversos servicios 
recreativos o de bienestar. 

83. Tambien hay federaciones internacionales de asociaciones nacionales de profe
sionales de la comunicacion, asi como organizaciones internacionales en que estos 
profesionales participan a titulo individual. Las asociaciones de consumidores 
suelen estar pear organizadas, pero estan ganando fuerza, sabre todo en ejercer 
influencia en el cine y la television y en luchar contra los anuncios y la propa
ganda faltos de etica. Con el aumento de la participaci6n publica en los medias 
de comunicacion de algunos paises, las asociaciones de "consumidores 11 de medias 
de comunicacion como la television por cable estan representando un papel cada 
vez mas importante en lo que respecta a aumentar las oportunidades de utilizacion 
de los servicios de comunicacion. 

I . .. 
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I. Desarrollo cuantitativo de la comunicaci6n de masas y 
evolucion de las tendencias en esa comunicaci6n 

84. En el resto de la secci6n II, se examinara el desarrollo cuantitativo de 
los principales componentes de los medias de difusion de un sistema de comunica
ci6n, junto con algunas de las tendencias mas importantes. 

85. Esta secci6n se basa principalmente en la informacion suministrada regular
mente a la UNESCO por sus Estados miembros en respuesta al cuestionario esta
distico anual de esa organizacion sabre los medias de comunicaci6n de masas. 
Por media de este cuestionario se obtiene informacion oficial sabre diaries 
y peri6dicos, libros, pel{culas y cine, radio y television, la que se publica 
anualmente (junto con otros datos relacionados con la educaci6n, la ciencia, 
la cultura y la poblacion) en el UNESCO Statistical Yearbook. Las estadisticas 
y cifras de la UNESCO utilizadas aqu1 son las que se hab1an recibido hasta 
mediados de 1977. Las cifras sabre papel de prensa provienen principalmente 
de la FAO. Para complementar esas fuentes, se ha recurrido tambien a informes 
y publicaciones gubernamentales y no gubernamentales oficiales, revistas tecnicas 
y academicas y trabajos de referencia estandar. 

86. La informacion as{ obtenida no siempre es completa ni esta al dia, ni 
tampoco esta siempre expresada en terminos o basada en criterios que sean estric
tamente comparables. Actualmente, no existen definiciones, conceptos y criterios 
universalmente aceptados con respecto a todas las esferas y aspectos de las 
comunicaciones e informaciones y mientras tanto, los fenomenos de comunicaci6n 
siguen siendo tan complejos que la mera cuantificacion no siempre ayuda a propor
cionar un cuadro mas clara o a sacar conclusiones pertinentes. En consecuencia, 
esas cifras, como la mayor parte de las demas cifras, son s6lo parcialmente 
indicativas y no deben ser consider::-tdas como la Ultima palabra. Dependen en 
gran medida de la fiabilidad de las tecnicas de reunion de datos utilizadas, 
as! como de las razones que motivaron la reunion y utilizacion de esos datos. 
No obstante esas autenticas dificultades, dichas cifras pueden proporcionar 
indicaciones mas 0 menos pertinentes, fidedignas y comparables de la situaci6n 
global, as{ como sefialar algunas de las tendencias y orientaciones. 

87. En los cuadros que figuran en esta secci6n, Europa incluye a Europa occidental 
y oriental y a Escandinavia. Como suele hacerse, la URSS se considera aqui por 
separado. 

88. Salvo con respecto al papel de prensa, en los cuadros no se incluye a China, 
la Republica Popular Democratica de corea y la Republica Socialista de Viet Nam. 
Ella naturalmente influira en las cifras mundiales as{ como en las relativas a 
Asia. Por otra parte, en Asia, se incluye naturalmente al Japan, y esta es otra 
variable importante para tener un cuadro mas clara de esa region. Lo mismo se 
aplica con respecto a Oceania, que comprende tanto a Australia como a Nueva 
Zelandia, lo que influye en gran medida en las cifras regionales globales. 

I ... 
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89. Los componentes de los medias de difusi6n se indican en esos cuadros per capita 
o par nfrmero de habitantes. El hecho de que se senalen par cada mil habitantes, 
par cada millen o par cada habitante individual dependera del componente de 
que se trate y de las cifras disponibles. Lomas frecuente es que se utilice 
la relaci6n de uno par cada mil habitantes. 

90. Los cuadros 1.1, 1.2 y 1.3 muestran regionalmente el desarrollo total y 
porcentual de los medias de difusi6n por habitante. El cuadro 1.1 da cifras 
totales y senala el desarrollo global. El cuadro 1.2 utiliza un indice estandar 
100 como base para 1960, lo que contribuye a dar un cuadro mas clara del creci
miento porcentual relative; par ejemplo, el enorme aumento de la cantidad de 
televisores en Africa, y el cuadro 1.3 muestra la distribuci6n porcentual de 
los medias de difusi6n en las diferentes regiones. 

91. Las cifras que se presentan a continuaci6n permiten senalar las siguientes 
recapitulaciones globales: 

a) Hay una concentraci6n enorme de los medias, servicios e instalaciones 
de comunicaci6n en un pequeno n~ero de pa1ses situados en las regiones desa
rrolladas. La mayoria de la poblaci6n mundial esta todavia bastante mas atrasada 
en esta esfera del desarrollo, al igual que en otras; 

b) A los paises en desarrollo les corresponde una pequena parte en varies 
de los comp0nentes, que van desde el consume de papel ala circulaci6n de 
peri6dicos diaries, desde la television a la exportaci6n de producciones culturales; 

c) Desde el punta de vista mundial, ha habido un aumento constante de los 
~edios fisicos disponibles para las comunicaciones y un desarrollo continuo de 
las actividades de comunicaci6n. Sin embargo, hay diferencias notables entre 
las diversas esferas, par ejemplo, en algunas se observa todavia una tasa de 
crecimiento bastante alta (como ser las transmisiones de radio y television, 
etc.), mientras que en otras la tasa de crecimiento es muy baja o inexistente 
(como la prensa diaria, la capacidad de los cinemat6grafos, etc.). 

I ... 



Region 

Total mundial 

Africa 

America del Norte 

America del Sur 

Asia 

Europa 

Ocean!a 

URSS 

Region 

Total mundial 

Africa 

America del Norte 

America del Sur 

Asia 

Europa 

Ocean! a 

URSS 

-:--

Cuadro 1.1 

Diarios, conSUJOO de papel de prensa, producci6n de libros, receptores de radio y television, 
y capacidad de los cinemat6grafos permanentes por habitante 

Circulaci6n de Consumo en kgs. de Produccion de libros 
diarios por cada papel de prensa por por cada millen de Radiorreceptores por Televisores por cada 
1.000 habitantes habit ante habit antes cada 1.000 habitantes 1.000 habitantes 

1960 65 70 75 1960 65 10 75 1960 65 70 75 1960 65 10 75 1960 65 70 75 

124 134 139 132 45 52 60 54 124 137 150 182 155 215 257 293 42 71 96 117 
11 11 14 14 0,6 0,6 CT,9 0,7 19 23 23 27 17 39 46 10 0,4 1,9 3,4 6 

253 247 232 216 27,0 28,3 30,8 26,5 82 218 283 292 679 894 1025 1312 220 270 302 402 

80 67 90 68 3,6 3,7 4,2 4,2 89 11 19 96 89 149 136 237 14 30 68 91 
62 69 68 65 0,8 l,l 1,6 1,8 51 55 60 62 30 53 99 76 6 18 22 25 

252 256 258 243 8,5 10,5 12,7 11,2 383 450 535 558 214 265 301 334 61 132 209 237 

311 303 300 305 2·0,5 26,9 28,3 29,7 121 286 361 235 222 211 491 282 99 137 131 216 

162 264 350 396 1,6 2,9 3,8 4,3 355 329 329 310 192 320 391 455 23 69 144 208 

Cuadra 1.2 

Diarios, consumo de papel de prensa, producci6n de libros, receptores de radio y televisi6n 
y capacidad de los cinemat6grafos permanentes por habitante (Indice 1960 - 100) 

Circulaci6n de Consumo en kgs. de Producci6n de libros 
diarios por cada papel de prensa por pol' cada mill6n de Radiorreceptores por Televisores por cada 
1.000 habitantes habitante habitantes cada l.OOO.habitantes 1.000 habitantes 

1960 65 10 75 1960 65 10 75 1960 65 10 75 1960 65 10 75 1960 65 10 75 

100 108 112 106 100 116 133 120 100 110 121 147 100 139 166 189 100 169 229 279 
100 100 127 127 100 100 150 116 100 121 121 142 100 229 211 412 100 475 850 1500 

100 98 92 85 100 105 114 98 100 87 89 108 100 132 151 193 100 123 137 183 

100 84 113 85 100 103 117 117 100 87 89 108 100 167 153 266 100 219 486 650 

100 111 110 105 100 138 200 225 100 108 118 122 100 177 330 253 100 300 367 417 

100 102 103 96 100 124 149 132 100 117 140 146 100 123 141 156 100 216 343 389 

200 91 96 98 100 131 p8 145 100 233 298 194 100 95 86 127 100 138 132 218 

100 163 216 244 100 181 238 269 100 93 93 87 100 167 204 237 100 300 626 904 

Capacidad de los 
cinemat6gra:!"os por 
cada 1.000 habitantes 

1960 65 10 75 

22 23 27 25 
6 5 6 5 I 

' 
52 35 41) I 

37 30 27) 32 
) 

6 6 1 9 

55 63 54 40 

93 65 41 34 

42 56 78 100 

Capacidad de los 
cinemat6gra:!"os por 
cada 1.000 habitantes 

1960' 65 70 75 

100 105 123 114 

100 83 100 83 

100 67 79 
100 81 73 
100 100 117 150 

100 115 98 73 

100 10 44 37 
100 133 186 238 

'tl~l:'~ [ct'tlw 
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Mr 

ADM! 
~ 
A 

Eur' 

Oc 

URSS 

ca 

ica del Norte 

ica del Sur 

" 
pa 

rda 

* 

Poblacion 

1960 65 10 75 

11,8 12,1 12,6 13,0 
11,5 11,5 11,3 11,0 
6,3 6,6 6,8 1,0 

42,2 42,5 43,5 44,6 
19,3 17,5 16,4 15,3 
0,1 0,1 0,1 0,1 
9,2 9,1 8,1 8,3 

'** 

Excluida China. 

Inc1uida China. 

...... 

Cuadro 1.3 

Distribucian porcentual de la poblacion, la circulacion de diarios, el conSUIIIO de papel 
de prensa, 1a produccion de libros, los receptores de radio y television, y la capacidad 

de los cinematc)gra:ros permanentes 

CirculaciOn de ConSUIIIO de papel ProducciOn de 
diarios de prensa** libros Radiorreceptores Televisores 

1960 65 10 75 1960 65 10 75 1960 65 10 75 1960 65 10 75 1960 65 10 75 

1,0 1,0 1, 2 1,5 0,8 1,2 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 1,9 1,2 2,2 2,2 3,1 0,1 0,3 0,4 0,1 
23,1 21,1 19,2 18,1 53,4 48,8 45,4 42,3 6,6 15,0 17,3 17,6 49,9 47,4 44,8 49,0 59,5 43,4 35,4 37,7 
3,8 3,2 4,4 3,7 3,8 3,5 3,1 ~.2 3,9 3,1 2,9 3,1 3,6 4,5 3,6 5,1 2,0 2,7 4,8 5,5 

21,3 21,9 21,3 22,1 9,9 11,8 15,3 19,2 15,4 14,3 14,4 15,5 8,2 10,717,0 11,8 6,1 11,0 10,0 9,8 
37,1 33,3 30,6 28,2 27,5 27,6 a6,9 24,8 49,1 46,9 47,4 46,5 24,9 21,3 19,0 17,2 a6,2 32,4 35,4 30,6 
1,7 1,5 1,5 1,1 2,3 2,9 3,2 2,8 o,6 1,2 1,3 0,9 1,0 0,1 0,5 o,6 1,1 1,3 0,9 1,3 

11,8 17,9 21,8 24,8 2,3 4,1 4,2 5,1 22,9 17,8 15,2 13,9 11,2 13,4 13,0 12,6 5,1 8,8 12,9 14,5 

Capacidad de los 
cinematogra:fos 

1960 65 10 75 

2,1 2,3 2,4 2,6 
21,3 14,8 17,0) 
1,9 7,1 6,6~23· 4 

15,8 15,712,5 15,6 
36,3 4o,6 32,1 24,7 
2,4 1,6 1,0 1,3 

14,2 17,9 26,3 32,5 

"'g;f:'~ 
:: .. 't:l .... 

:::·M ~~ 
Ill 0 ... ... ..,.. 
~ 

..,.. 



A/33/ll~l+ 
Espnfiol 
!l.nexo 
Pb.r;ina 31 

92. Los cuadros 2.1 a 2.6 seftalan algunas de las tendencias y contrastes regionales 
mas importantes a partir de 1960 en relaci6n con a2.gunos de los principales medias 
de difusi6n de masas. En el cuadro 2.1, se define al 11peri6dico diario 11 como una 
publicaci6n dedicada primordialmente a registrar las noticias sobre los sucesos del 
momento en la esfera de los asuntos publicos~ los asuntos internacionales~ la 
politica, las opiniones, las diversiones, etc., que se publica por lo menos cuatro 
veces por semana. Cabe observar aqui que no hay cifras disponibles sobre el 
contenido ni el numero de paginas. Asimismo, esos cuadros regionales no reflejan 
los peri6dicos 0 publicaciones que no tienen caracter diario. 

93. Desde el punto de vista de los titulos y la circulaci6n por cada mil habitan
tes 1 la prensa diaria esta mas o menos en la misma situaci6n que en 1960. Apenas 
existe aun en los paises de Africa. El nUmero bruto de peri6dicos diarios tampoco 
reviste ya interes, debido ala importante tendencia ala concentraci6n que existe 
actualmente. Sin embargos en la mayor parte de los paisess hay un gran numero de 
6rganos de prensa que aparecen varias veces por semana, semanalmente, mensualmente 
o trimestralmente y que tienen una gran circulaci6n e incluso una circulaci6n en 
aumento, y hay ensayos de caracter limitados pero ~ada vez mas numerosos, de prensa 
rural. Desde el punto de vista econ6mico, debido a los costos cada vez mayores, 
especialmente del papel de prensa cuyo abastecimiento escasea, a la perdida de 
ingresos por concepto de avisos de publicidad que se transfieren a la radiodifusi6n 
y a la renuencia del publico a pagar por un diario lo que vale, los peri6dicos 
diarios en muchos pa{ses experimentan constantes dificultades financieras. En 
algunos pa{ses, especialmente en Europa, el Estado presta asistencia en diversas 
formas a la difusi6n por medio de la prensa. 

/ ... 



Region 

Total mundial 

A:t'rica 

America del Norte 

America del Sur 

Asia 

Europa 

Ocean{ a 

URSS 

-:--

Cuadro 2.1 

Periodicos diarios (nUmero, circulaci6n estimada, distribuci6n porcentual, circulaci6n por cada 1.000 habitantes) 

--
circulaci6n circulacion circulacion circulacion 

por por por por 
en cada 1.000 en cada 1.000 en cada 1.000 en cada 1.000 

NUmerc mill ones % habitantes NUmero millones % habit antes Nmnero mill one! % habitantes Nmnero mill ones % habit antes 

1960 1965 1970 1975 

8 ooc 286 100.0 122 8 000 31j2 100,0 133 8 050 390 100,0 137 1 900 ljo8 100,0 130 

26C 3 1,0 11 200 3,1j 1,8 11 21jQ lj,9 1,2 llj 190 6 1,5 15 

2 30C 66 23,1 246 2 200 72 21,1 246 2 200 75 19,2 236 2 300 74 18,1 216 

soc 11 3,8 75 640 11 3,2 65 820 17 4,4 89 710 15 3,7 68 

1 900 61 21,3 61 2 200 75 22,0 67 2 200 83 21,3 66 2 230 90 22,1 63 

2 100 106 37,1 249 2 000 114 33,3 256 1 830 119 30,5 259 1 660 115 28,2 243 

100 5 1,7 316 110 5,3 1,6 303 110 5,7 1,5 295 120 1 1,7 329 

500 34 11,9 159 640 61 17,9 261j 640 85 21,8 350 690 101 24,8 396 
I 
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94. El cuadro 2.2 muestra 1a evo1uci6n de 1a publicaci6n de 1ibros (numero de 
titu1os por cada millen de habitantes) en e1 mundo a partir de 1960. A los 
efectos de este informe, se entiende por libro una publicaci6n impresa no peri6dica 
de por los menos 49 paginas, excluidas las tapas, publicada en un pais determinado 
y que esta a disposici6n del publico. Entre otros, se incluyen en las cifras sobre 
producci6n de libros los siguientes tipos de publicaciones: publicaciones guber
namentales; libros de texto escolares, tesis universitarias, separatas, publica
ciones que forman parte de una serie y obras ilustradas. Cabe observar con respecto 
a estas cifras, que nose dispuso de las correspondientes ala producci6n total 
de libros en los Estados Unidos durante los primeros afios del decenio de 1960 por 
lo que se recurri6 a estimaciones. Score la base de cifras posteriores comparab1es, 
pareceria que esas estimaciones son demasiado bajas, 1o que inf1uye tanto en 1a 
cifra mundial como en la de America del Norte para e1 afio 1960, asi como en su 
aumento relative. 

95. La producci6n de libros ha aumentado constantemente, y ha habido un aumento 
notable en la producci6n de libros escolares con respecto a los paises en 
desarrollo. Europa y la URSS siguen siendo los mayores productores de libros. 
Se estima que el 50% de los libros producidos en Europa son enviados al extranjero. 
Las regiones en desarrollo se estan acercando ligeramente al nivel de producci6n 
de libros de los paises mas desarrollados. 

I . .. 



Regi6n 

Total 
mundial 

Africa 

Aml5rica del 
Norte 

Wrica del 
Sur 

Asia 

Europa 

Ocean!a 

URSS 

- -

-. 

Cuadro 2.2 

Producci6n de libros por nUmero de t!tulos (total, distribuci6n porcentual, 
t!tulos por cada mill6n de habitantes) 

NUmero NU!nero NUmero 
NUmero por cada NUmero por cada Niimero por cada Niimero 
(en mill6n de (en mill6n de (en mill6n de (en 
miles) % habitantes miles) % habitantes miles) % habitantes miles) 

1960 1965 1970 

332 100,0 143 426 100,0 167 521 100,0 186 568 

5 1,5 19 7 1,6 23 8 1,5 23 11 

22 6,6 82 64 15,0 218 90 17,3 283 100 

13 3,9 89 13 3,1 77 15 2,9 79 21 

51 15,4 52 61 14,3 56 75 14,4 60 88 

163 49,1 383 200 46,9 450 247 47,4 535 264 

2 0,6 121 5 1,2 286 7 1,3 361 5 

76 22,9 355 76 17,8 329 79 15,2 329 79 

--·~ 

% 

1975 

100,0 

1,9 

17,6 

3,7 

I 
15,5 

46,5 

0,9 

13,9 

NU!nero 
por cada 
mill6n de 
habitantes 

184 

27 

292 

96 

62 

558 

235 

310 

I 

' 
' 
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96. Las cifras del cuadro 2.3 correspondientes al consume de papel de prensa se 
refieren al consume total~ a la distribucion porcentual y al consume por habitante 
de papel de prensa desde 1960 hasta 1975. El termino 11papel de prensa" designa 
el papel de impresion blanqueado, desencolado o sin revestimiento del tipo general
mente utilizado para los diaries. Esas cifras no incluyen otro tipo de papel de 
imprenta o de escribir. 

97. Seglin las cifras que proporciono la Organizacion de las Naciones Unidas para 
la Agriculture y la Alimentacion (FAO), sigue habiendo un fuerte consume de papel 
de prensa en America del Norte y Oceania, seguidas por Europa en esta tendencia. 
Las regiones en desarrollo, aparte de Oceania, siguen consumiendo relativamente 
poco papel de prensa. La ligera disminucion en el consume de papel de prensa en 
1975 se explica, salvo con respecto a la URSS, por los aumentos en los costas de 
papel de prensa en los Ultimos afios. 

98. Pese al au.Bento mundial d.e un 50% en la tasa c1e prod.ucci6n de papel de prensa en 
el Ultimo decenio, el abastecimiento si~ue siendo escaso. Se produce papel de prensa 
en solo 36 paises y, de estos, solo seis - Canada, Finlandia~ Suecia, Noruega, 
la URSS y Nueva Zelandia (en arden de importancia) - producen una cantidad sufi
ciente como para estar en condiciones de exportar cantidades considerables. Los 
Estados Unidos de America, que son el segundo productor mas importante, despues 
del Canada, consumen mas de tres veces su propia produccion anual de tres millones 
de toneladas metricas. En Africa, practicamente no se produce papel de prensa. 
De 11 paises asiaticos productores, cuatro producen lo suficiente para sus propias 
necesidades; solo dos paises en America Latina producen cada uno lo suficiente 
para sus propias necesidades, y, en Europa, otros nueve paises aparte de los tres 
mencionados anteriormente producen lo suficiente para su propio abastecimiento y 
otros seis producen solo un poco. 

99. Los diaries, periodicos y libros dependen no solo del papel de prensa, sino 
tambien de la industria grafica, las instalaciones de imprenta y los tecnicos 
calificados. En forma mas bien repentina, se ha producido durante los ultimos 
12 afios una revoluci6n en la tecnologia de la imprenta, especialmente con respecto 
a los diaries. Los avances tecnicos y electronicos, especialmente con la compo
sicion por teletipo y las computadoras, han hecho posible la impresion compleja de 
alta velocidad y ha reducido la linotipia a un minima absolute. Pero estos 
adelantos encuentran aplicacion principalmente en los paises avanzados. La mayor 
parte de los paises en desarrollo se ven obligados a importar tanto equipo de 
prensa tradicional como todo nuevo dispositive, lo que impone una nueva limitacion 
al desarrollo de las impresiones y publicaciones en todo el mundo. 

I . .. 



Cuadro 2.3 

Cons\DIIO de papel de prensa (total, distribuci6n porcentual., por habitante) 

Total en Total en Total en 
millones mi11ones mi11ones 

de Kgs. por de Kgs. por de Kgs. por 
Regi6n toneladas % habitante toneladas % habitante toneladas % habitante 

1960 1965 1970 

Total mundial 13,1 100,0 4,4 17,0 100,0 5,2 21,6 100,0 6,0 

Af'rica 0,1 0,8 0,4 0,2 1,2 0,6 0,3 1,4 0,9 

Am&rica del 
Norte 7,0 53,4 26,1 8,3 48,8 28,3 9,8 45,3 30,8 

Am&rica del 
Sur 0,5 3,8 3,4 0,6 3,5 3,6 0,8 3,7 4,2 

Asia 1,3 9,9 0,8 2,0 11,8 1,1 3,3 15,3 1,6 

Europa 3,6 27,4 8,5 4,7 27,6 10,5 5,8 26,9 12,6 

Ocean! a 0,3 2,3 19,0 0,5 2,9 26,9 0,7 3,2 28,3 

URSS 0,3 2,3 1,4 0,7 4,1 3,0 0,9 4,2 3,7 

-···- .~ -~~~-

:---

Total en 
millones 

de 
toneladas % 

1975 

21,4 100,0 

0,3 1,4 

9,1 42,5 

0,9 4,2 

4,1 19,2 

5,3 24,8 

0,6 2,8 

1,1 5,1 

L_ ______ 
~ 

Kgs. por 
habitante 

5,4 

0,7 

26,5 

4,2 

1,8 

11,2 

29,7 

4,3 

---
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100. Las cifras del cuadro 2.4 se refieren a los cinematografos utilizados regular
mente para exhibir peliculas de 35 mm y mas o de 16 mm. Ellas se refieren al 
nUmero de cinematografos y a su capacidad (nUmero total de asientos y nUmero de 
asientos por cada 1.000 habitantes). Las cifras que fi8uran aqu1 se refieren a los 
cinematografos permanentes, que han sido definidos como establecimientos que poseen 
su propio equipo y que incluyen a los cinematografos cubiertos (aquellos que tienen 
un techo fijo permanente que cubre la mayor parte de los asientos) y los cinemat6-
grafos al aire libre. Como norma general, estas cifras se refieren solo a los 
establecimientos comerciales. 

101. La industria del cine esta generalmente estructurada en tres partes: produc
ci6n, distribucion y exhibicion, todas esferas de alto riesgo desde el punta de 
vista de las inversiones en recursos humanos y financieros y las posibles ganancias. 
Unos pocos paises tienen una ley general sabre cine, y bajo ciertos sistemas toda 
la industria es administrada por una direccion central de cine. Pero en la mayor 
parte de los paises, la legislacion y la administracion son fragmentarias y la 
responsabilidad en relacion con los diversos aspectos de las peliculas y el cine 
incumbe a una diversidad de ministerios, par ejemplo, los de Cultura, Educacion, 
Informacion, Comunicacion, Comercio y/o Turismo. 

102. En la mayoria de los paises, la produccion de pel1culas de esparcimiento se 
deja generalmente en manos de la industria privada, aunque en casas parti~ulares 
puede prestarse asistencia oficial. La distribucion de esas peliculas se hace por 
conductos comerciales, a menudo sabre la base de arreglos exclusives con una 
agencia, y, para su exhibicion, se utilizan con frecuencia los cinematografos, los 
que generalmente tienen una patente y las peliculas estan sujetas a alguna forma de 
censura. En la mayor parte de los paises, una gran proporcion de peliculas que se 
exhiben en los cinematografos comerciales son de origen extranjero, y pueden estar 
sujetas a restricciones de importacion. Muchos paises en desarrollo tienen compara
tivamente pocos cinemat6grafos permanentes alin en las zonas urbanas, y muy pocos, 
de haber alguno, en las zonas rurales. En esos paises, las proyecciones se orga
nizan, en consecuencia al aire libre, utilizandose camiones m6viles equipados con 
proyectores, energia y pantallas, que visitan las aldeas y muestran pelfculas de 
informacion educativa y gubernamental al publico local. 

103. No se dispone de cifras con respecto a las unidades moviles de cine, definidas 
como unidades de proyecci6n equipadas y utilizadas para prestar servicios en mas de 
un lugar, y que generalmente estan mas vinculadas al proceso de desarrollo que los 
cinemat6grafos permanentes. Tampoco se dieron cifras con respecto a los cinemato
grafos al aire libre con servicio para automovilistas, que son establecimientos 
destinados a permitir a las personas ver una pel1cula mientras permanecen sentados 
en sus medias mecanizados de transporte. 

104. Sabre la base de la informacion disponible, puede calcularse que hacia 1975 
habia unos 230.600 cinematografos comerciales permanentes con aproximadamente 
77 millones de asientos. En cuanto a los cinematografos permanentes y a su capa
cidad, ha habido pocos cambios en las cifras mundiales durante los anos que abarca el 
informe, registrandose un ligero aumento en los paises en desarrollo - excepto con 
respecto a America Latina, el Caribe y Oceania - y una disminucion mas pronunciada en 
la mayor parte de los paises desarrollados. A partir de 1960, la pelicula exhibida 
en cinematografos publicos ha

1
e-e·liido, en la mayor parte de los paises desarrollados, 

su lugar ala television coma principal media de entretentrniento de masas, pero debe 
recordarse que a traves de la television las peliculas son vistas por un muy numeroso 
publico. 



Cuadra 2.4 

Cinemat6graf'os permanentes (niimero, capacidad total, distribuci6n porcentual, por cada 1.000 habitantes) 

Capacidad Capacidad Capacidad 

Niimero Total Par cada Niimero Total Par cada Niimero Total I Par cada Niimero 
(en (en 1.000 (en (en 1.000 (en (en 1.000 (en 

Regi6n mil.es) mil.l.ones) % habitantes mil.es) mil.l.ones) % habitantes mil.es) mil.l.ones) % habitantes mil.es) 

1960 1965 1970 

Total mundial 170 63 1100,0 22 247 68,9 100,0 23 248 11,1 100,0 27 266 

Af'rica 2,5 1,3 I 2,1 6 2,4 1,6 2,3 5 2,9 1,9 2,4 6 3,1 

America del. 
Norte 22 13,5 21,3 52 18,5 10,2 14,8 35 19,5 13,2 17,0 41 ) ) 

America del. ) 27,5 ) 

Sur 9 5 1,9 37 8,2 4,9 7,1 30 8,4 5,1 6,6 27 ) ) 

Asia 17 l.O 15,8 6 1.6,4 10,8 15,7 6 15 9-1 12,5 1 20,5 

Europa 6o 23 36,3 55 67 28,0 40,6 63 53,5 25,0 32,1 54 59,0 

Ocean! a 2,6 1,5 I 2,4 93 2,2 1,1 1,6 65 1,5 0,8 1,0 41 1,4 

URSS 59 9 14,2 42 131,6 12,3 17,9 56 147,6 22,0 28,3 78 154,0 

_I 
-

- - - - - - - -

:--

~~~~ 
IJII <D '0 w \a g.~ 
"' 0 1-' 1-'..,. 

'& 
..,. 

Capacidad 

Total Par cada 
{en 1.000 

mill.ones) % habitante 

1975(74) 

11 100,0 25 

2 2,6 5 

) 

18 23,4) 32 

) 

12 15,6 9 

19 24,7 4o 

l. 1,3 34 

25 32,5 l.OO 
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105. En los cuadros 2. 5 y 2. 6 se reflej a la evoluci6n de los n:edios de radiodifu
Slon. En todo el mundo, hay mas aparatos de radio que aparatos de television. 
Por ej emplo, en America del Norte hay mas aparatos de radio que personas y un 
aparato de television por cada tres personas; en America Latina y en el Caribe, 
hay "LID aparato de radio por c2.da cinco personas. En la URSS, hay un aparato de 
radio por cada tres personas y un televisor por cada cinco o seis. Debe hacerse 
notar que las cifras que figuran en estos dos cuadros se han basado en definicio
D'=S no aceptadas universalmente) ya que en algunos paises no se requiere la obten-
cion de un permiso por la tenencia de un receptor, en otros un permiso puede abar
car a mas de un receptor respecto del mismo hagar, 0 los receptores poseidos 
ilicitamente pueden ser muchos. Las cifras se refieren al nlimero de permisos 
expedidos (lo que es practica normal en Europa) o al nlimero estimado de recepto
res en uso (como ocurre en casi todo el resto del mundo). La adopci6n de recomen
daciones recientes a este respecto permitira lograr probablemente dicha universa
lidad. Pero mientras siga pendiente la aplicacion de la~ normas aprobadas, la 
comparabilidad entre regiones y paises sera algo limitada y las cifras que siguen 
deberan considerarse cor1:o un cuadro aproximado de la realidad actual en materia de 
radiodifusion. 

106. En varios paises la radio y la television se desarrollaron casi simultanea
mente. Desde hace tiempo, la radio ha sido una actividad internacionalmente impor
tante, mientras que en la actualidad, satelites y cables hacen llegar la television 
a todos los rincones del mundo. Cuando la television hizo su aparicion tres dece
nios atras, muchos proclamaron elfin de la radio. No obstante, la radio se nego 
a sucumbir, y hoy en dia la industria de la radiofonia pasa por un periodo de 
auge, luego de experimentar una revolucion en materia de contenido y de tecnica 
que le permite coexistir con la television y compartir la prosperidad con la 
industria de la grabacion. 

107. La expansion de los servicios de radiodifusion, la reduccion general del 
costo de los receptores y, sobre todo, la produccion de radiorreceptores a tran
sistores de bajo costo que no dependen de la red de distribucion de electricidad 
han incorporado nuevas auditorios ala radiodifusi6n. En muchos paises, inclusive 
en aquellos en que la television esta altamente desarrollada, la radiodifusion 
principalmente de musica y con frecuencia de boletines de noticias, se extiende 
durante muchas horas diurnas y nocturnas. En un nlimero cada vez mayor de paises, 
la relacion entre radiorreceptores y poblaci6n indica que numerosas familias 
poseen varies radiorreceptores, de modo que sus diversos miembros pueden escuchar 
programas diferentes. Ademas? la instalaci6n de radiorreceptores en los a~como
viles ha incrementado mucho el auditorio radiofonico, particularmente en lo 
tocante a la difusion de noticias matutinas y vespertinas. En la mayoria de 
los paises en desarrollo, si bien los servicios de radiodifusion abarcan hoy en 
dia a la mayor parte de la poblacion, los auditorios siguen siendo pequenos, lo 
que origina incluso la formacion de grupos espontaneos u organizados de radioes
cuchas y, tanto respecto de la radio como de la television, los centros adminis
trativos y de produccion siguen circunscritos en general a los grandes centros 
urbanos. 

I . .. 
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108. La television reline las condiciones necesarias para ser uno de los medics 
mas revolucionarios y democratizantes de nuestro tiempo. El uso cada vez mayor 
de cables, satelites "video-cassette", videodiscos y otras tecnicas en desarrollo 
no solo ampliara la utilidad del televisor sino que permitira liberar al televi
dente de las limitaciones impuestas por los horarios de difusion corrientes. 
En el futuro, los hogares, las escuelas, las empresas y otros interesados podran 
ganar acceso a un nfrmero casi ilimitado de canales para uses mUltiples, por ejem
plo, television comercial, publica y comunitaria, operaciones bancarias en dos 
sentidos, compras, servicios sanitarios y bibliotecas, reproduccion facsimilar 
y multitud de otros servicios que abarcan la produccion, almacenamiento, trans
mision y recuperacion de informacion. Habida cuenta de este conjunto de hechos 
nuevos, la radiodifusion puede atender a las necesidades de los grandes audito
rios en materia de noticias y esparcimiento, asi como a las diversas necesidades 
de auditorios especializados, proporcionando mayor posibilidad de eleccion, 
diversidad y riqueza de medics. 

109. Si bien ya se han establecido serv2c2os de television en la mayoria de los 
pafses del mundo, pocas naciones en desarrollo tienen mas de una estacion trans
misora urbana en tanto que el coste de los televisores y la falta de electrifica
cion rural continua limitando el alcance de este medic a una fraccion pequefia de 
las poblaciones. A un plazo mas largo, resulta mas significativa la inevitable 
dependencia de estes sistemas pequefios de television de los programas importados 
de otras sociedades. 

110. Sobre la base de las cifras disponibles, se estima que por el afio 1975, 
existian en todo el mundo aproximadamente 918 millones de radiorreceptores y 
366 millones de televisores. Las tasas recientes de crecimiento respecto de los 
radiorreceptores han side mas pronunciadas en la mayoria de los pnfses en desa
rrollo (con excepcion de America Latina) a medida que se van aproximando leve
mente a los paises desarrollados, perc las cifras absolutas ayudan a mantener una 
perspectiva realista a este respecto. America del Norte y Europa conservan toda
via el mayor porcentaje general en todas las esferas de la radiodifusion, inclu
sive en materia de receptores. 

/ ... 



Regi5n 

Total mundial 

At'rica 

America del Norte 

America del Sur 

Asia 

Europa 

Oceania 

URSS 

..... . 

Cuadra 2.5 

Radiorreceptores (total, distribuci6n porcentual, receptores por cada 1.000 habitantes) 

Por cad& Por cada Por cada 
Total (en 1.000 Total (en 1.000 Total (en 1.000 
mi11ones) % habit antes mi11ones) % habitantes mi11ones) % habitan~es 

1960 1965 1970 

365 100,0 155 553 100,0 215 728 100,0 257 

4,5 1,2 17 12 2,2 39 16 2,2 46 

132 49,9 679 262 47,4 894 326 44,8 l 025 

13 3,6 89 25 4,5 149 26 3,6 136 

30 8,2 30 59 10,7 53 124 17,0 99 

91 24,9 214 118 21,3 265 138 19,0 301 

3,5 1,0 '222 3,7 0,7 211 3,7 0,5 191 

41 11,2 192 74 13,4 320 95 13,0 391 

I 

Por cada 
Total (en 1.000 
mi11ones) % habitantes 

1975 

918 100,0 293 

28 3,1 70 

450 49,0 l 312 

52 5,7 237 

108 11,8 76 

158 17,2 334 

6 0,6 282 

116 12,6 455 
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Cuadro 2.6 

Televisores (total, distribuei6n porcentual, receptores por cad& 1.000 habitantes) 

Por cada Por cad& Por cad& 
Total (en 1.000 Total (en 1.000 Total (en 1.000 
millones % habitantes millones) % habitantes millones) % habitantes 

Regi6n 1960 1965 1910 

Total mundial 99 100,0 42 182 100,0 11 271 100,0 96 

Africa O,l O,l 0,4 0,6 0,3 1,9 1,2 0,4 3,4 

Am&rica del 
Norte 59 59,5 220 19 43,4 270 96 35,4 302 

Wrica del 
Sur 2 20 14 5 2,7 30 13 4,8 68 

Asia 6 6,1 6 20 ll,O 18 27 10,0 22 

Europa 26 26,2 61 59 32,4 132 96 35,4 209 

Ocean! a 1,1 1,1 99 2,4 1,3 131 2,5 0,9 131 

ltJRss 5 5,1 23 16 8,8 69 35 12,9 144 

--

--... . 

Total (en 
millones) % 

1975 

366 100,0 

2," 0,7 

138 37,7 

20 5,5 

36 9,8 

ll2 30,6 

4,6 1,3 

53 14,5 

Por cada 
1.000 

habit antes 

ll7 

6 

402 

91 

25 

237 

216 

208 

--
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lll. Si se supone que un hagar media esta integrado par entre cuatro y cinco per-
sonas y que el nlimero de diarios distribuidos y de radiorreceptores y televisores 
oscila entre 200 y 250 par cada mil habitantes, estos datos indicarian que el media 
de que se trate presta servicios adecuados en general a toda la poblaci6n del pais. 
Sabre esta base provisional, cabe suponer que 30 paises han llegado, o estan par 
llegar, a un punta de saturaci6n en materia de diarios, 48 en materia de radiodi
fusi6n y 22 en lo tocante a la television. De esos paises, 19, 26 y 15 respecti~ 
vamente se encuentran en Europa. Aparentemente ., 21 paises ( 14 de ellos europeos, 
a los que se suman Australia, el Canada, Cuba, los Estados Unidos de America, 
el Japan, Nueva Zelandia y la URSS) habrian alcanzado ese punta de saturaci6n 
en relaci6n con los tres medias de comunicaci6n. Es de destacar que tres de estos 
paises - los Estados Unidos de America, el Japan y la URSS - figuran entre los 
principales productores de peliculas de largo metraje que se exhiben en salas 
~inematograficas publicas y que las cinco principales agencias noticiosas tienen 
su sede en cuatro de esos paises - los Estados Unidos de America, Francia, el 
Reina Unido y la URSS - que son tambien los principales proveedores de programas 
de television a otros paises. 

112. En cifras generales, ha habido un incremento constante de los medias fisicos 
para las comunicaciones en todo el mundo y muchas mas personas que nunca reciben 
informacion a traves de los medias de comunicaci6n para las masas. Este cuadro 
general debe ser analizado, sin embargo, mas cuidadosamente. Los progresos prin·-
cipales han tenido lugar en la esfera de la radiodifusi6n, en tanto que los medias 
impresos, los libros, el consumo de publicaciones noticiosas y el cine han perma
necido relativamente estacionarios. Tambien en este caso los progresos se han 
dado principalmente P.n los centros urbanos en la mayoria de los paises, de modo 
que a la brecha que separa a los paises desarrollados de los paises en desarrollo 
debe agregarse la que existe entre las poblaciones urbanas y las rurales. Ademas, 
los medias de acceso a los medias de comunicaci6n y de participaci6n Fr. ellos estan 
desigualmente distribuidos en todos los paises. Solo en afios recientes se ha dado 
un movimiento, particularmente en Africa, para el establecimiento de peri6dicos 
rurales y el suministro de un servicio de radiodifusi6n especificamente rural; otra 
iniciativa reciente ha sido el Experimento de television educativa mediante 
Satelites (SITE) practicado en la India e ideado para transmitir programas educa
tivos a las zonas rurales mediante el empleo de la mas moderna tecnologia de 
comunicaciones. 

113. Es evidente que desde 1960 se ha avanzado enormemente en la aplicaci6n y el 
mejoramiento de los medias de comunicaci6n para las masas. Los satelites que giran 
en 6rbita alrededor de la Tierra transmiten comunicaciones telef6nicas y datos a 
casi todas las partes del mundo; la calidad y la potencia de las transmisiones 
se ha incrementado considerablemente. No obstante, en unos 40 paises en desarrollo, 
menos del 5% de la poblaci6n tiene acceso a un peri6dico. En mas de 60 paises 
en desarrollo, aun en los lugares donde han logrado penetrar lo~ radiotransmisores 
mas potentes, mas de la mitad de la poblaci6n carece de radiorreceptores. Treinta 
paises del mundo en desarrollo no tienen todavia servicios de television y ni 
siquiera cuentan con tecnicos debidamente capacitados para planificar un servicio 
de television. 

/ ... 
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114. En aquellos lugares donde el avance en la tecnolog:la de las comunicaciones 
ha permitido la introducci~n no s~lo de equipos mas simples sino tambien de sis
temas mas pequefios, sencillos y menos costosos, han surgido otros problemas que 
traban el progreso, a saber, falta de informacion sabre tecnologlas mas simples 
y de costas mas bajos, falta de acceso a dichos equipos; falta de pr~ctica y de 
conocimientos para adaptar equipos nuevas a problemas tradicionales y falta de 
moneda fuerte para adquirir aquellos materiales que, en muchos pafses en desarrollo, 
aUn son costosos. Si bien la experimentacion y evaluaci6n de los medios de comu
nicaci6n grandes y pequer.os es cada vez mayor, persiste el problema fundamental 
que consiste en alcanzar un desarrollo integrado, oportuno y equilibrado de ser
vicios y medios en todos los pa!ses, en particular en los menos desarrollados. 

115. En sintesis, los cuadros que figuran en esta seccion revelan los hechos 
siguientes acerca del desarrollo y la distribucion de los medias de comunicacion 
para las masas en todo el mundo, y en especial en los pa!ses en desarrollo. 

a) Las diferencias en materia de comunicacion para las masas entre el 
pequefio nUmero de pa1ses desarrollados y el resto del mundo siguen siendo llama
tivas. No todas las diferencias son cuantitativas; por ejemplo, una de las pri
meras caracter1sticas que es dable percibir respecto de la comunicacion para las 
masas en los pa!ses en desarrollo es el grado de nucleamiento de los medias en los 
centros urbanos. 

b) La evolucion de los medias de comunicacion impresos y de la produccion 
de libros en las regiones en desarrollo sigue retrasada. Esta circunstancia esta 
vinculada probablemente al problema constante del alfabetismo y la educaci6n. 

c) En casi todos los aspectos, con excepcion de la producci6n de pel:lculas, 
Am~rica Latina, el Caribe y Oceania estan alga mas adelantados en materia de 
comunicaciones que Asia o Africa. Ello es particularmente cierto respecto de la 
radio y la television, pero tambien tiene validez en relacion con los medias 
impresos. Pero si bien es cierto que los estudios asiaticos de produccion cinema
tografica superan la produccion de los de America Latina, el Caribe y Ocean1a, 
la asistencia anual por persona al cine es mayor en estas ultimas regiones que en 
Asia o en Africa. 

d) Las regiones menos desarrolladas del mundo avanzan notablemente en lo 
relative al mejoramiento cuantitativo de su radiodifusion y han heche progresos 
respecto de la television, en especial en lo tocante al incremento del nGmero de 
re cept ores. 

e) Puesto que un nUmero cada vez mayor de personas e instituciones afirman 
que la informacion y las comunicaciones son un elemento tan importante como el 
petroleo para el desarrollo, un nUmero cada vez mayor de pa!ses adquieren conciencia 
de que una parte vital del nuevo arden economico internacional es un arden infor
mative; internacional de reexamen y reajuste recientes. Al mismo tiempo, el .::..uF ·nto 
de las comunicaciones no puede ser relacionado todav:La con ninf<;UI>t v:la sencilla, 
o siquiera clara del desarrollo, en ningUn nivel. 

/ ... 
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116. El papel de las comunicaciones en el contexte del desarrollo nacional y 
regional requiere, entre otras casas, que se lo defina sabre la base de la reso
lucion 2626 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octubre de 1970, titulada 
"Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo". La experiencia ha demostrado las limitaciones de 
ciertas estrategias para el desarrollo planificadas casi exclusivamente para pro
mover el crecimiento economico y basadas en gran medida en sistemas de asistencia 
t~cnica originados fuera del pafs. Nos percatamos cada vez con mas claridad de 
que la cultura y las comunicaciones son factores importantes para promover un 
tipo de desarrollo social y econ6mico que atribuya gran importancia al individuo 
as1 como a la nacion y a la capacidad creativa humana. 

117. Al mismo tiempo, ni los sistemas de informaci6n ( telecomunicaciones, el;l
boracion, almacenamiento y difusion de informacion, etc.), ni los sistemas de 
comunicacion (los medias de comunicacion para las masas) pueden ser considerados 
Unicamente - ya sea desde un punta de vista t~cnico o social - como fenomenos 
de dimensiones exclusivamente nacionales, ya que los propios pafses estan vinculados 
por realidades y acuerdos regionales e internacionales sobre comunicaciones. Los 
conceptos de sociedad, desarrollo y comunicaciones son interdependientes y no pueden 
existir de manera aislada. En este contexte, cabe pensar que el grado de desarrollo 
de una sociedad est~ condicionado en gran medida por el nivel de desarrollo de la 
comunicacion entre personas y entre grupos, as! como por el mejoramiento de los 
medias de comunicacion para las masas en esa sociedad. 

/ ... 
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III. COOPERACION INTERNACIONAL EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE COMUNICACION 

118. Los progresos en el desarrollo de los sistemas de comunicacion descritos en 
la seccion precedente se han logrado en gran parte por los esfuerzos de los propios 
paises; ademas, los paises en desarrollo han recibido considerable asistencia por 
conducto de los programas de ayuda bilateral que administran diversos paises donan
tes. La multiplicidad de esos programas hace que no sea practice documentar el 
volumen total de asistencia prestado para el desarrollo de las comunicaciones en 
el periodo que se examina. 

119. La presente seccion se ocupa solamente de las tareas emprendidas por las orga
nizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Se 
dedican otras secciones a la labor de la UNESCO y de la Union Internacional de 
Telecomunicaciones, teniendo presente que, dentro del sistema de las Naciones Unidas~ 
son estes los organismos que tienen mandates concretes y complementarios en la 
esfera de las ccmunicaciones. La seccion relativa ala Union Internacional de 
Telecomunicaciones fue preparada por la propia Union; las notas correspondientes 
a otras organizaciones se han elaborado sobre la base de informaciones solicitadas 
especialmente para el presente informe, complementadas con datos de anuarios y de 
otras publicaciones de referencia habitual. 

Orr:anizr:~cion de las J:ir:.ciont-s l.Jnidas pare:: la Bducn.ci6n 
la Cic··~ci·- y la Cultura 

120. Desde su creacion, la UNESCO ha procurado fomentar "el conocimiento y la com
prension mutuos de las naciones, prestando su concurso a los organos de informacion 
para las masas". A medida que aumentaban los pafses que alcanzaban la independencia, 
los problemas del desarrollo nacional y regional asumian cada vez mas preponderancia 
en las tareas de la organizacion, y el papel de las comunicaciones en el estableci
miento de una nacion muy pronto se hizo evidente. 

121. De acuerdo con su constitucion, la UNESCO ejecuta su programa siguiendo las 
directivas de la Conferencia General bienal y atendiendo las necesidades y pedidos 
de los Estados miembros. Sin embargo, aunque siempre ha ejecutado un amplio pro
grama internacional para ayudar a mejorar las calificaciones del personal y las 
tecnicas de las comunicaciones, solo en 1954 se oficializo esta tarea por decision 
de la Conferencia General con el fin de proporcionar ayuda en materia de comunica
ciones a los Estados miembros~ a su pedido. 

122. Este primer programa de comunicaciones de la UNESCO estuvo constituido por 
misiones y reuniones de expertos, estudios e investigaciones - tanto teoricos como 
aplicados -~ e inclufa la prestacion de asistencia para el establecimiento de cen
tres nacionales y regionales de capacitacion y enseiianza en materia de periodismo 
y comunicaciones de masas. 

123. El programa de comunicaciones de la UNESCO ha crecido y se ha intensificado 
a medida que la organizacion ha contado con recursos adicionales, ya sea en su 
propio presupuesto, ya provenientes del Programa Ampliado de Asistencia Tecnica 
(queposteriormente paso a ser el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD), fcndos en fideicomiso, contribuciones voluntarias o el programa de expertos 
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asociadas. En los ultimos afios el principal impulso de la financiacion de este pro~ 
grama se via afectado por la brusca y marcada disminucion de la financiacion del 
PNUD. Por otra parte, ha habido un aumento constante de los proyectos financiados 
con cargo a fondos en fideicomiso, incluso varios proyectos que se 11 autobenefician". 

124. Un examen de la contribucion de la UNESCO al desarrollo de un sistema de comu
nicaciones no puede, en consecuencia, reducirse a un mero catalogo de lo que se 
ha hecho. Si bien las actividades se dividen en per1odos bienales, forman tambien 
parte de un proceso dinamico de evolucion y desarrollo. Es esta dinamica la que, 
en definitiva, tiene mayor interes. 

125. En la seccion II se analiza el marco conceptual dentro del cual han tenido 
lugar las actividades de las comunicaciones en el ultimo decenio y es logico que 
la presente relacion - que examina programas espec1ficos de la UNESCO - adopte 
igual estructura. 

126. Al hacerlo, sin embargo, deben hacerse dos salvedades. Esta es principalmente 
una relacion de la contribucion de la UNESCO a la aplicacion de las comunicaciones 
al desarrollo; no es un historial complete del programa de la Organizacion. Desde 
luego, se puede sostener que todas las actividades de la UNESCO contribuyen a la 
larga al proceso del desarrollo pero, para ser breves y directos, solo se examinan 
programas, proyectos y encuestas que se relacionan evidente y directamente con los 
esfuerzos para el desarrollo. En consecuencia, no se analizaran en mayor detalle 
todos los temas tratados en la seccion II y solo se mencionaran sumariamente el 
programa de investigaciones sabre comunicaciones, el desarrollo de los sistemas de 
informacion, el fomento de los centros de documentacion para las comunicaciones de 
masas y los programas eticos y normativos, como los que se refieren ala etica pro
fesional o al establecimiento del 11derecho a la comunicacion1

;. Cabr1a, sin embarc;o, 
mencionar la labor realizada para preparar el proyecto de Declaracion sabre los 
principios fundamentales que rigen el empleo de los grandes medias de informacion 
a fin de robustecer la paz y la comprension internacionales y la lucha contra la 
propaganda belicista, el racismo y el apartheid, que se presentara a la Conferencia 
General de la UNESCO, en su 20a. reunion que se celebrara en octubre y noviembre 
de 1978, junto con otro proyecto de Declaracion sabre las razas y los prejuicios 
raciales. Estas son cuestiones importantes, pero tienen una relacion general, 
no espec1fica, con el desarrollo. 

127. En segundo lugar, y lo que es aun mas importante, debe recordarse que los 
temas tratados en la seccion II son simples categorizaciones; no nacieron ala 
existencia ya formados, sino que derivan de la experiencia. No quiere esto decir 
que las medidas de la UNESCO no se hayan fijado, en todo momenta, dentro de un 
marco tematico de referencia; han evolucionado y se han presentado desde el punta 
de vista organizacional desde el principia. Pero el propio marco de referencia 
ha cambiado, as1 como nuestro conocimiento de las comunicaciones y nuestras acti·
tudes respecto de su naturaleza y potencial. Se argumentara que, en verdad, ha 
habido una evoluci6n perceptible de las acciones de la UNESCO desd8 lo fragmen
tario hacia lo totalizador; que, aunque desde un principia la comunicacion se 
haya considerado en funcion de su contribucion al desarrollo, la claridad de la 
percepcion de esta relacion ha sufrido ciertamente cambios. Al igual que en otras 
esferas, ha habido una transformacion de una serie de acciones sin estructurar, de 
apoyo casual, en un intento por definir y ejecutar programas dentro de un formato 
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integrado. Esta transformaci6n es mas amplia que las solas actividades de la 
UNESCO; es tambien mas amplio que el proceso de las comunicaciones. Pasando par 
encima de toda la teorfa y practica del desarrollo, refleja una organizacion gra
dual de la experiencia adquirida durante afios. 

128. Es inevitable que este movimiento hacia una mayor unidad de integracion sea 
tambien un movimiento historico; el tiempo ha dejado su ensefianza. En consecuencia, 
a medida que nos refiramos a temas y actividades examinaremos simultaneamente una 
secuencia hist6rica, la cronica del programa en evoluci6n de la UNESCO. 

129. Al mismo tiempo, esta presentacion tematica no significa que las actividades 
de afios anteriores ya no sean pertinentes. En muchos casas, como el de la capaci
taci6n, siguen siendo actividades basicas que todavfa se ejecutan intensamente. 
La diferencia real radica en que ahara se consideran en forma mucho mas organiza
cional que antes y se tratan como componentes de sistemas mas amplios y que abarcan 
mas. Ella redunda verdaderamente en su beneficia; al tratar de determinar exacta
mente las relaciones se tiende tambien a investigar sus fundamentos. 

l. Capaci tacion 

130. La capacitacion es una esfera natural de actividad en una organizacion nueva 
y en evolucion; es una actividad practica, concreta y facilmente justificable, que 
tiene resultados inmediatos. Las infraestructuras estan condenadas al fracaso si 
no hay personal calificado; hay una sola alternativa si no se quiere depender exa
geradamente del exterior en materia de comunicaciones, que es ademas una de las 
mejores maneras para ayudar a corregir los desequilibrios en las corrientes de 
informacion: hacer que cada pais produzca su propia informacion nacional y tenga 
su sistema de comunicaciones. Desde principios del decenio de 1950 la asistencia 
prestada a los Estados miembros para la planificaci6n y capacitacion en materia de 
comunicacion para las masas ha formado parte del programa de la UNESCO en todas 
partes del mundo, y desde principios del decenio de 1960 se han desplegado esfuerzos 
sistematicos para ayudar a establecer instituciones nacionales y regionales con tal 
finalidad. 

131. Hubo un momenta en que la capacitaci6n, cuando tenia lugar, dependfa de las 
instituciones de los pafses desarrollados y se mantenfa fija en una estructura 
industrializada. Pero como resultado de una serie de reuniones, conferencias y 
experimentos practices, ha comenzado a surgir una forma de capacitacion local y 
regional mucho mas adecuada. El principia de impartir localmente la capacita .. 
cion basicaJ en un media cultural conocido, y de reservar la formaci6n inter
nacional al personal con experiencia, ha pasado a formar parte de la filosoffa de 
capacitaci6n en comunicaciones de la actualidad. 

132. La tarea concreta de la UNESCO en ese sector ha adoptado varias formas; par 
ejemplo, prestar asistencia a institutes de comunicacion y centros de capacitacion, 
alentar la formacion de asociaciones y grupos profesionales, realizar estudios sabre 
necesidades en materia de capacitaci6n, proyectar, producir y ensayar materiales 
didacticos y ofrecer servicios de asesores y consultores, en especial en el mundo 
en desarrollo. Una reunion internacional de expertos sabre la capacitacion de 
periodistas, convocada par la UNESCO, recomendo en 1957 la creacion de centros 
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regionales de ensefianza de periodismo que podrian desempefiar una funcion util para 
mejorar las normas profesionales. En consecuencia, la UNESCO coopero con las uni·· 
versidades de las diversas regiones en el establecimiento de esos centres. 

133. A partir de 1957 y hasta 1974 la UNESCO presto asistencia al Centro Interna
cional de Ensefianza Superior del Periodismo (CIESJ) de Estrasburgo, que durante ese 
per{odo celebro 28 coloquios internacionales a los que asistieron mas de 1.200 per
sonas, muchas de ellas procedentes de paises en desarrollo. 

134. En 1958 la UNESCO colaboro en el establecimiento del Centro Internacional de 
Estudios Superiores de Periodismo para America Latina (CIESPAL) en Quito. CIESPAL 
ha organizado anualmente curses de dos meses de duracion para profesores de perio
dismo de los paises de America Latina, asi como seminaries sobre los medics de comu
nicac1on y sobre las investigaciones en el tema. Desde que se establecieron esos 
curses mas de 800 profesores se han beneficiado con ellos. 

135. En la Universidad de Dakar, en el Senegal, la UNESCO colaboro en la fundacion 
del Centro de Estudios de Ciencias y Tecnicas de la Informacion; muchos africanos 
han participado en los curses de ese centro y son numerosos los que han recibido su 
diploma. Posteriormente la UNESCO ayudo a establecer un Institute de Comunicaciones 
para las Masas en la Universidad de Filipinas, creado para servir ala region asia
tica y, finalmente, colaboro con la Universidad de Nairobi en la creacion de la 
Escuela de Periodismo para atender las necesidades de Africa oriental. 

136. Paralelamente a los esfuerzos regionales la UNESCO ha seguido atendiendo 
pedidos de los Estados miembros para el establecimiento de escuelas nacionales y 
centres de capacitacion en la esfera de las comunicaciones (por ejemplo, el 
Institute de Ensefianza de Cinematografia y Television en la India y el Programa 
de Estudios de Comunicaciones de la Universiti Sains Malaysia, en Penang). En 1968 
la UNESCO ayud6 a crear el Departamento de Comunicaciones para las Masas en la 
Universidad de Lagos. Despues de iniciarse con un curso de un afio de duracion, 
con otorgamiento de diploma, destinado a la preparaci6n de personal de teledifusi6n 
para atender las necesidades inmediatas, el. Departamento de Comunicaciones para las 
Masas se ha convertido en un programa que concede t!tulos universitarios, ha aumen
tado su dotaci6n de personal docente y ha adquirido constantemente medics y equipos 
profesionales para la capacitaci6n en telecomunicaciones. 

137. Las iniciativas de la UNESCO llevaron al establecimiento, a fines de 1976, 
tambien en Africa, del Consejo Africano de Ensefianza de Comunicaciones (ACCE), con 
base en Nairobi, Kenya. El papel de la UNESCO en este caso no fue el de crear una 
instituci6n regional con apoyo externo sino mas bien proporcionar el marco para que 
los propios profesores de comunicaciones africanos pudieran analizar la situacion 
y crear las instituciones y estructuras necesarias para resolver sus problemas. 
El ACCE ha comenzado a poner en contacto entre si a las instituciones nacionales 
de capacitaci6n, ha emprendido estudios sobre programas africanos de capacitacion, 
ha iniciado varies curses de capacitaci6n cooperativa regional, ha realizado otras 
actividades en la materia y publica cada dos meses un boletin titulado "Africom11

• 

138. Las actividades de capacitacion y ensenanza en materia de comunicaciones han 
recorrido diversas etapas de historia, financiacion y evolucion. El Institute para 
el Desarrollo de la Radiodifusi6n y la Television de Asia y el Pacifico, por ejemplo, 
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1uch6 durante anos por falta de finanzas y apoyo adecuados antes de constituirse 
oficialmente en agosto de 1977 sobre la base del Institute de Teledifusi6n 
Tun Abdul Razak, de Kuala Lumpur~ Malasia~ como institute regional e interguber
namental de capacitaci6n en radiodifusi6n. 

139. Ya en 1958 una resoluci6n de la Conferencia Asiatica de Radiodifusi6n sefial6 
la urgente necesidad de capacitar al personal profesional de radiodifusion en Asia. 
La necesidad se confirmo en conferencias posteriores y en 1966 se relaciono con la 
cuesti6n de las comunicaciones orientadas hacia el desarrollo, en la Reunion de la 
UNESCO sabre la Radio y la Television al Servicio de la Ensefianza y el Desarrollo, 
celebrada en Bangkok. Un estudio posterior de la UNESCO sabre las necesidades en 
n1ateria de capacitacion revelo que de las 35.000 personas aproximadamente que traba
jaban en los medias de informacion en Asia, 20.000 necesitaban alguna forma de capa
citaci6n. En 1968, en una reunion de expertos celebrada en Kuala Lumpur, se aprobo 
par unanimidad la propuesta de crear un institute regional en Malasia, y un grupo 
de expertos de la UNESCO preparo posteriormente un informe sabre la estructura y 
la organizaci6n de dicho institute. 

140. La UNESCO ha contribuido con regularidad~ al igual que el PNUD, al Proyecto 
ReGional Asiatica de Capacitaci6n en Radiodifusion, que comenzo a funcionar en 1972 
ofreciendo un programa regional limitado de capacitacion en radiodifusion para las 
regiones de Asia y el Pacifico. Desde entonces, el programa de capacitaci6n del 
Proyecto se ha ampliado gradualmente. Par ejemplo, a fines de 1977, 866 aspirantes 
habian completado cursos superiores de radiodifusi6n en Kuala Lumpur, mientras que 
a los cursos nacionales habian asistido 544 aspirantes en 19 paises y territories 
de la region de Asia y el Pacifico. 

141. La asistencia de la UNESCO esta organizada ahara segUn un programa de acci6n 
en tres sectores, que abarcan el desarrollo institucional, el analisis de la meto
dologia de la capacitacion y el proyecto sistematico de materiales y curses de capa
citacion y ensefianza. 

142. Con objeto de promover una mayor cooperacion tecnica entre los paises en 
desarrollo se esta prestando especialmente apoyo a los institutes nacionales de 
comunicaciones capaces de asumir funciones regionales. Los esfuerzos actuales para 
mejorar y ampliar la capacitacion profesional se concentran en el perfeccionamiento 
profesional de los profesores yen el suministro de mejores materiales didacticos. 
Se presta particularmente atenci6n al desarrollo de sistemas de comunicacion adap
tados a las necesidades de las zonas rurales, que pueden contribuir a eliminar la 
diferencia de servicios para las audiencias urbanas y las rurales. 

143. Las actividades de la UNESCO no tienen en modo alguno por finalidad excluir 
los centros regionales y nacionales de capacitaci6n; su finalidad es concretamente 
aprovechar los conocimientos de los expertos locales y ponerlos a disposici6n de 
terceros. En todas sus actividades actuales la UNESCO depende en gran medida de 
la experiencia de los pa{ses en desarrollo. 
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144. Desde 1973 se ha heche hincapie en la esfera de la gesti6n de las comunica
ciones, tanto en estudios como en curses practices, yen 1974 se inici6 la pro
ducci6n y evaluaci6n de una serie de manuales y material didactico. 

145. Especial importancia ha tenido el heche de haberse reconocido que el comuni
cador de la sociedad actual debe tener una educaci6n general y amplia, que excede 
en mucho de la de la capacitaci6n tecnica especifica, y como resultado, entre los 
programas de estudio que ofrecen las universidades han aparecido con creciente 
frecuencia programas de ensenanza de las comunicaciones. 
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2. La creaci6n de instituciones y el desarrollo de la infraestructura 

146. Una consecuencia directa de los programas de capacitaci6n y ensefianza es 
el apoyo institucional: ayudar a desarrollar, mantener y ampliar instituciones 
que abarcan de lo nacional a lo internacional, pasando por lo regional. Algu
nas de esas instituciones pueden pertenecer a determinados servicios (por 
ejemplo, a los servicios de radiodifusion nacional), otras pueden formar parte 
de agrupaciones profesionales o vocacionales (ror ejemplo, en el nivel interna
cional, debe mencionarse el apoyo prestado por la UNESCO al Consejo Internacional 
de Cine y Television y a la Asociacion Internacional de Investigacion sabre 
Informacion PUblica). 

147. Cabe mencionar su apoyo a los sindicatos de radiodifusion. Todos los 
continentes tienen actualmente sus sindicatos de radiodifusi6n. De origen y 
antecedentes diferentes, han procurado crear un sentimiento de orgullo, coope
raci6n y competencia profesional y tecnica en la radiodifusion, lo que ha 
tenido cada vez mayor efecto sabre las estructuras de la programacion y la 
radiodifusi6n. De diversa manera la UNESCO ha proporcionado asistencia a esos 
sindicatos, que ha incluido, por ejemplo, la organizacion de una serie de cursos 
pr~cticos regionales y transmisiones educacionales. 

148. Ha habido dos recientes ejemplos de cooperacion practica de la UNESCO en 
el plano regional: con los Estados arabes y con los paises del Caribe. En los 
Estados arabes la asistencia prestada a la Union de Radiodifusion de los Estados 
Arabes, as! como los estudios preparatorios hechos por la UNESCO, contribuyeron 
a la decision adoptada par los ministros arabes de telecomunicaciones de llevar 
adelante los planes de poner en funcionamiento un satelite regional de comuni
caciones. otros estudios, consultores y asesores de la UNESCO han contribuido 
a que sean cada vez mas frecuentes los arreglos cooperatives celebrados entre 
los Estados del Golfo Persico en materia de capacitacion y desarrollo de comuni
caciones para las masas. La UNESCO tambien ha completado recientemente estudios 
sabre institutes cinematograficos para la region arabe. 

149. En 1967 los Jefes de Gobierno del Caribe, en la conferencia que celebran 
anualmente, expresaron su disconformidad con la informacion y los medias de 
comunicacion para las masas nacionales existentes y con su falta de interes en 
las cuestiones del desarrollo. En la misma conferencia decidieron solicitar 
a la UNESCO su asesoramiento. 

150. La participaci6n de la UNESCO desde esa oportunidad ha sido significativa 
en terminos de lo logrado -en particular para el desarrollo social, econ6mico 
y cultural - y como prueba de la capacidad de la organizacion para mantener su 
flexibilidad. Ya anteriormente la UNESCO habia contribuido a la fundacion de 
la Caribbean Broadcasting Union en 1969, pero solo en 1972 comenzo el importante 
proyecto sabre "Desarrollo de las comunicaciones para la integracion regional 
en el Caribe" con un grupo de expertos de la UNESCO, asesores y consultores 
nacionales e internacionales, y con la ayuda financiera del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde 1972 hasta 1976 el proyecto, entre 
otras casas, lagro los siguientes resultados practices: 

/ ... 



A/33/144 
Espanol 
Anexo 
Pagina 53 

a) Fortalecio la Caribbean Broadcasting Union y establecio un sistema de 
intercambio en radiodifusi6n; 

b) Ayudo a crear la Agencia Noticiosa del Caribe (CANA), basada en el 
principia de cooperacion entre los gobiernos y los medias de informacion publica 
privados; 

c) Formo el Institute de Informacion PUblica de las Indias Occidentales; 

d) Fundo el Caribbean Press Council; 

e) Colaboro en la preparacion del Plan de Barbados para el desarrollo 
de las comunicaciones y contribuy6 a un proyecto experimental de comunicaciones 
para las comunidades de Trinidad y Tabago; 

151. Los ejemplos anteriores corresponden principalmente a la esfera de la 
radiodifusion, pero la UNESCO tambien ha desempenado actividades en el estable
cimiento de los servicios de noticias e informacion. Por ejemplo, ha ayudado a 
los Estados miembros a planificar y establecer agencias nacionales de noticias 
en Malasia, ~ailandia y Sierra Leona y patrocino la celebracion de una reunion 
de expertos sobre el desarrollo de las agencias nacionales de informacion en 
Asia, celebrada en enero de 1960 y en diciembre de 1961 en Bangkok. Un resul
tado directo de esa reunion fue la fundacion en 1962 de la Organizacion de 
Agencias de Noticias de Asia (OANA). La Union de Agencias de Informacion Africanas 
se fund6 en abril de 1963 como consecuencia de una reunion de expertos sobre el 
desarrollo de las agencias de informacion en Africa. La UNESCO tambien colaboro 
con la Primera Conferencia sobre Intercambio de Noticias entre Naciones Africanas 
y Arabes, celebrada en marzo de 1975 en TUnez. En noviembre de 1976 la UNESCO 
contribuyo a patrocinar una reunion entre agencias de noticias de los Estados 
arabes y de Europa, que tuvo como resultado la constituci6n de una oficina mixta 
de agencias noticiosas arabes en Viena. 

152. En junio de 1975 se celebr6 en Quito una reunion de la UNESCO sobre inter
cambia de noticias e informacion en America Latina; la cuestion se considero 
nuevamente en la Conferencia Intergubernamental sobre Politicas de Comunicacion 
en America Latina y el Caribe, en julio de 1975. Posteriormente la UNESCO 
realizo un estudio sobre la posibilidad de crear una agencia latinoamericana de 
noticias o un consorcio entre las agencias noticiosas existentes. 

153. Era inevitable que la mayor insistencia en el fortalecimiento y el apoyo 
institucionales llevaran, a principios del decenio de 1970, a una toma de con
ciencia sobre las necesidades en materia de infraestructura dentro de la propia 
UNESCO. Era evidente que se necesitaba algUn tipo de descentralizaci6n en los 
planes nacional o regional con una presencia permanente para las cuesti~nes 
de comunicaciones en cada una de las regiones (no se trataba simplemente de 
establecer una funcion de enlace, sino de tener la seguridad de contar con un 
asesor solido y competente en su profesion). Si bien el puesto se ensay6 expe
rimentalmente en Asia, a partir de 1970 los asesores regionales en comunicaci6n 
de la UNESCO con dedicacion plena se destacaron por primera vez en los Estados 
arabes, Africa y Asia en 1975-1976, y en 1977 se nombro un asesor regional para 
las comunicaciones en America Latina. 
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154. Los asesores regionales en comunicac~on de la UNESCO han participado acti
vamente en consultas, planificaci6n y coordinaci6n de proyectos, cursos de 
formaci6n y misiones de asesoramiento. Par ejemplo, el asesor regional de los 
Estados arabes realiz6 en 1975-1976 misiones de planificaci6n y formaci6n en 
diez paises, y represent6 ala UNESCO en seis reuniones regionales relativas al 
desarrollo de las comunicaciones, mientras que el asesor regional de Africa 
realiz6 12 misiones en distintos paises y asisti6 a cuatro reuniones regionales. 

3. Aplicaci6n de la corr_'l:llicaci6n al desarrollo 

155. Aun en los primeros arras de la UNESCO, la aplicaci6n de los procesos y 
sistemas de comunicaci6n al desarrollo iba evidentemente mas alla de la capaci
taci6n y el establecimiento de instituciones; llevaba consigo la aplicaci6n de 
los mecanismos de la comunicaci6n al proceso global del desarrollo y a aspectos 
concretes del desarrollo (como la educaci6n). 

156. Sin embargo, cuando por vez primera se sugiri6, -~n el decenio de 1950, que 
la comunicaci6n podia tener un papel que desempenar en el desarrollo nacional 
y 1a modernizaci6n, ella se identific6 normalmente con la funci6n de agente de 
informacion: un proveedor, basado en una fuente centralizada, de mensajes de 
desarrollo, en interes de la movilizaci6n social. Cuando apareci6 el libra de 
vlilbur Schramm Mass Media and National Development, publicado en 1964, el tema 
de la movilizaci6n era muy predominante; el enfoque debia ser orientador, urgente 
y persuasive. La comunicaci6n se interpretaba como la "trama de la sociedad", 
y sus tecnicas eran instrumentos aplicables a la transformaci6n social y econ6mica. 

157. Estas ideas dieron lugar, en el decenio 1960 ala creaci6n del Servicio de 
comunicaciones de apoyo al desarrollo, respaldado y administrado por el PNUD y 
basado en Bangkok. 

158. La UNESCO adopt6 tambien enfoques comparables al nivel de los proyectos 
(por lo comlin, con apoyo externo, especialmente del PNUD). De 1973 a 1975, la 
UNESCO cooper6 con Costa Rica en el establecimiento y dotaci6n de personal de 
un centro de cinematografia y producci6n de peliculas documentales de Television 
para el desarrollo nacional, dentro del Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes. Al terminar este proyecto, Costa Rica tenia un personal de producci6n 
integrado par 23 personas, totalmente capacitadas yen funciones, que producian 
un promedio de una pelicula documental de 30 minutes de duraci6n cada seis semanas 
para la radiodifusi6n local. Hoy, la dependencia de producci6n de peliculas 
nacionales de Costa Rica produce programas mensuales de television sabre toda 
una gama de temas sociales, econ6micos y culturales. 

159. De 1972 a 1975, la UNESCO y el Gobierno de G'~.mbia prepararon una serie de 
proyectos para mejorar su informacion audiovisual, incluida la producci6n de 
peliculas educativas. En 1975, el personal de producci6n de este servicio tenia 
cuatro personas totalmente capacitadas y una capacidad de producci6n hasta de 
ocho peliculas documentales de 20 minutes de duraci6n al afio. En 1975 y 1976, la 
UNESCO particip6 tambien con Jordania en un proyecto sabre producci6n de peliculas 
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y video como medio de apoyo al desarrollo. Esto llevo consiGO un curso practice 
de video y de formacion cinematografica en practica, incluida la capacitacion 
de personal para la television. 

160. Sin embargo, los temas mas caracteristicos de interes para la UNESCO han 
estado fuera de la esfera del apoyo a proyectos. Por una parte, esa organiza
cion considero y manifesto que a largo plazo serviria mejor al desarrollo mejo
rando la infraestructura, el personal y las instituciones de comunicacion que 
con campaiias concretas de apoyo a los proyectos. En segundo lugar, una tarea 
principal de una organizacion dedicada a la educacion, la ciencia y la cultura, 
seria necesariamente aplicar las modalidades y la tecnologia a la comunicacion 
a sus esferas concretas de trabajo, como media de enriquecer y ampliar sus pro
gramas (efectivamente, en algunos casas, los medias de informacion publica 
parecian ser los Unicos disponibles para llevar a la practica programas que 
entraiiaban la comunicacion con extensas poblaciones rurales, en sociedades donde 
las infraestructuras educacionales eran escasas). Por lo tanto, gran parte de 
la actividad de la UNESCO en esta esfera ha versado sabre el desarrollo de los 
medios educativos. 

161. Por ejemplo, poner la radio al servicio de la educacion de los adultos 
y del desarrollo rural ha sido siempre una de las preocupaciones de la UNESCO, 
desde el decenio de 1950, cuando se comprendio que la mera distribucion de 
receptores a las comunidades rurales no serviria de mucho, si no se le enseiiaba 
ala poblacion a escuchar los programas y a discutirlos entre sf. 

162. Con objeto de llevar a cabo un proyecto experimental de un foro radiofo
nico rural, en 1956 se inicio la cooperacion entre la UNESCO y el Gobierno de 
la India, proyecto que se concentro en unas 150 aldeas de la region de Poona, 
en el Estado de Maharashtra, con una audiencia en su mayor parte analfabeta 
que rara vez ofa la radio y no estaba acostumbrada a la discusion organizada 
yen grupos. De este proyecto experimental se llego ala conclusion de que, 
en comparaci6n con los grupos de alfabetizaci6n y animaci6n rural, los foros 
radiof6nicos eran superiores para la adopcion de practicas agricolas y sanita
rias, tanto entre los participantes en el foro como entre los no participantes. 

163. Estos resultados fueron suficientemente alentadores para que el Gobierno 
de la India extendiera el principia de los foros radiof6nicos en todo lo 
posible, aunque se tropezo con dificultades considerables en la fase de expan
sion. Posteriormente se realizaron en distintos lugares otros proyectos y 
experimentos de foros radiof6nicos, asi, por ejemplo, en Ghana, de diciembre 
de 1964 a abril de 1965. 

164. En el Senegal, la UNESCO emprendi6 un proyecto experimental para la pro
ducci6n, utilizacion y evaluaci6n de una amplia gama de medias y materiales 
audiovisuales, incluidas la radio y la television, para la educacion de los 
adultos y el desarrollo. Este proyecto comenz6 las operaciones en plena escala 
en 1965 y termin6 en 1970. 
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165. El proyecto se subdividio en dos partes distintas: television experimental, 
difundida durante 1965 y 1966 principalmente, pero que continuo basta 1969; 
Y radiodifusion educativa para el media rural, dirigida a 57 grupos organizados 
de radiooyentes a fines de 1968, pero que ulteriormente se extendio y lleg6 a 
tener auditorio en todo el pais. La parte correspondiente ala television com
prendio tres temas fundamentales del desarrollo: salud y nutricion, la mujer 
y el desarrollo, y la alfabetizaci6n. La parte correspondiente a la radio, que 
conto con la asistencia de Radio Suisse Romande, se baso en informaciones y 
declaraciones de agricultores y aldeanos, obtenidas por personal de esa Radio; 
se recibieron tambien centenares de cartas que fueron leidas y analizadas en 
el programa. Aunque con mucha menos importancia que la radio y la television, 
el proyecto incluyo tambien peliculas. 

166. El proyecto experimental del Senegal fue objeto de varias evaluaciones. 
Estas contribuyeron, en particular, a poner de relieve que ni la televisi6n, 
ni la radio ni cualquier otro medio es suficiente por si solo; para lograr el 
efecto deseado, los medios de comunicacion publica deben ir acompafiados de 
una organizacion eficaz de la comunidad. 

167. De 1966 a 1970, Polonia realize un proyecto experimental sabre la utili
zaci6n de la television en la ensefianza superior, con la asistencia de la UNESCO: 
su proposito era mejorar la calidad de la instrucci6n y ofrecer oportunidades 
mas amplias y mas equitativas de educaci6n. Entre los resultados de este pro
yecto, se puso de manifiesto que la television podia ser utilizada con exito en 
la ensenanza superior, pero que no podia crear formas educativas suficientes por 
si sola; se sugirio que el medio mas racional de utilizar la television en la 
ensenanza superior era crear nuevas conceptos, practicas e instituciones educa
tivas, sobre la base de la red existente de escuelas superiores. 

168. La UNESCO se ha ocupado continuamente de las comunicaciones para la educa
C1an, tanto dentro como fuera de la escuela. En la Costa de Marfil, la 
Organizaci6n, junto con el PNUD, el UNICEF, el Banco Mundial, la Fundacion Ford, 
Francia, Belgica, la Republica Federal de Alemania, el Canaday los Estados 
Unidos, es uno de los miembros fundadores del Club de Abidjan, que, bajo la 
direccion del Gobierno de la Costa de Marfil, actua como comite coordinador de 
la asistencia multilateral y bilateral y comparte la responsabilidad del Programa 
nacional de television educativa de la Costa de Marfil, 1968-1980. Durante 
este proyecto, se ha desarrollado un complejo de television educativa en Bouake; 
se han realizado progresos en la formacion de maestros y tecnicos y, entre las 
muchas publicaciones resultantes, ha habido 15 estudios oficiales del proyecto. 

169. En 1972-1974, se realizo el Estudio UNESCO/PNUD de viabilidad de un sistema 
regional de teleeducacion en los paises de America del Sur. Este proyecto tuvo 
su origen en una solicitud de un estudio de viabilidad de un sistema regional 
de comunicaciones mediante satelites, hecha por los paises andinos de America 
del Sur. Posteriormente, se modifico la orientacion del estudio, pero el Plan 
de Operaciones revisado mantuvo tres importantes principios, expuestos en la 
solicitud original: el sistema estudiado debia ser regional; debia ser un sis
tema amplio que produjera programas educativos y culturales, tanto para la escuela 
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como para las audiencias extraescolares; y debia examinar los medios principales 
disponibles para la transmisi6n de sefiales, incluida la utilizaci6n de tecnologias 
avanzadas. 

170. Durante la fase de ejecucion del proyecto sobre el terrene, un equipo 
internacional de expertos colaboro con las autoridades sudamericanas y con el 
personal nacional de contraparte designado por los diferentes paises. Se cele
braron dos reuniones regionales durante esta etapa de los trabajos; en cada una 
de ellas el "modele" del sistema se examine, analiz6 y mejor6. Como resultado, 
una reunion de personal de contraparte de los diversos paises, celebrada en 
Caracas en 1974, recomend6 que el estudio prestara mas atenci6n al uso de los 
canales de distribuci6n existentes - especialmente redes de microondas - en 
planes nacionales de desarrollo, continuando a la vez el examen detallado de la 
posibilidad de los satelites, que se veia como una solucion a mas largo plazo. 

171. De diciembre de 1973 a junio de 1974, la UNESCO realize su Estudio sobre 
las posibilirlades de empleo de los medics de comunicaci6n social con fines de 
ensefianza en Tailandia. Este estudio, primero del mundo en su genero, se con
sidera un caso especial de planificacion de las comunicaciones. Ante todo, 
trataba de la planificaci6n de todos los medios de comunicaci6n social con fines 
de ensefianza y, por lo tanto, cubria un nivel sectorial complete. En segundo 
lugar, era realizado por la UNESCO con un equipo multidisciplinario y multi
cultural, que trabajaba en una estructura de grupo. Cada uno de estos factores 
influy6 tanto en la direccion como en los resultados del estudio. E1 principal 
objeto del ejercicio era producir un marco y elaborar un proyecto para el 
desarrollo de los medios de comunicaci6n social con fines de ensefianza en 
Tailandia; el sistema resultante de informacion y de comunicacion social debia 
contribuir a mejorar la calidad y oportunidad educacionales en los niveles 
tanto escolar como extraescolar. 

172. Este estudio y otros de su genero han contribuido ala introduccion de 
cambios radicales en la orientacion de los medios de comunicacion social con 
fines de ensefianza. Ya no es posible hablar de un solo medic, como la television 
educativa, pues la promesa de la accion de los medios mUltiples se ha convertido 
en una necesidad y en una realidad. Dada la creciente importancia de los sis
temas de medics mUltiples, son cada vez mas necesarios los productores versados 
en distintas modalidades, incluidas la radio y la television, asi como el 
material impreso, las peliculas y los medics audiovisuales. 

173. Los medios educacionales estan finalmente rebasando tambien los limites 
de la escuela, y la ensefianza de los adultos y la extraacademica, asi como 
la educacion y el desarrollo comunitarios figuran con mayor amplitud en sistemas 
de medios integrados. 

174. La alfabetizaci6n es un ejemplo apropiado. Una de las razones de la difi
cultad de este problema es que el aumento de poblaci6n rebasa aUn los limites 
de los esfuerzos en materia de educacion; los metodos tradicionales de ensefianza 
personal por si solos han sido insuficientes para invertir la tendencia, y se 
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necesitan nuevas metodos asi como el usa de los medias de comunicac1on para 
las masas a fin de contribuir a erradicar el analfabetismo en todos los niveles. 
Por ejemplo, la radio y la television no solo son importantes para la alfabe
tizacion directa, sino tambien para movilizar y continuar motivando a los alfa
betizados, asi como para la capacitacion de instructores. A fin de reunir 
informacion sabre la experiencia anterior y sentar las bases para proseguir la 
accion en gran escala, la UNESCO realizo una encuesta mundial sabre esta 
cuestion en 1970. Los resultados se publicaron en Radio and Television in 
Literacy de la UNESCO. 

175. A fines de 1971, se inicio en Egipto un proyecto experimental de la UNESCO 
sabre el empleo de los medias de comunicacion para cursos de iniciacion en 
materias cientfficas y fomento de la comprension tecnologica. En particular, 
incluia: estudios e investigacion sabre el potencial de los medias de infor
macion publica para el desarrollo tecnologico; capacitacion de equipos de pro
duccion para programas de radio y television y para la prensa; y produccion 
de programas experimentales. El experimento continuo hasta julio de 1973, en 
que fue objeto de una extension regional a los Estados arabes. 

176. Otra de las principales preocupaciones de la UNESCO ha sido el problema 
demografico. En los programas de control de la natalidad se han fijado tradi
cionalmente metas explicando con mucho detalles los nlimeros de clinicas, las 
reducciones optimas de la familia, etc., pero en esos mismos programas a veces 
se pierden de vista factores tales como los ninos considerados como recurso 
economico y como portadores de cultura y tradicion; el contexte cultural de 
familias numerosas en una sociedad campesina; la perturbacion que surge cuando 
los valores economicos, sociales, culturales y morales deben ajustarse a nuevas 
situaciones creadas par familias menos numerosas. Como sugerfa un informe de 
la UNESCO de 1975, " ..• hasta que la edificacion de clinicas excedio de su 
utilizacion y empezo a manifestarse el descontento con sus servicios, los admi
nistradores no empezaron a pensar seriamente en la necesidad de estudiar los 
fact ores de comunicacion". 

177. En 1968, la UNESCO envio par primera vez a un especialista en cuestiones 
de comunicacion y a otro en cuestiones de ensefianza de adultos a un programa 
nacional de planificacion de la familia, a solicitud del Gobierno de TUnez. 
Desde entonces, la UNESCO, a peticion de sus Estados miembros y con una finan
ciacion considerable del FNUAP, ha organizado muchos seminaries, ha designado 
asesores nacionales y regionales, ha llevado a cabo campanas y preparado 
publicaciones, y ha organizado proyectos para ofrecer apoyo a muchos programas 
nacionales de planificacion de la familia en materia de comunicacion. 

178. Par Ultimo, la innovacion, tanto en la tecnologfa de las comunicaciones 
como en su aplicacion a problematicas concretas, ha sido uno de los principales 
intereses de la UNESCO a lo largo de dos decenios, especialmente en materia de 
ensenanza no academica y extraoficial. Los proyectos financiados con recursos 
extrapresupuestarios se han dedicado a la investigacion sabre la produccion de 
prototipos de programas, con la utilizacion creativa de pelfculas en un con
texte del desarrollo, y mas recientemente con la utilizacion mutuamente rela
cionada de programacion de pelfculas y de video. 
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179. El proyecto de la UNESCO relative ala investigaci6n en materia de tele
vision y ala realizaci6n de prototipos de programas, en Poona, financiado par 
la Fundaci6n Ford, se realiz6 de septiembre de 1973 a junio de 1977. En else 
desarrollaron tecnicas de investigaci6n formativa para la Television India y 
se prepararon prototipos de programas que sirvieran de ejempl6 a otras esta
ciones de television de la India. Parte del gran esfuerzo de la UNESCO en 
Poona fue un proyecto experimental de television, que abarcaba 200 aldeas en la 
region de Poona. Este proyecto se bas6 en la premisa de que hay un desfase 
inmenso eE materia de comunicaciones entre las personas que producen los progra
mas de television de las personas que los ven, y que si se quiere que la tele
vision sea un 6rgano eficaz de comunicaci6n para las masas, debe descentralizarse. 

180. En todas estas actividades, no deben desatenderse las formas tradicionales 
de los medias impresos. Persiste la paradoja de una producci6n cada vez mayor 
de libros, par una parte, y un 11hambre" inmensa y creciente de libros en los 
paises en desarrollo, par otra. Par lo tanto, la abrumadora concentraci6n de 
la producci6n de libros y su consumo en unos cuantos paises desarrollados, ha 
llegado a considerarse como uno de los principales obstaculos para el progreso 
social y econ6mico y, en la 14a. reunion de la Conferencia General de la UNESCO, 
se aprob6 ~programa a largo plaza para el fomento del libra. Esto dio par 
resultado una serie de reuniones regionales sabre el libra, entre los anos 1966 
y 1972, en las regiones en desarrollo del mundo - para Asia en Tokio en 1966; 
para Africa en Accra en 1968; para America Latina en Bogota en 1969 y, para 
los Estados arabes en El Cairo en 1972. 

181. El proyecto a largo plaza culmina, bajo el patrocinio de la UNESCO, en la 
celebraci6n mundial de 1972 como Afio Internacional del Libra. Este esfuerzo 
global realizado por la UNESCO en favor del libra y la lectura no solo brind6 
una oportunidad a los gobiernos, al publico y a las organizaciones privadas, y 
particulares para comprender los problemas que plantea la producci6n, distribu
ci6n y utilizaci6n del libra, sino que sugiri6 tambien una gran variedad de 
medidas practicas. 

182. A princ~p~os de 1973 se inici6 una de las principales actividades comple
mentarias del Afio Internacional del Libra. Se estableci6 un estrecho enlace 
con los centros regionales del libra en todo el mundo, algunos de los cuales 
se habian creado con ayuda de la UNESCO (a saber: Centro Regional de Fomento 
del Libra en America Latina y el Caribe (Bogota), Centro Regional de la UNESCO 
para el Fomento del Libra en Asia (Karachi); Centro de Promoci6n del Libra de 
Tokio; Centro Regional de Fomento del Libra en Africa al sur del Sahara (Younde); 
Centro Regional de Fomento del Libra de los Estados arabes (El Cairo)). 

183. Al trabajar con medias impresos, se plantea con especial agudeza el pro
blema del idioma. En muchos paises, las sociedades e idiomas tradicionales 
representan grandes porcentajes (par ejemplo, en Africa abarcan al 80% de la 
poblaci6n, que en conjunto habla 800 idiomas). Esos idiomas, hablados en la 
vida diaria por la mayoria de la poblaci6n rural, casi nunca se utilizan en las 
actividades relacionadas con la educaci6n, la administraci6n, la economia o en 
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los medics de comunicaci6n para las masas. En este contexte, los programas de 
alfabetizaci6n, por centrarse sobre todo en las zonas rurales, han hecho que 
la necesidad de leer sea dificil de satisfacer a corto plazo. Ello se debe en 
gran parte a que las imprentas nacionales carecen del equipo suficiente para 
producir libros educativos u obras especializadas. No obstante, es relativamente 
facil y barato producir periodicos rurales, que por su circulaci6n regular y 
variedad de informacion pueden desempefiar un papel importante en el desarrollo 
social, ahondando la cultura y fomentando la educaci6n. En efecto, fue el 
miedo de retornar al analfabetismo lo que dict6 los primeros intentos de implan
tar una prensa rural en muchos pa1ses en desarrollo. 

184. El desarrollo de la prensa local rural, ha sido objeto de la preocupaci6n 
y la acci6n por parte de la UNESCO desde hace algGn tiempo, y con renovado 
impetu en el decenio de 1970. Ese afio, y de nuevo en 1972, los seminaries 
regionales patrocinados por la UNESCO reunieron a varios paises africanos de 
habla francesa con objeto de preparar un plan operacional; ademas, durante 1971 
la UNESCO complete un estudio de la prensa local rural, en el Africa de habla 
francesa. Los resultados de este plan hasta ahora han demostrado que la prensa 
rural puede ser algo mas que un simple "material de lectura para recien 
alfabetizados", y que el aumento de los periodicos locales centrados en la comu
nidad depende no solo de la alfabetizaci6n, sino de la distribuci6n y de la 
actitud oficial. 

185. Hasta la fecha, la UNESCO ha organizado consultas, ccrr.o resultado de las 
cuales se han creado o se ha prestado apoyo a unos quince periodicos rurales 
en siete paises africanos de habla francesa y en tres de habla inglesa. 

186. Uno de los proyectos mas integrados que recibe pleno apoyo de la UNESCO en 
esta esfera tiene lugar en la region de los lagos de Tanzania, donde la UNESCO, 
mediante un proyecto de fondos en fideicomiso con el Organismo noruego para el 
desarrollo internacional, ha prestado ayuda al Gobierno en el establecimiento de 
una prensa rural, concretamente en apoyo de la alfabetizaci6n y el desarrollo. 
Se suministr6 un complejo completo de impresi6n en offset y laboratorio de 
periodismo fotografico y, en 1974, se inici6 la publicaci6n del peri6dico rural 
del proyecto, Elimu Haina Mwisho (la educaci6n no tiene fin), con una tirada de 
20.000 ejemplares, que para 1978 ha aumentado a 100.000. 

187. Lo que antecede no es en modo alguno una enumeraci6n exhaustiva de los 
intentos de la UNESCO por hacer uso de la nueva tecnologia de la comunicaci6n, 
especialmente de los medios de informacion para las masas, al servicio del 
desarrollo nacional. Refleja un metodo tradicional - que prosigue todavia y que 
probablemente representa alin la mayoria de las actividades de la UNESCO en 
materia de comunicaci6n, especialmente de las financiadas con recursos extra
presupuestarios. No obstante, en el pasado decenio y especialmente en los Ultimos 
cinco afios, los analisis del papel de la comunicaci6n en los procesos del desa
rrollo han adquirido mayor profundidad, impulsados y estimulados por las activi
dades experimentales llevadas a cabo en virtud del Programa Ordinaria de la UNESCO. 
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188. Una de las primeras esferas que debian examinarse nuevamente en el proceso 
de replanteamiento de las estrategias de la comunicaci6n, era la de la tecnologia 
misma. La tecnologia es el fundamento de los medias de comunicacion modernos, pero 
en la actualidad se la considera de modo muy distinto que en el decenio anterior. 

189. En primer lugar (y esto no se aplica solamente a la comunicacion) el 
concepto de tecnologia ya no se limita al equipo sino que incluye la infraestruc
tura de apoyo~ las necesidades de educacion y capacitacion que origina y los 
procesos mediante los cuales se transmite y asimila. Esta ampliacion de la 
perspectiva fue consecuencia de las investigaciones realizadas en el sector 
industrial, que dieron lugar a una nueva serie d.e publicaciones sabre la trans
misi6n de tecnologia donde se destacan factores tales como la adecuaci6n de dis~ 
tintas tecnologias y tecnicas y sus modalidades de interaccion con la organizacion 
social y econ6mica. 

190. En la actualidad se reconoce cada vez mas que la transmision de tecnologia 
tiene importancia en la esfera de la comunicacion; se halla a mitad de camino 
entre la teoria de la planificacion y las actividades de desarrollo. En 1977 
una mision de encuesta de la UNESCO visito Sierra Leona y~ al examinar el desarrollo 
historico del Servicio de Radiodifusion de Sierra Leona estudio en particular la 
transmision de tecnologia de la radiodifusion. Durante esa encuesta resulto 
evidente que actualmente las politicas y programas de desarrollo se formulan 
con bastante precision pero que no sucede lo mismo con la politica en materia de 
radiodifusi6n? hecho confirmado por la experiencia de otros paises. 

191. Posteriormente, en 1977, se celebro una reunion de expertos sabre transmision 
de tecnologia y comunicaciones organizada por la UNESCO, a fin de tratar de 
hallar una base de investigaciones adecuada para estudiar la transmision de 
tecnologias de la comunicacion. Se confirmo, que si bien se han hecho algunos 
trabajos a nivel macroecon6mico sobre el costo de la transmisi6n de tecnologia 
y muchos sabre los efectos tecno-economicos, hasta ahora se han hecho muy pocos 
esfuerzos por estudiar los problemas mas amplios que entrafia la transmision de la 
tecnologia, especialmente en funcion de sus consecuencias socioculturales. 

192. La UNESCO prosigue el examen del problema en un programa que incluye 
estudios monograficos sabre las experiencias de diversos paises a fin de establecer 
una base para adoptar las decisiones mas economicas y apropiadas. 

193. Un resultado de este enfoque mas amplio de la tecnologia es que se da un 
nuevo estimulo a los an8.lisis de procesos. For ejemplo, Wilbur Schramm abogo 
hace un decenio por el desarrollo de industrias de medias de comunicacion en 
los paises en desarrollo, orientadas hacia una produccion barata y adaptada a sus 
necesidades, pero esto solo ha hecho en muy pocos casas, aparte del mercado de los 
receptores. Para determinar las causas de esta situacion es necesario un tipo 
particular de analisis economico que examine el caracter de las industrias de 
comunicacion, su organizacion y su administracion. 
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194. La UNESCO esta planificando dos nuevas actividades para ayudar a los paises 
en desarrollo en su busqueda de sistemas de comunicacion apropiados. La primera 
incluye el examen de las estructuras de organizacion y gestion de los medias 
de comunicacion en diferentes sistemas culturales y sociales; en 1980 se iniciara 
una nueva serie de publicaciones donde se analizaran las estructuras de las 
organizaciones de los medias de comunicacion y se propondran otros modelos 
posibles. La segunda consiste en estudios detallados de algunos elementos del 
equipo de comunicaciones con miras a proponer modelos mejor adaptados a los proble
mas de produccion y mantenimiento con que tropiezan muchos paises en desarrollo. 

195. El caso de los satelites es un buen ejemplo de la tendencia actual a no 
prestar una atencion exclusiva al equipo de comunicaciones. Race unos doce afios 
el satelite ejercia una atraccion particular, que indudablemente era resultado 
del programa espacial global. En consecuencia, la Conferencia General de la UNESCO 
autorizo en 1964 al Director General a 11 orc;anizar . . . una reunion de expertos 
para definir los principios y las lineas generales de un programa a largo plaza 
con objeto de fomentar el empleo de las comunicaciones espaciales para la libre 
circulacion de las informaciones, la rapida extension de la educacion y un mayor 
intercambio cultural". 

196. Esa reunion se celebro en Paris, en diciembre de 1965, y poco despues la 
UNESCO establecio un pequefio comite de expertos en comunicacion para realizar 
un examen permanente de las importantes consecuencias que tenia la rapida evolucion 
de la tecnologia espacial para el programa de la UNESCO. En este caso, la UNESCO 
se interesaba esencialmente por el contenido y la finalidad de los materiales, 
asi como per las disposiciones internacionales necesarias para salvaguardar y 
promover los objetivos culturales y educativos y una circulacion libre y equili
brada de la informacion. 

197. Desde entonces la UNESCO ha venido incluyendo en su programa de comunica~ 
ciones espaciales varies estudios y reuniones (por ejemplo, la reunion de enero 
de 1968 sabre 11Las comunicaciones espaciales en radio y television" y un 
Seminario sabre la cooperacion regional en materia de empleo de las comunicaciones 
espaciales para la educacion y el desarrollo en Africa, celebrado en septiembre 
de 1976, que la UNESCO patrocino conjuntamente con la Comision Economica para 
Africa, la Organizacion de la Unidad Africana y la Union Internacional de 
Telecomunicaciones) y partici:po en unos y otras. Pero en la actualidad la UNESCO, 
como un nlimero cada vez mayor de otras organizaciones, estima mas apropiado consi
derar a los satelites de comunicaciones como eslabones de una cadena de distri
bucion y presta mucha mas atencion a la planificacion de su empleo a bajo costo. 
En el experimento SITE de la India, que estudio las posibilidades de un satelite 
para transmisiones directas, los elementos de programacion, gestion y evaluacion 
tuvieron tanta importancia como la tecnologia. 

5. Acceso y participacion 

198. El examen reciente de los conceptos de acceso y participaci6n ha influido 
tambien mucho en el debate sobre la utilidad social de los medios de comunicacion. 
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199. Los trabajos que la UNESCO realiza actualmente en eoct esfera corresponden 
a tres principales orientacionea relaciunadas entre si. La primera se centra en 
la investigacion: estudios de los esfuerzos realizados, especialmente en el mundo 
8n desarrollo, para ampliar la gama de medios accesibles a los diferentes grupos 
sociales y aumentar la participacion de los usuarios en la produccion y la 
:-.dministracion de esos medios. La segunda, trata de aplicar las conclusiones de 
sos estudios a situaciones practicas para prestar un apoyo directo a proyectos 
~omunitarios. La tercera orientacion es sintetica: consiste en aplicar las 
,xperiencias de los proyectos relacionados con el acceso a los medios de comuni
cacion para elaborar nuevas estrategias de planificacion, con miras a estudiar 
.:;tras formas de planificacion posibles. 

··~oo. Por consiguiente, desde 1973 la UNESCO ha hecho hincapie sobre todo en los 
:·edios de comunicacion de las comunidades y en el problema del acceso a esos 
";edios y de la participacion del publico. En ese contexto se presto atencion 
special a la radio y la television locaJ.es y a las tecnologias sencillas. Por 

·:j emplo, un estudio de nuevos modelos en Europa y America del Norte fue acompafiado 
~or un proyecto experimental en la zona del Caribe sobre la prensa, la radio y 
~a television locales. 

'.'01. El proyecto "Creciend.o con Tobagon, que duro desde 1974 a 1976, fue un 
~royecto experimental de caracter educacional realizado con la participacion de 
.rarios medios y dedicado a las mujeres, en el contexto del Afio Internacional de la 
Mujer. Su objetivo general fue utilizar la comunicacion y las tecnicas de comuni
cacJ.on como una fuerza creadora principal en el desarrollo de la comunidad, apli
candolas en particular a la educaci6n funcional y el papel de las mujeres en la 
sociedad. El proyecto debia tener un importante componente de evaluacion y, en 
general, demostro que los esfuerzos por hacer participar a una comunidad local 
en el funcionamiento de los sistemas de medios de comunicacion requerian mas 
planificacion, tiempo y recursos que los que se habia previsto originalmente. 

202. Estudios posteriores se centraron en las diferencias existentes en materia 
de informacion entre diferentes grupos sociales y sociedades y en la manera en 
que el proceso de comunicacion sirve a grupos determinados. En 1977 la UNESCO 
organizo una reunion internacional sobre Autogestion, acceso y participacion 
en la comunicacion, con objeto de examinar y resumir los progresos logrados hasta 
el memento. 

203. El programa continua siguiendo las mismas lineas, prestando asistencia a 
proyectos basados en la comunidad (los mas recientes se efectuaron en Peru y 
Brasil), tratando de asegurar que sus experiencias se evaluen debidamente y sinte
tizando los resultados de la evaluacion para una transmisi6n mas efectiva a otros 
lugares. En la actualidad las principales actividades del programa se dirigen 
hacia la adaptacion de modelos de medios de comunicaci6n de la comunidad en los 
paises en desarrollo y se esta preparando una monografia que resumira esas 
experiencias. 
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6. Pasos hacia la integraci6n: politicas y 
planificaci6n de la comunicaci6n 

204. Una de las caracteristicas mas destacadas de los enfoques de los problemas 
de la comunicaci6n (y de otros campos) en los afios Ultimos ha sido la orientaci6n 
hacia la integraci6n para asegurar un empleo mas racional de los recursos y un~ 
mayor coordinacion de los esfuerzos. Esto ha dado lugar en parte a que se preste 
mas atencion ala colaboracion entre varies medias; los proyectos ya no se linitar. 
ala radio, ala television o al cine sino que incluyen a varies medias que cola
boran para alcanzar determinados objetivos de desarrollo. 

205. De esta manera se han preparado varies proyectos en el campo del desarrollo 
rural integrado. En 1969-1970 se firmo un acuerdo entre la UNESCO y el Gobierno 
del Peru del que result6 el proyecto experimental PEIFEDER (Proyecto especial 
integrado sabre la funci6n de la educaci6n en el desarrollo rural). Este proyecto 
basado en tres provincias rurales y realizado entre junio de 1970 y diciembre de 
1973, se referia a tres sectores de la UNESCO: la educaci6n~ las ciencias sociales 
y las comunicaciones. En la actualidad se esta realizando en Honduras un nuevo 
proyecto en que se utilizan la radio y los medias impresos en apoyo de programas 
de desarrollo rural, concentrandose en una comunidad particular. Se esta adoptando 
un metodo similar para realizar, con financiaci6n del PNUD, un proyecto de desarro
llo de la radiodifusi6n en Bangladesh~ en el que tambien sc hace hincapie en el 
crecimiento rural. 

206. No obstante, la aplicaci6n mas clara del princ1p1o de integraci6n es la que 
tiene lugar en el contexte de las politicas y la planificacion de la comunicaci6n. 

207. A fines del decenio de 1960 y comienzos del de 1970 se hablaba poco de poli
ticas nacionales y regionales de comunicaci6n y el heche de que a mediados del 
decenio de 1970 se prestara mas atencion al tema y tuvieran lugar las primeras 
aplicaciones se debi6 en gran parte a los esfuerzos de la UNESCO. 

208. Las politicas que se adopten para dirigir el desarrollo de los sistemas de 
informacion y los medias de comunicaci6n en cualquier pais es una cuesti6n que 
compete esencialmente a los Estados Miembros de que se trate; la UNESCO no puede 
formular esas politicas ni establecer normas para su examen. Sin embargo~ la 
UNESCO puede desempenar un papel decisive promoviendo el concepto de politicas de 
comunicaci6n y ayudando a establecer mecanismos para la formulaci6n y ejecuci6n 
de esas politicas. Basicamente el programa de la UNESCO sobre politicas de comu
nicaci6n se funda en la premisa de que en la mayoria de los casos esas politicas 
son implicitas y no explicitas y que los esfuerzos por explicar la base de una 
politica de comunicaci6n no explicita ayudan a quienes deciden la politica a per
cibir las anomalias o dificultades y a examinarlas con mayor coherencia. 

209. El programa de la UNESCO sobre politicas de comunicaci6n se ha basado en 
estudios particulares realizados en distintos paises, en reuniones de expertos 
y en investigaciones dirigidas por diversos especialistas. En julio de 1976~ la 
UNESCO convoco en San Jose de Costa Rica su primera Conferencia InterBubernamental 
sobre Politicas de Comunicaci6n en America Latina y el Caribe. Su finalidad, tal 
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como se la formula en el Programa y presupuesto presentado en la 18a. reunion de 
la Conferencia General de la UNESCO fue "intercambiar experiencias sabre sistemas 
de comunicaci6n en relaci6n con el desarrollo econ6mico y social y •.• estudiar 
el establecimiento, tanto en el nivel nacional como regional, de infracstructuras 
gubernamentales de caracter administrative, tecnico, de investigaci6n y de forma
cion para formular, aplicar y evaluar las politicas de comunicaci6n". 

210. Las recomendaciones que hizo la Conferencia, tanto a los paises participantes 
como ala UNESCO, se resumieron en su "Declaraci6n de San Jose", que fue aprobada 
por unanimidad. Entre otras casas, en esa Declaraci6n se consider6 ''que establecer 
planes y programas para el uso extensive y positive de los medias de comunicaci6n 
dentro de las politicas de desarrollo debe ser responsabilidad conjunta del Estado 
y los miembros de la sociedad". En esa Declaraci6n se incluyeron sugerencias para 
facilitar el acceso a los medias de comunicaci6n, sabre la participaci6n en su 
empleo y sabre el modo de asegurar un mejor equilibria en la circulaci6n de infor
macion a nivel regional e internacional. Se reafirm6 tambien el principia de la 
libertad de expresi6n y se sostuvo que en los sistemas, las politicas y la plani
ficaci6n de la comunicaci6n deberia reconocerse la existencia tanto de un sector 
publico como de un sector privado. Los paises participantes y la UNESCO organi
zaron una conferencia intergubernamental regional similar para Asia en 1978, y 
en 1979-1980 se celebrara otra en Africa. 

211. El programa de planificaci6n de la comunicaci6n de la UNESCO, que constituye 
un vinculo esencial entre la formulaci6n de politicas y el desarrollo practice de 
sistemas e infraestructuras de comunicaci6n, esta relacionado con su trabajo en 
materia de politicas de comunicaci6n. En los Ultimos anos no solo se ha acentuado 
la viabilidad de la planificaci6n de la comunicaci6n sino que se ha manifestado 
tambien un mayor realismo en relaci6n con lo que se puede lograr con ella. 

212. La base del programa de planificaci6n de la comunicaci6n de la UNESCO es 
considerar ala comunicaci6n como un recurso, equiparandola a otros recursos, de 
donde se infiere la posibilidad de conservarla, planificarla y asignarla en el 
proceso de planificaci6n del desarrollo. Su elemento central es la planificaci6n 
de metodos y tecnicas de planificaci6n ala situaci6n del mundo real y, en conse
cuencia, trata de incluir en un contexte viable las decisiones y los metodos 
ortodoxos de planificaci6n; postula un enfoque que, aun teniendo un caracter sis
tematico, conserva la flexibilidad y el pragmatismo suficientes para responder 
debidamente a las presiones exteriores. 

213. Los primeros trabajos de la UNESCO en este campo fueron exploratorios; se 
concentraron en estudios particulares, en el examen de la metodologia de planifi
caci6n de otras disciplinas y en la investigaci6n de las necesidades en materia de 
capacitaci6n, en un campo donde atin no se han realizado los trabajos basicos. 
Para someter sus conclusiones a un primer ensayo sabre el terrene en un pais en 
desarrollo, se efectu6 en Afganistan, en 1977-1978, bajo los auspicios de la 
UNESCO, una encuesta sabre sistemas de comunicaci6n de seis meses de duraci6n, 
que incluy6 a todos los medias asi como a las estructuras de utilizaci6n, y que 
pretendia preparar un plan de orientaci6n para los 12 anos siguientes. En la eje
cuci6n de ese proyecto de planificaci6n de las comunicaciones se trat6 de mantener un 
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diaiogo continuo con las autoridades del Afganistan, hacienda hincapie en la evo
lucion ~radual de los objetivos del sistema, en la presentacion y examen de las 
distintas posibilidades especificas yen el desarrollo, basado en un consenso, 
de un sistema total de informacion y comunicacion. 

214. La UNESCO empleo un metoda similar en la encuesta sabre desarrollo de la 
radiodifusion en Bangladesh, realizada en 1977-1978 y financiada por el PNUD, y 
en un curso practice regional de planificacion en Asia en 1977. Los resultados 
de todas esas experiencias y de las anteriores se incluiran en un volumen sabre 
planificacion de la comunicacion que la UNESCO publicara en 1979-1980. 

1. Conclusion 

215. Lo antedicho refleja la situacion ala que se ha llegado hasta ahara en una 
situacion cambiante; cuanta mas atenci6n se presta al sector de las comunicaciones 
mas complejas aparecen sus necesidades y posibilidades. 

216. Sin embargo, es evidente que durante el decenio pasado se ha logrado por lo 
menos un reconocimiento general de que los problemas de la comunicacion tienen una 
importancia especial para el proceso de desarrollo. En la ultima Conferencia 
General de la UNESCO se hizo particular hincapie en ese hecho y es apropiado ter
minar esta exposicion, recordando las conclusiones de esa Conferencia. 

217. En su l9a. reunion, celebrada en Nairobi en 1976, la Conferencia General de 
la UNESCO considero, despues de un debate denso y animado, que el problema de la 
informacion y la comunicacion en el desarrollo interesaba especialmente a la UNESCO. 
Se reconocio que entre los Estados Miembros habia una creciente preocupacion por la 
necesidad de "liberar a los paises en desarrollo del estado de dependencia, heredado 
de circunstancias historicas especificas, en el que aUn se encuentran sus sistemas 
de comunicacion y de informacion 11 y de atribuir a la comunicacion un papel mucho mas 
activo en el desarrollo nacional. 

218. En consecuenda, la Conferencia General insto al Director General a aumentar 
considerablemente la tasa de crecimiento de los recursos asignados a los objetivos 
de comunicacion en el programa de la UNESCO. 

219. La Conferencia aprobo luego un plan de accion de mediano plaza de seis anos 
para la UNESCO (1977-1982) donde en materia de comunicacion se hizo hincapie en 
la promocion de investigaciones y estudios sabre los efectos de la comunicacion en 
la sociedad, para ayudar a establecer prioridades nacionales y locales. En ese 
plan se previo una accion directa para asistir a los paises en desarrollo en la 
capacitacion de su personal y en la mejora de sus infraestructuras de informacion 
y de comunicacion. Ademas, se pidieron mas trabajos sabre la elaboracion de meto
dologias .de planificacion, sabre los problemas de la transmision de tecnologia y 
sabre la promocion del acceso al proceso de comunicacion y la participaci6n en el 
mismo. 
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220. La Conferencia considero as1m1smo que no se podian completar adecuadamente 
esas tareas sin introducir un cierto nUillero de aclaraciones fundamentales y en su 
nota de orientacion estimo que '1procederia efectuar un examen de la totalidad de 
los problemas de la comunicacion en la sociedad moderna 11

, para que el programa de 
informacion y comunicacion de la UNESCO se ajustara a una situaci6n mundial en 
evolucion. 

221. Posteriormente, el Director General reunio un grupo de personas eminentes, 
reputadas en la esfera de la comunicaci6n y seleccionadas sabre una base geogra
fica amplia b/, a fin de que inte~raran la Comision Internacional para el Estudio 
de los Problemas de Comunicaci6n. La Comision funciona bajo la presidencia de 
Sean McBride, abogado, politico y periodista, y su mandata incluye los siguientes 
aspectos: 

a) Estudiar la situacion imperante en la esfera de la comunicacion 
y la informacion e individualiza.r los problemas que requieren la adopcion 
de nuevas medidas en el plano internacional, teniendo en cuenta los dis
tintos niveles y condiciones socioeconomicos y los diferentes tipos de 
desarrollo; 

b) Prestar especial atencion, en el marco de este estudio, a los pro
blemas relacionados con la corriente libre y equilibrada de informacion en 
el mundo, as:l como a las necesidades concretas de los paises en desarrollo; 

c) Analizar los problemas de comunicacion en sus distintos aspectos, 
desde el punta de vista del establecimiento de un nuevo arden economico 
internacional y de la iniciativa que se ha de adoptar con miras a propiciar 
el establecimiento de un "nuevo arden mundial de la informacion n; 

d) Definir la funci6n que podrian desempefiar las comunicaciones para 
crear conciencia en la opinion publica acerca de los principales problemas 
a que hace frente el mundo y colaborar con miras a su solucion gradual 
mediante la adopcion concertada de medidas en los planos nacional e 
internacional; 

e) Definir la nueva funci6n que pueden desempefiar los medias de cr)mu
nicaclon de todo tipo en cuanto a la promoci6n del pro~reso en la educaci6n, 
la ciencia y la cultura, teniendo en cuenta las diversas situaciones impe
rantes en el mundo. 

222. Hasta julio de 1978, la Comisi6n, integrada par dieciseis miembros, se habia 
reunido en tres ocasiones. Ademas de la reunion inaugural en diciembre de 1977, 
se celebro un periodo de sesiones en Estocolmo que incluy6 un seminario internacio
nal sabre la cuesti6n de la infraestructura de la reunion y difusion de noticias. 

b/ Canada, Chile, Colombia, Es;ipto, Estados Unidos de America, Francia, 
India,-Indonesia, Irlanda, Jap6n, Nigeria, Paises Bajos, Tlinez, Union de 
Republicas Socialistas Sovieticas, Yugoslavia y Zaire. 
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Participaron 92 instituciones (agencias de noticias, medics de prensa, organizacio
nes de radiodifusion, asociaciones profesionales e institutes de prensa) proceden
tes de 47 paises. En este seminario se examinaron los principales problemas que 
planteaban la infraestructura de prensa y las modalidades de las corrientes de 
informacion existentes. Se establecieron cuatro grupos de estudio para que estu
diaran, especificamente, el contenido de la informacion, la exactitud y el equili
bria en el suministro de informacion, los derechos y deberes de los periodistas y 
la evolucion economica y tecnica de los sistemas de comunicacion. 

223. En su tercera reunion, celebrada en Paris en julio de 1978, la Comision se 
centro en la preparacion de un informe provisional para presentarlo a la reun~on 
de 1978 de la Conferencia General de la UNESCO (documento 20C/94). Este informe 
se dividia en dos partes; la primera incluia una descripcion de la labor realizada 
por la Comision desde su establecimiento y la segunda contenia una resena de los 
problemas que la Comision se proponia estudiar mas a fondo. El informe, aunque 
preparado en relativamente poco tiempo, procuraba destacar y colocar en la perspec
tiva apropiada los principales problemas a que debia hacer frente la Comision y 
determinar las orientaciones basicas en las que se podian encontrar soluciones 
aceptables a los problemas actuales. En el informe se senalaban las tres cuestiones 
basicas para el debate internacional: la funcion que corresponde ala comunicacion 
en la liberacion e independencia de los pueblos y en el proceso de establecer y 
salvaguardar la paz; el lugar y la funcion que corresponden al individuo en la 
comunidad y en la sociedad y las posibilidades en materia de desarrollo de las 
comunicaciones. 

224. Como complemento de sus trabajos, la Comision ha patrocinado tambien la pre
parac~on, en la secretaria de la UNESCO y por especialistas externos, de numerosos 
documentos y monografias. Miembros de la Comision y de su secretaria han viajado 
extensamente para discutir sus trabajos con las autoridades gubernamentales y con 
otros organismos y han participado en reuniones especiales celebradas en todo el 
mundo. En general, la labor de la Comisi6n ha suscitado considerable interes en los 
circulos profesionales, academicos y politicos. 

225. A partir de enero de 1979 se preven otras tres reuniones que comenzaran con 
un analisis de las deliberaciones de la Conferencia General. Las dos Ultimos reu
niones se dedicaran a la preparacion y aprobaci6n del informe final, que estara 
complete en julio de 1979. 
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226. La expres~on "comunicaci6n para las masasil implica la difusi6n de informacio
nes de todo tipo (escritos, imagenes, sonidos, ... )en una colectividad. Durante 
siglos estas comunicaciones se han basado en la invenci6n de la imprenta. A media
des del siglo pasado~ la instalaci6n de enlaces telegraficos les dio una dimension 
nueva, la que tienen en la actualidad, gracias a la posibilidali de transmision 
rapida de informacion incluso entre continentes. A principios del siglo XX, otro 
descubrimiento, el de las radiocomunicaciones, permitiria la difusion instantanea 
de noticias habladas al gran publico. Mas tarde aparecen las primeras emisiones 
de television, que permiten la difusi6n de imagenes animadas a ese mismo pUblico. 

227. Tanto la telegrafia como la radiodifusion (sonora y visual) son telecomu
nicaciones. El Convenio Internacional de Telecomunicaciones define este termino 
del modo siguiente: 

"Telecomunicacion: toda transmision, emision o recepcion de signos, sefiales. 
escritos, imagenes, sGnidos o informaciones de cualquier naturaleza, por 
hilo, radioelectricidad, medios opticos u otros sistemas electromagneticos." 

228. Una telecomunicacion implica, pues, una transmision de informacion practi
camente instantanea. Se caracteriza ademas por el hecho de que un sistema de 
telecomunicacion no necesita, una vez establecido, ningUn transporte fisico. Sin 
embargo, en los extremos de un sistema de telecomunicacion, y en asociacion con 
ellos, hay a menudo registradores de sefiales (de sonido o de imagenes en particu
lar) cuando la utilizacion inmediata de dichas sefiales no sea el objetivo deseado. 

229. Los dos ejemplos que hemos citado como etapas del desarrollo de las teleco
municaciones internacionales, telegrafia y radiodifusion, son representatives 
de las dos grandes categorias de telecomunicaci6n que son importantes en relaci6n 
con la comunicacion para las masas: 

a) Las telecomunicaciones de un punto a otro (llamadas todavia de serv~c~o 
publico), cuyo objetivo es encaminar un mensaje emitido por un corresponsal hacia 
otro corresponsal (o un nUillero limitado de corresponsales). Tales el caso del 
telegrafo, el telefono, la telefoto, la transmision de datos, el teletex, la 
teleconferencia y la impresion a distancia; es tambien el caso de la transmision 
de los programas de radiodifusion sonora o visual desde una fuente de programas 
hasta una o varias redes de radiodifusion (ejemplo: la transmision a gran dis
tancia de los programas de television por satelite para su difusion en paises 
lejanos). Todos estos servicios de telecomunicacion pueden intervenir en una 
cierta etapa en la comunicacion para las masas de todo genero; 

b) La difusion de programas de radiodifusion c/ (sonora o visual). En la 
actualidad el medio mas clasico es la radiodifusion a-partir de emisoras en tierra, 
pero hay otras dos tecnicas, por otra parte muy diferentes, que tienen sin duda 
gran porvenir: la radiodifusion (o distribuci6n) por cable (o cabledifusion) Y 
la radiodifusion por satelite. 

c/ En este texto el termino radiodifusion abarca la radiodifusion sonora 
y la radiodifusion visual 0 television. 
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230. Los cjemplos dados anteriormente de los distintos serv1c1os de telecomunica
cion no pretenden ser una lista completa. De hecho, una de las caracteristicas 
de las telecomunicaciones es su evolucion sumamente rapida, que se puede describir 
por algunos grandes rasgos los cuales, por otra parte, son interdependientes: 

a) Progreso tecnico sumamente rapido (que va de la investigacion pura a 
la realizacion industrial); 

b) Descenso de los costas; 

c) Incremento del consumo, que es evidentemente producto de los dos ele
mentos precedentes, pero tambien de la percepcion de la importancia de las tele
comunicaciones para el desarrollo economico y social de los pueblos. 

231. Actualmente, hay en el mundo unos 400 millones de telefonos y un nlimero 
aproximado de receptores de television. Estas cifras, por impresionantes que 
sean, no deben hacer olvidar que las telecomunicaciones estan todavia muy mal dis
tribuidas en el mundo. Ya se trate del nillnero de telefonos, considerado como 
indicador de la importancia de las telecomunicaciones de punta a punta, o del 
nillnero de receptores de television, considerado como indicador de las telecomuni
caciones de difusion, se observa que en la actualidad un grupo de solo diez paises 
posee mas del 80% de cada uno de esos medias. Sin embargo, las estadisticas 
sefialan un aumento claramente mas rapido de los medias de telecomunicacion en los 
paises en desarrollo. 

232. No ha hecho falta llegar a nuestra epoca para que se reconociese la impor
tancia de estos medias, pues desde la creacion de las primeras grandes redes de 
telegrafia (cuya importancia para las comunicaciones de prensa se reconocia ya 
entonces) los gobiernos se han venido preocupando de crear el marco internacional 
apropiado a esta primera telecomunicacion. Es ya sintomatico que la UIT (que 
se llamaba entonces Union Internacional Telegrafica) se crease en 1865, por lo 
que es la primera organizacion internacional intergubernamental de caracter 
universal. 

233. El instrumento fundamental de la UIT actualmente en vigor es el Convenio 
Internacional de Telecomunicaciones (Malaga-Torremolinos, 1973), cuyo proposito es: 

a) Mantener y ampliar la cooperacion internacional para el mejoramiento 
y el empleo racional de toda clase de telecomunicaciones; 

b) Favorecer el desarrollo de los medias tecnicos y su mas eficaz explo~ 
taci6n, a fin de aumentar el rendimiento de los servicios de telecomunicaci6n, 
acrecentar su empleo y generalizar lo mas posible su utilizaci6n por el publico; 

c) Armonizar los esfuerzos de las naciones para la consecuci6n de estos 
fines. 
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234. Desde 1947, la UIT es reconocida por las Naciones Unidas como el organismo 
especializado encargado de adoptar, de conformidad con su Acta constitutiva, las 
medidas necesarias para el cumplimiento de los fines sefialados en la misma. 

235. La Union tiene en la actualidad 154 paises miembros, con los derechos y 
las obligaciones previstos en el Convenio. Los Reglamentos que complementan el 
Convenio obligan a todos los miembros. 

236. Algunas de las disposiciones del Convenio tienen un efecto particular sabre 
las telecomunicaciones que intervienen en la comunicacion para las masas, y a 
continuacion se ofrece una breve referencia sabre ellas. 

237. El articulo 18 (Derecho del publico a utilizar el servicio internacional de 
telecomunicaciones) estipula que los miembros reconocen al publico el derecho de 
mantener correspondencia por media del servicio internacional de correspondencia 
publica. Los servicios, las tasas y las garantias seran los mismos, en cada 
categoria de correspondencia, para todos los usuarios, sin prioridad ni preferen
cia alguna. 

238. En el articulo 22 (Secreta de las telecomunicaciones) se dispone, entre otras 
casas, que los miembros se comprometen a adoptar todas las medidas que permita el 
sistema de telecomunicacion empleado, para garantizar el secreta de la correspon
dencia internacional. 

239. El articulo 33 (Utilizacion racional del espectro de frecuencias radioelec
tricas y de la orbita de los satelites geoestacionarios) pide a los miembros que 
tengan en cuenta el hecho de que las frecuencias y la orbita de los satelites 
geoestacionarios son recursos naturales limitados que deben utilizarse en forma 
eficiente y economica a fin de permitir el acceso de distintos paises o grupos 
de paises a esa orbita y a esas frecuencias en condiciones equitativas, segUn 
sus necesidades y los medias tecnicos de que dispongan, conforme a lo estipulado 
en el Reglamento de Radiocomunicaciones. 

240. La recomendacion No. 1 (Libre transmision de las informaciones) recomienda 
a los miembros de 1~ Union que faciliten la libre transmision de las informaciones 
por los servicios de telecomunicacion. 

241. La actividad de la UIT, en lo relativo a las telecomunicaciones que afectan 
ala comunicaci6n para las masas, se ejerce por mediacion de sus 11 organos": 

a) Las Conferencias Administrativas, que son las conferencias gubernamen
tales, las cuales elaboran textos legislativos que tienen fuerza de tratado en 
el plano internacional y que, desde el punta de vista de la cuestion que nos 
interesa aqui, son disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones o planes 
de radiodifusion. 

b) La Secretaria General que, entre o~ras casas, esta encargada de las 
actividades de cooperaci6n tecnica de la Union. 
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c) La Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) cuya tarea 
principal es efectuar una inscripci6n met6dica de las asignaciones de frecuencia 
hechas por los distintos paises. 

d) El Comite Consultive Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) y el 
Comite Consultive Internacional Telegrafico y Telef6nico (CCITT), 6rganos perma
nentes de la UIT. Estos ccmites estan encargados del establecimiento de las 
normas tecnicas y de las cuestiones de explotaci6n y tarificaci6n. Las cuestiones 
relativas a la radiodifusi6n son del ambito de competencia del CCIR. 

2. Desarrollo de las tecnicas de las telecomunicaciones 

Telecomunicaciones publicas 

242. En nuestro tiempo parece perfectamente natural poder llamar a un correspon
sal situado en el otro extrema del mundo y establecer comunicaci6n con el sin mas 
que componer su nlimero en el disco selector o en el teclado. A menudo se olvida 
que ha hecho falta mas de un siglo de estudios e investigaciones para llegar a 
este resultado. Hoy mismo, miles de investigadores, que forman parte de grupos 
avanzados en la investigaci6n cientifica, se esfuerzan por poner a punta dispo
sitivos cada vez mas perfectos y eficaces. 

243. Para dar caracter "universal" a los resultados de dichas investigaciones, 
especialistas de las administraciones nacionales, las empresas privadas y las 
organizaciones cientificas e industriales estudian y elaboran, en el seno de las 
distintas Comisiones de estudio del Comite Consultive Internacional Telegrafico 
y Telef6nico (CCITT) de la UIT~ las normas aplicables en el plano internacional 
a fin de facilitar la comunicaci6n entre las personas. 

244. Los progresos tecnicos asi realizados, sobre todo en los Ultimos afios, en 
la esfera de las telecomunicaciones, han permitido desarrollar medias de comunica
ci6n que, en el pasado, ni el publico ni los responsables de la informacion 
hubieran podido imaginar. 

245. Las comunicaciones para las masas hacen uso no solo de los medias de difusi6n 
sino tambien de los medias mundiales de telecomunicaci6n que permiten las comuni
caciones radioelectricas terrestres 9 por satelite y por cable 9 utilizando tanto las 
vias telegraficas como los enlaces de datos y las vias telef6nicas. 

246. Las informaciones transmitidas por las redes pueden ser noticias, fotografias, 
datos, palabras y sefiales en facsimil. Muy a menudo la computadora interviene 
para ~ncaminar el mensaje automaticamente. 

247. Entre los progresos importantes de los dos Ultimos decenios figuran el 
establecimiento de sistemas modernos de transmisi6n a larga distancia, como los 
cables submarines y las redes de satelites de comunicaciones. El desarrollo de 
estos sistemas de transmisi6n ha facilitado la conmutaci6n automatica para el 
servicio telef6nico y los servicios telegraficos. En la actualidad, la red mundial 
de telecomunicaciones es el sistema integrado mas grande creado por el hombre, 
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y este sistema sigue desarrollandose de modo continuo. El crecimiento coherente 
de los distintos sistemas nacionales, que han pasado a constituir subsistemas 
de la red mundial, requiere no solo estudios y acuerdos internacionales en la 
esfera de la tecnica de realizacion sino tambien en el plano de la explotaci6n y 
en el economico (tarifas~ tasas~ rentabilidad, etc.). 

248. Evaluar la calidad de la transmision de comunicaciones es tarea dificil, 
porque ello requiere prever la opinion del usuario y esta opinion depende de fac
tores fisiol6gicos y sicol6gicos esencialmente variables. Tal es el objetivo del 
plan de transmision estudiado por el CCITT, cuya meta fundamental es garantizar 
que los usuaries, y particularmente en el caso del telefono, puedan intercambiar 
conversaciones con un nivel de claridad y de comodidad aceptable y a un costo 
razonable. A fin de lograr que los aparatos de los abonados permitan la recepci6n 
de la palabra con fuerza suficiente, se han realizado ya estudios a fondo y estan 
en curso otros estudios objetivos electroacusticos. Por otra parte, se han 
fijado limites al tiempo de propagacion, lo cual es importante para las comunica
ciones que utilizan un satelite geoestacionario. 

249. Por lo que se refiere ala concepcion de los sistemas de transmision, varias 
comisiones de estudio del CCITT y el CCIR han definido normas indispensables para 
la coherencia de los sistemas mas alla de las fronteras de los pa{ses de origen. 
Por otra parte, los estudios han permitido una reduccion del costo efectivo de 
las principales arterias de transmision a larga distancia~ gracias a una combi
nacion del progreso de las tecnicas de base y habida cuenta de las inmensas posi
bilidades que ofrece para el porvenir la transmision por fibras opticas y por 
gu{as de ondas . 

250. En la esfera de las transmisiones a muy larga distancia, los estudios de 
los comites consultivos internacionales para lograr el acercamiento de los conti
nentes han sido coronados por el exito: el primer cable telefonico submarino, 
transatlantico, fue colocado hace 20 afios (en 1956). Este primer cable tenia 
capacidad para 50 vias de conversaciones telefonicas simultaneas; el cable mas 
recientemente instalado, que eleva a seis el nlimero de los cables que enlazan 
a Europa con America del Norte, puede transmitir simultaneamente 4.000 conversa
ciones telef6nicas. Por su parte, la ultima generacion de los satelites de 
Intelsat llega a tener 6.000 v{as. 

251. La utilizacion de este gran nlimero de posibilidades facilita no solo la 
tarea de los servicios publicos de telecomunicacion sino tambien la transmision 
de las noticias por los distintos medios modernos, incluidas la transmision de 
programas de television a todo el mundo y las "conferencias en directo". 

252. El usuario que pide una comunicacion o la establece el mismo por medio del 
disco selector o el tcclado, es apenas consciente del nlimero impresionante de 
operaciones y contactos que tienen lugar en ese brev{simo tiempo para que el 
pueda llegar a hablar con su interlocutor. 

253. La introducci6n de la operaci6n automatica (telef6nica y por telex) a nivel 
internacional debi6 ir precedida de diversos acuerdos y del establecimiento de un 
plan de numeracion mundia1, de modo tal que cada aparato posee una identidad 
Unica (para el aparato telef6nico, el nlimero de telefono). 

I ... 



A/ 33/l~L4 
Espafiol 
Anexo 
Pagina 74 

254. Con el telefono automatico, el conjunto de la red mundial constituye un com-· 
plejo gigantesco de computadoras. Este complejo esta pasando rapidamente de la 
electromecanica a la electronica. Las recomendaciones y normas establecidas por 
el CCITT en esta esfera son instrumentos indispensables para los constructores 
de material de telecomunicaciones. 

~adtocomunicaciones (incluida ~a radiodifusion) 

255. Las comunicaciones a gran distancia fueron practicamente imposibles" excepto 
para la telegrafia, hasta que se encontro un dispositive 11 amplificador 1 que permitiera 
compensar la perdida de potencia a lo largo de un circuito. 

256. En la etapa inicial de las radiocomunicaciones, la unica fuente de energia 
radioelectrica era la chispa, lo cual presentaba inconvenientes.considerables. La 
introduccion del tuba tccrmoionico hizo desaparecer estos inconvenientes. En lo 
sucesivo, se podia transmitir no solo la telegrafia sino tambien la palabra y la 
musica. Ademas, con el perfeccionamiento de receptores y emisoras, las posibili
dades de emisiones radioelectricas simultaneas aumentaban considerablemente. Sin 
embargo, la demanda era superior al ntimero de vias uisponibles y, como no se podia 
recurrir a las frecuencias mas bajas, ya ocupadas9 la tecnologia se dirigio inevita~ 
blemente hacia las frecuencias mas elevadas. 

257. La investigacion mostro pronto que las radiocomunicaciones eran posibles a 
frecuencias mucho mas elevadas de lo que se habia imaginado hasta entonces. Ella 
permitia la introduccion de un nuevo servicio) la radiodifusion sonora, que se 
extendi6 rapidamente por todo el mundo para que el gran publico recibiese directa~ 
mente pl·ogramas de informacion y de caracter recreative' 

258. Hacia el final del decenio de 1920, se comprobo que era posible transmitir 
emisiones a distancias muy grandes, lo cual abrio posibilidades enteramente nuevas 
en lo referente a la transmisi6n de mensajes y la radiodifusion a escala 
intercontinental. 

259. En el curso de la segunda guerra mundial, la puesta a punto de sistemas de 
radiodetecci6n (radar)" centro el interes en frecuencias mucho mas elevadas de lo 
que hasta entonces se habia considerado posible para las radiocomunicaciones. Se 
vieron entonces aparecer sistemas multiviales capaces de encaminar de un punta a 
otro millares de vias telefonicas y de la television. 

260. En 1957, el lanzamiento con exito por la URSS del "Sputnik I 1 abrio perspec~ 
tivas enteramente nuevas a las radiocomunicaciones. 

261. A cierta altura orbital~ un satelite puede describir en 24 horas en el plano 
del Ecuador terrestre una orbita circular completa alrededor de la tierra, pare
ciendo asi inmovil a un observador situado en la superficie de la tierra y pudiendo 
par tanto desempenar la funcion de estaci6n repetidora entre dos puntos de la tierra 
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situados a gran distancia el uno del otro. Esta 6rbita esta situada a una altura 
de 36.800 kilometres de la su:perficie terrestre; la tecnica moderna :procedia ra:pi
damente a :poner a :punta lanzadores ca:paces de colocar un satelite en esa 6rbita. 
Como se sabe, esos satelites funcionan ahara como relevo :para las comunicaciones 
intercontinentales y se :preve ya su utilizaci6n :;Lcr". 1::>. radiodifusi6n directa de 
:programas televisuales destinados al gran :publico. 

Marco reglamentario del desarrollo de las tecnicas 

262. El funcionamiento de sistemas tan com:plejos como los sistemas de telecomuni
caci6n no deja de :plantear un gran nlimero de :problemas de caracter internacional. 
No :puede concebirse la red telef6nica mundial sin una armonizaci6n de ciertas 
caracteristicas del material, de los :procedimientos de ex:plotaci6n, etc. Ademas, 
en el caso de las radiocomunicaciones, es :preciso tener en cuenta el heche bien 
conocido de que las ondas radioelectricas no reconocen fronteras. Por esas razones, 
la UIT ha elaborado dos reglamentos: el Reglamento telegrafico y telef6nico y 
el Reglamento de radiocomunicaciones. 

263. Estes reglamentos son elaborados :por las Conferencias Administrativas, en que 
:pueden :partici:par todos los miembros de la UIT. Las Aetas Finales de estas 
Conferencias son firmadas y luego ratificadas; tienen fuerza de tratado a nivel 
internacional. 

264. El Reglamento de radiocomunicaciones tiene gran im:portancia :para las comuni
caciones de masa :pues contiene, entre otras casas, las normas relativas ala radio
difusi6n. En :particular, contiene el cuadro de asignaci6n de las bandas de fre
cuencia en que figuran los limites de las diferentes bandas asignadas a la 
radiodifusi6n. 

265. El Reglamento de radiocomunicaciones contiene varias dis:posiciones con objeto 
de lograr el funcionamiento correcto y libre de interferencias de las emisiones. 
Fija asimismo ciertas directrices de caracter mas general relativas a las emi
siones de radiodifusi6n. Asi; se ha :previsto mas :particularmente el uso de ciertas 
gamas de frecuencias :para la cobertura nacional 0 tal es en :particular el caso de 
la radiodifusi6n :por satelite en la banda de 12 GHz. 

266. Las emisoras de radiodifusi6n estan en general encuadradas en el marco de 
una :planificaci6n a escala internacional (veanse los :parrs. 270 y 271 infra). 
Cuando no existe un :plan de radiodifusi6n, el Reglamento de radiocomunicaciones 
determina en detalle el conjunto de los :procedimientos :para la notificaci6n de 
las asignaciones de frecuencia a una estaci6n de radiodifusi6n, asi como :para la 
coordinaci6n que :pueda ser necesaria en ciertos casas. 

La Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) 

267. La Junta Internaciono.l de Rec;istro de Frecuencias E--s:a enCL:rr-r:.c~o_ de 1::;. a:plica
Clan del Reglamento de radiocomunicaciones y, en :particular, del conjunto de 
:procedimientos relatives a las asignaciones de frecuencia a las estaciones de radio-
difusi6n. Esta com:puesta de cinco miembros inde:pendientes elegidos :por la Conferen
cia de Pleni:potenciarios. Las tareas fundamentales de este Comite son: 
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a) efectuar una inscripci6n met6dica de las asignaciones de frecuencia hechas 
por los diferentes paises, con objeto de fijar, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el Reglamento de radiocomunicaciones y. en su caso, de conformidad 
con las decisiones de las conferencias competentes de la Union, la fecha 3 el 
objetivo y las caracteristicas tecnicas de cada una de estas asignaciones, a fin 
de lograr el reconocimiento internacional oficialj 

b) efectuar, en las mismas condiciones y con el mismo fin, una inscripci6n 
met6dica de los emplazamientos asignados por los paises a los satelites 
geoestacionarios; 

c) asesorar a los miembros con vistas ala explotaci6n del mayor nlimero 
posible de vias radioelectricas en las regiones del espectro de frecuencias en 
que puedan producirse interferencias perjudiciales y a la utilizaci6n equitativa, 
eficaz y econ6mica de la 6rbita de satelites geoestacionarios; 

d) ejecutar todas las demas tareas relativas a la asignaci6n y utilizaci6n 
de frecuencias asi como ala utilizaci6n de la 6rbita de satelites geoestacionarios. 

Planificaci6n 

268. Es conveniente, si es posible, tener planos de frecuencia) ya sea a escala 
continental o a escala nacional. De este modo se asegura una mejor utilizaci6n 
de las bandas de frecuencias atribuidas a la radiodifusi6n. El resultado de ella 
es permitir la recepci6n en una zona dada de un mayor nlimero de programas y con 
mejor calidad. 

269. Las conferencias de planificaci6n toman como base de sus trabajos los datos 
tecnicos mas recientes, tal como son establecidos par los Comites Consultivos 
Internacionales de la UIT. Desde hace casi 20 afios utilizan computadoras para 
poner a punta planes sucesivos. Dos son las preocupaciones que tienen constan
temente presentes: la utilizaci6n optima del espectro de frecuencias radioelectri
cas y de la 6rbita de los satelites geoestaciones y el respeto de la igualdad de 
los derechos de todos los paises, grandes o pequenos. 

270. Acabamos de ver que la apasionante evoluci6n de las telecomunicaciones mun-· 
diales en estos Ultimos anos y su desarrollo a un ritmo asombroso acerca cada 
dia mas a los paises y a los continentes. Este acercamiento par media de las 
telecomunicaciones es fruto de una perfecta coordinaci6n entre los paises en el 
uso de los diferentes sistemas de telecomunicaciones. 

271. La UIT y, en particular, sus Comites Consultivos Internacionales, nacieron 
de esta necesidad. Al principia los estudios se orientaban a las normas tecnicas 
de transmisi6n a gran distancia y a las cuestiones de explotaci6n y tarificaci6n. 
Los procresos tecnicos han permitido considerar la inteconexi6n de redes auto
maticas de diferentes paises. Es el comienzo de la planificaci6n de los medias 
y servicios de las telecor'unicaciones a escala internacional. 

I ... 



A/33/144 
Espafi.ol 
Anexo 
Pagina 77 

272. Los paises miembros de la UIT, conscientes de la importancia de coordinar y 
utilizar armoniosamente los medics de telecomunicacion, instituyeron las comi
siones del plan (la Comision Mundial del Plan y las Comisiones Regionales del 
Plan). Su papel consiste en elaborar un plan general de desarrollo de la red 
internacional destinado a ayudar a las administraciones y empresas privadas reco
nocidas cuando concierten entre si acuerdos con el objeto de organizar y mejorar 
los servicios internacionales entre sus paises, per una parte, y de examinar, per 
otra, en las diferentes regiones del mundo las cuestiones tecnicas, de explotacion 
y tarificacion que plantea, directa o indirectamente~ la puesta en practica de 
las diversas fases de este plan, hacer el inventario de las cuestiones que intere
san a los paises en desarrollo y provocar eventualmente la realizacion de un estu
dio per el CCI competente o, llegado el case, en cooperacion con los des CCI. 

273. Como consecuencia de los trabajos de estas Comisiones a las que corresponde 
un papel privilegiado en el 11desarrollo 11 y la 11transferencia de tecnologia 11 en el 
sene de los CCI 3 se difunden importantes informaciones estadisticas y datos sabre 
el desarrollo de las telecomunicaciones. 

3. Desarrollo de los servicios de telecomunicaciones 

274. La importancia de las telecomunicaciones en la explotac~6n de la red de 
informacion es tal que sin ellas no habria practicamente una red de transmision 
de informaciones. La red de transmision de informaciones utiliza diferentes ser
vicios de telecomunicaciones y, con frecuencia, los mas perfeccionados. Desde que 
se desarrollo la telegrafia los servicios de prensa han utilizado este servicio. 
Sin embargo, la telegrafia es un medic de comunicacion relativamente lento. En 
este servicio la redaccion del texto y su transmision constituyen des operaciones 
diferentes. No obstante, en muchos paises el servicio telegrafico constituye el 
medic mas utilizado para la transmision de la informacion, en particular, per la 
telegrafia multiviaria. A pesar de ello, el servicio telex ha cobrado gran impor
tancia. Para estes des servicios, el CCITT ha normalizado gran nUillero de equipos 
terminales y ha formulado recomendaciones que constituyen la base del Reglamento 
Telegrafico Internacional. Estas normas y este Reglamento son indispensables para 
la interconexi6n, explotacion y tarificaci6n de estos servicios en el plano 
internacional. 

275. Hoy la transmision de datos, cuyas repercusiones en el empleo de los medias 
de telecomunicaciones son inmensas, es cada vez mas utilizada par los servicios de 
informacion. Merced a este servicio, la utilizacion de la computadora y la pan
talla de visualizaci6n, los servicios de informacion disponen de medics de una 
eficacia sin precedente. El CCITT ha efectuado estudios sabre las redes publicas 
de datos y se han adoptado normas internacionales con miras al desarrollo de este 
servicio. 

276. Per lo que hace al serv1c1o telef6nico, se sabe que un serv1clo telef6nico 
eficaz se ha convertido en una necesidad absoluta en toda clase de asuntos. Las 
encuestas han demostrado que. incluso en los paises avanzados, las empresas que dis
ponen de un nUmero insuficiente de lineas telef6nicas pueden perder una considera
ble cantidad de pedidos. El servicio telef6nico se ha convertido en nuestros dias 
en un instrumento de trabajo, no solo en el plano administrative, sino tambien en 
el de la informacion. 
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277. El servicio telefonico y sus serv1c1os especiales implantados en el plano 
nacional o internacional por iniciativa del CCITT son complementos de los servi
cios de informacion. Entre estes servicios cabe mencionar aqui: "las Ultimas 
noticiasii, las previsiones meteorologicas, las cotizaciones de divisas, etc. Ade
mas se han destinado circuitos telefonicos especiales a otros servicios, como la 
transmision fototelegrafica, etc. 

Evolucion actual de los servicios 

278. Habida cuenta de los trabajos de los CCI, las tecnicas de las telecomunica
ciones han progresado a un ritmo rapido y ofrecen soluciones para muchos servicios 
ala vez nuevas y utiles, en particular en la esfera de la circulacion de la infor
maclon. Ademas, dado el aumento constante del precio de la energia, ha llegado el 
memento de estudiar los medias de prestar estos servicios~ cuyo objeto es dismi
nuir desplazamientos y el consiguiente consume de energia. 

279. Race 25 afios las telecomunicaciones comprendian la telefonia, la telegrafia, 
el telex, la radiodifusion sonora y la television. Entretanto~ innovaciones tec
nicas como el transistor, los circuitos integrados, la integracion en gran escala 
y sus aplicaciones a las telecomunicaciones, a las computadoras y a la informatica 
han originado numerosas necesidades y van acompafiadas de numerosas realizac.iones. 

280, La television por cable ha heche aproximarse el memento en que cada cual 
dispondra de transmision de banda amplia en su domicilio yen su lugar de trabajo. 
De ello resulta un gran crecimiento de las transmisiones numericas utilizadas con 
numerosos fines, un considerable aumento del trafico en la red telefonica y los 
servicios moviles radioelectricos, y perpsectivas optimistas en cuanto al porvenir 
de las redes de television por cable y de otras aplicaciones de las transmisiones 
de banda amplia. 

28J. En el pasado el telefono y el telegrafo respondieron a las necesidades ini
ciales de las comunicaciones verbales o escritas a distancia. Ahara nos encontrac· 
mos en una epoca en que las telecomunicaciones evolucionan hacia el intercambio de 
enormes cantidades de informacion a gran velocidad, asi como de imagenes fijas 
o animadas. Por consiguiente, numerosas redes deberan disponer de las amplitudes 
de banda extensas que requieren estos tipos de transmisiones. Los CCI de la UIT 
realizan actualmente diversos estudios para responder a estas cuestiones que tienen 
por objetivo el bienestar de la humanidad. 

282. Las transmisiones de programas de television y de radiodifusion sonora entre 
emisoras en el interior de ~~a red nacional o entre paises que suelen estar muy 
alejados han realizado progresos espectaculares. 

283. Los cables coaxiales de hace 30 afios solo permitian transmisiones de algunos 
centenares de kilometres. Los haces hertzianos permitieron luego las transmisiones 
a escala continental, y actualmente los sistemas mundiales de satelites permiten 
transmitir a cualquier red nacional un programa de radiodifusion o television tornado 
en cualquier punta del globe, algunas vece~ 'utilizando una estacion terrestre por
tatil. Tambieri cabe esperar progresos en esta esfera, por ejemplo, mediante nuevas 
sistemas de cifrado de sefiales que encauzan los programas. 
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284. Desde hace unos 50 afios la UIT; par conducto, entre otros 6rganos del Comite 
Consulti vo Internacional de Radiocomunicaciones ( CCIR), ha tenido especial inte
res en la radiodifusion, primero sonora, despues audiovisual. 

285. Respecto de la radiofifusion sonora, este Comite estudio los diversos pro
blemas tecnicos que planteaba y, a lo largo de los afios ~ ha elaborado recomenda
ciones que tienen par objeto facilitar la radiodifusion en ei plano mundial. 

286. Como en todas las esferas de las radiocomunicaciones, siempre hubo una tenden
cia a utilizar frecuencias cada vez mas elevadas. Esta tendencia ha permitido la 
difusion de programas de muy alta calidad ( 11Hi-Fi") y ha abierto las puertas a 
toda una nueva utilizacion del espectro electromagnetico: 

la esterecfonia, que permite a los oyentes recibir no solo el sonido del 
programa sino tambien un sentido espacial del origen de los sonidos. Esta 
nueva tecnica ha podido desarrollarse merced a la utilizacion de la modu
lacion de frecuencia que es mucho menos sensible a las interferencias y 
que permite tambien la transmision de una banda de frecuencias lo sufi
cientemente amplia para permitir la reproduccion fiel de orquestas y 
cantantes, en un registro con el que en otra epoca no se podia siquiera 
sonar. Junto con la puesta a punta de la estereofonia que utiliza dos 
canales de transmision se realizan experiencias con la "cuadrifonia'1 

donde, mediante la utilizacion de cuatro canales sonoros, el oyente se 
siente completamente inmerso en el sonido. 

287. En la esfera de la radiodifusion visual (television), el CCIR ha desempefiado 
desde el primer momenta un activo papel en todo el progreso tecnico. El CCIR ha 
estudiado los problemas de las diferentes normas para los sistemas de television 
que" a partir de 1947, comenzaron a multiplicarse. A raiz de numerosos debates, 
el CCIR finalmente lagro normalizar dos sistemas de television, un sistema de 
525 lineas par reticula y de 60 reticulas par segundo, y otro sistema de 625 lineas 
con 50 reticulas par segundo. Las sefiales de sincronizacion de linea y de sin
cronizacion de reticula han sido igualmente normalizadas, asi como los niveles de 
la sefial correspondiente a las partes negra.s y bla.nca.s de la imagen. 

288. El advenimiento de la television en color en los afios 1950 pla.nteo otros 
problemas de normalizacion a.lin mas dificiles de resolver. En efecto, solo en 1966 
pudo el CCIR normalizar tres sistemas de transmision de los colores. Gracias a 
esta intervencion se pudo restringir la evolucion de mUltiples sistemas de tele
vision en color hasta el punta en que la conversion de sefiales puede efectuarse 
sin demasiadas complicaciones de una norma a otra. 

289. En algunos paises, especialmente en desarrollo, se utiliza habitualmente mas 
de un idioma o incluso varios dialectos. Par consiguiente, seria de gran valor 
que" para una emisi6n de television, la imagen pudiera ir acompafiada a varios cana
les de sonidos en distintos idiomas. Para resolver este problema, el CCIR propuso 
que se adoptaran ciertas tecnicas que permiten la transmision simultanea de varios 
canales de sonidos en idiomas diferentes con un dispositive en la recepcion que 
permite al televidente elegir el idioma en que prefiere escuchar el canal de sonido 
que acompafia a la imagen. 
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290. Nuevas perspectivas de todas clases se abren a los organismos de radiodifu
Slon con la posibilidad de efectuar emisiones por satelite capaces de ser captadas 
por el publico. Esas emisiones permitirian la cobertura de un pais entero, o de 
varios paises, por una sola emision procedente del satelite. 

291. Con el fin de poder reglamentar un servicio de ese tipo antes de que comen
zara a funcionar, la UIT convoco una Conferencia de Radiodifusion por Satelite en 
1977. Esta Conferencia sento las bases de asignacion de las frecuencias y posi
ciones en la orbita de los satelites geoestacionarios. Todavia quedan serios pro
blemas de orden material por resolver para adaptar los receptores de television 
actualmente en el mercado ala recepcion de tales emisiones (entre otros, las 
antenas y convertidores de frecuencia y modulacion), pero es seguro que estos pro
blemas se resolveran dentro de poco tiempo. 

292. Un importante aspecto de la radiodifusion especialmente util para los paises 
en desarrollo, cuyas redes internas de transmision son a veces insuficientes, es 
la posibilidad de efectuar intercambios internacionales de programas registrados. 
El CCIR, en estrecha cooperacion con la Comision Electrotecnica Internacional (CEI), 
ha aprobado una serie de normas para las grabaciones en banda magnetica (tanto para 
la television como para los programas sonoros), de modo que ahora es facil enviar 
los programas grabados de un pais a otro o de una parte de un pais a otra. El 
perfeccionamiento de esas grabadoras ha evolucionado a tal punto que ahora es posi
ble que un periodista tenga una camara portatil en la mano, combinada con un dis
positivo de grabacion en banda magnetica igualmente portatil, que le permita asi 
la toma de vistas directamente en color sin tener que pasar por la etapa inter
media de la pelicula cinematografica. 

293. La utilizacion cada vez mayor de la television, que en algunos paises, esta 
presente casi en cada hogar, ha sugerido la idea de transmitir informaciones no 
solo para fines de esparcimiento. Asi, se han combinado emisiones "clasicas 11 de 
television con emisiones de caracter totalmente distinto. Muchas personas se 
interesan por temas como: las noticias, en forma escrita, particularmente los 
acontecimientos mas recientes; programas de television educacional; pronosticos 
meteorologicos, acompafiados de mapas sinopticos; los resultados de los aconteci
mientos deportivos, por ejemplo, el futbol, etc. 

294. Existe actualmente una serie de sistemas, por ejemplo, 11Teletex", que permite 
al televidente, apretando simplemente un boton, sustituir la imagen normal de la 
television por una de estas presentaciones especiales. Un sistema asi reviste 
gran interes para los paises en desarrollo, permitiendoles de este modo difundir 
los programas de actualidades o educacionales en varios idiomas. 

295. Para terminar, conviene mencionar una tecnica completamente nueva que es la 
modulacion llareada 11numerica" (o modulacion por impulsos y cifrado). Un sistema 
asi nos libera de muchos problemas que hasta ahora planteaban grandes dificultades. 
Por ejemplo, con la modulacion numerica se puede concebir facilmente la posibili
dad de transmitir las imagenes televisivas en color, sin tener en cuenta el sis
tema de cifrado empleado para la transmision de la informacion relativa al color. 
En esas condiciones, el paso de una norma a otra no presenta dificultad alguna 
y cabe prever una gran simplificacion de las transmisiones internacionales de 
television en color. 

I . .. 
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296. Por consiguiente, se puede decir que el porvenir ofrece grandes perspectivas 
a la television y es cierto que el CCIR, que se encuentra en el centro de los 
debates internacionales relativos a estos problemas, estara ala altura, llegado 
el momento, de tomar las medidas adecuadas que contribuyan en el mundo entero 
a mejorar sus medios de comunicacion. 

Compilacion y difusion de noticias 

297. Las agencias de prensa que, en princ1p1o, son organizaciones privadas, 
realizan la mayor parte de la difusion de noticias. Dichas agencias utilizan las 
redes de telecomunicaciones tituladas .~redes de prensa.~. La mayor parte de 
estos enlaces se efectuan por telegrafia, ya sea en circuitos alquilados, princi
palmente telegraficos, o por medio de la red internacional de conmutacion telex. 
Para la transmision de imagenes se utiliza el servicio en facsimil (veanse los 
parrs. 244 a 249). Los usuarios de prensa, que en su mayor parte gozan de tari
fas reducidas recomendadas por la UIT, utilizan en general el servicio telegrafico. 

298. Los expertos regionales de la UIT participan en el estudio y puesta en 
marcha de las redes de prensa en proyecto, principalmente para Africa y Asia. 
Estas redes de prensa estan distribuidas en las redes regionales de telecomunica
ciones en cuyo estudio la UIT ha participado activamente (veanse los parrs. 272 
a 275). 

Servicios moviles 

299. Los serv1c1os moviles terrestres, maritimos y aeronauticos permiten las comu
nicaciones entre una estacion en tierra y una estacion movil o entre dos esta
ciones moviles. Se encuentran en marcha trabajos de los dos Comites consultivos 
internacionales de la UIT con el objeto deponer a punto, en particular, los 
medios de comunicacion con los buques en alta mar y los aviones por medio de 
satelites de telecomunicaciones. Estos medios modernos se suman a los ya exis
tentes para responder mejor a las exigencias actuales de la informacion y para 
preservar la vida humana y el medio ambiente. Cabe senalar que las ondas radio
electricas son el linico medio de comunicacion para los servicios moviles. Las 
radiocomunicaciones utilizadas por los usuarios en movimiento son ante todo de 
la mayor importancia para la salvaguardia de la vida humana y de los bienes. 

300. El CCIR estudia todas las formas de comunicaciones que interesan al servicio 
movil maritimo, por ejemplo, las comunicaciones portuarias, las comunicaciones 
a corta o a gran distancia, la radionavegacion, la radiodeteccion, las radio
balizas, las transmisiones en facsimil de mapas meteorologicos y periodicos. Las 
comunicaciones son de enorme importancia para los paises en desarrollo, pues les 
permiten ponerse en contacto con los buques de pesca para senalarles los pronos
ticos meteorologicos, los lugares donde se encuentran cardumenes, etc., asi como 
para las patrullas costeras. 

I ... 
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301. La salvaguardia de la vida humana en el mar es ciertamente el aspecto esen
cial de este servicio. Entre los demas tipos de comunicaci6n, la correspondencia 
publica desempefia un papel muy importante en la marina mercante. Los enlaces 
conectados a la red publica de telecomunicaci6n (telex y telefonia) por medio de 
estaciones costeras constituyen para las tripulaciones el unico medio de 
comunicaci6n. 

302. Precisamente en la aplicaci6n de las tecnicas espaciales a las comunicaciones 
maritimas se han centrado durante afios gran parte de los trabajos del CCIR. La 
utilizaci6n de sat.elites permite, en efecto, establecer enlaces fiables de gran 
calidad que cubren grandes distancias. 

303. En el servicio m6vil aeronautico, el papel desempefiado por las comunicaciones 
en lo que a la seguridad respecta es igualmente preponderante. Sin las radioco
municaciones el desarrollo de la aviaci6n comercial, tal como la conocemos hoy? 
no habria podido tener lugar. La correspondencia publica para los pasajeros es 
todavia de aplicaci6n restringida, si bien cabe imaginar la utilidad que podria 
tener. Este servicio es igualmente precioso para los paises en desarrollo" porque 
permite las comunicaciones con las aeronaves en vuelo y los aer6dromos, garanti
zando asi la seguridad y la eficacia del servicio aeronautico. 

304. El servicio m6vil terrestre es el servicio de radiocomunicaciones cuya exten
s1on ha sido mas intensa durante estos ultimos afios. Dado este desarrollo muy 
rapido los trabajos relatives a la utilizaci6n mas econ6mica posible del espectro 
radioelectrico ocupan el primer lugar. Sera preciso encontrar nuevos medios 
para economizar las frecuencias, en particular, el empleo de nuevas tecnicas de 
modulaci6n. 

/ ... 
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305. Durante el per1odo 1965-1976 la UIT presto a los pa1ses en desarrollo asis
tencia tecnica evaluada en 108.227.791 dolares de los Estados Unidos, el 60 por 
ciento de la cual correspondi6 a los cuatro ultimos aiios. La mayor parte de esta 
suma (93.432.560 dolares) provenia del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD); el resto de la asistencia se presto bien a titulo oneroso, bien 
por media de expertos asociadas o bien mediante la participaci6n de la UIT en diver
sos proyectos de asistencia organizados bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 

b) Volumen de la asistencia tecnica de la UIT (1965-·1976) 

306. Las informaciones que siguen ponen de relieve el extraordinario auge de la 
asistencia tecnica prestada par la UIT de 1965 a 1976: 

1.099 expertos prestaron 28.096 meses de servicios. La cantidad anual 
de misiones realizadas aument6 de 160 a 500; 

4.485 nacionales de los paises en desarrollo recibieron becas para estu
diar en el extranjero; de estas, 1.412 se concedieron para periodos de 
corta duraci6n a fin de participar en seminaries organizados par la UIT 
o en grupos de trabajo para tratar temas particulares; 

se envi6 waterial por valor de 21.848.900 d6lares para ejecutar dife
rentes proyectos de la UIT; 

20 proyectos fueron ejecutados en su totalidad o en parte par 
subcontratistas; 

en virtud de los diversos proyectos, mas de 130 paises han recibido asis
tencia prestada por conducto de la UIT. Entre ellos figuran 60 proyectos 
del PNUD en gran escala para los que se design6 a la UIT como organismo 
de ej ecuci6n. 

307. El total de los gastos realizados para los proyectos de todo tipo se distri
buye de la manera siguiente: 34 par ciento para Africa, 22 par ciento para America, 
22 par ciento para Asia y el Pacifico, 20 par ciento para Europa y el Oriente Media 
y 2 por ciento para proyectos interregionales. 

308. El valor anual de la asistencia prestada par la UIT a los paises en desarrollo 
ha ascendido de 3,36 millones de d6lares en 1965 a mas de 20,2 millones en 1976. 
Sin embargo, ese aumento no ha sido uniforme durante el per1odo considerado. 

c) Sectores en los que se ha prestado asistencia - diferentes categor1as de 
de pro;yectos 

309. En lo que se refiere a las telecomunicaciones, la UIT se ha esforzado siempre 
por ayudar a los pa1ses en desarrollo a consolidar la infraestructura necesaria y a 
superar la escasez de personal calificado. Esta tarea ha adoptado la forma de pro
yectos pertenecientes a una u otra de las tres categorias indicadas a continuacion. 
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i) Desarrollo de redes regionales 

310. De comun acuerdo con el PNUD, los Gobiernos interesados, las comisiones 
economicas de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y subregionales 
de telecomunicaciones, el Banco Mundial y los bancos regionales, la UIT se ha 
esforzado mucho por lograr los objetivos definidos por la Comision mundial y las 
Comisiones regionales del Plan de la UIT. Esos esfuerzos conjuntos se traducen 
en Africa, Asia y America en una integracion concertada de las redes de teleco
municaciones en las regiones correspondientes. Pueden sefialarse en particular 
los trabajos preliminares, los estudios de preinversion, los est~ai)s de viabi
lidad y las investigaciones que en Africa y Asia han desempefiado una funcion tan 
importante y han dado sin duda origen, al menos en parte, a la creaci6n de la 
Union Panafricana de Telecomunicaciones y la Telecomunidad Asiatica. Un nuevo e 
importantisimo estudio de preinversion se centra ahara en el Oriente Media y en 
la cuenca mediterranea. 

1) Africa: Red PANAFTEL 

311. Con la colaboracion estrecha de los paises africanos y en el marco de un pro
yecto administrado par la UIT, equipos compuestos de ingenieros, economistas, per
sonal tecnico y de las otras ramas de las telecomunicaci~nes han determinado la 
viabilidad de una red regional africana mediante un estudio de preinversion. 
Estos expertos han contribuido a la preparacion de un plan detallado de la red 
(utilizando especificaciones regionales y participando en muchos casas en el sumi
nistro e instalacion de material yen investigaciones sabre el terrene). Por otra 
parte la Union desempefia una funcion de asesoramiento en materia de telecomunica
ciones en el Comite de coordinacion, compuesto por representantes de la Organizacion 
de la Unidad Africana (OUA), la Comision Economica para Africa (CEPA), el Banco 
Africano de Desarrollo y la UIT; este Comite esta encargado de supervisar la reali
zaci6n de la red estimulando (y en algunos casas evaluando y negociando) las inver
siones necesarias. Pronto sera posible par primera vez asegurar la interconexi6n 
directa de mas de 30 paises africanos a traves de mas de 20.000 kilometres de 
arterias de transmision y 18 centrales internacionales de transite capaces de 
canalizar y establecer el intercambio de programas de radio, television y mensajes 
de prensa. 

Se esta realizando un estudio preliminar UIT/Union de Organizaciones 
Regionales Africanas de Radiodifusion y Television para la utilizaci6n 
de PANAFTEL como apoyo a una red AFROVISION. 

Los expertos regionales de la UIT, en colaboraci6n con la OUA y la CEPA, 
han preparado tambien un anteproyecto de red regional panafricana de 
prensa. 

2) Asia: Red asiatica de telecomunicaciones 

312. En el marco de un proyecto PNUD/UIT yen colaboracion estrecha con la CESPAP 
los expertos de la UIT realizaron un estudio preliminar de viabilidad en coopera
cion con los especialistas de 12 paises de la region incluidos en el estudio que 
representan el 95 par ciento de la poblaci6n de la region. Una vez terminado 
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este estudio preliminar en 1972, se inicio un estudio detallado sobre las necesi
dades de arterias de transmision (haces hertzianos - cables submarines - cables 
coaxiales terrestres - estructuras terrestres, etc.) con el objetivo de introducir 
el servicio semiautomatico en 1980 y el automatico integral en 1985. El estable
cimiento de la red esta en marcha; de la coordinacion se encarga un equipo mixto 
de expertos UIT/CESPAP y los especialistas de las administraciones agrupados en 
cinco subregiones; la realizacion se encuentra actualmente muy adelantada pero 
una multitud de nuevas problemas muy complejos requiere un aumento de la asisten
cia del PNUD y de la UIT sabre el terreno a nivel subregional; indudablemente 
gracias a esa red, la radiodifusion sonora y visual tendra un desarrollo espectacu
lar a escala regional; lo mismo puede decirse del sector "Prensa" para cuyo desa
rrollo los expertos regionales de la UIT trabajan conjuntamente con los de la 
UNESCO. 

3) Pacifico Sur 

313. La UIT ha realizado en dos etapas un estudio de viabilidad sabre la creacion 
de una red regional de telecomunicaciones para el Pacifico Sur. La etapa prepara
toria de un afio de duracion termino a fines de 1976. El estudio detallado se inicio 
a principios de 1977 y deberia terminarse a fines de 1978. Este proyecto se ha 
realizado en colaboraci6n estrecha con la Oficina del Pacifico Sur para la 
Cooperaci6n Econ6mica. 

314. Durante estos estudios se han registrado notables progresos. Por ejemplo, 
se han determinado las necesidades y se han descubierto los datos basicos en lo 
que se refiere al trafico. Se ha prestado una asistencia muy especial en la parte 
del estudio relacionada con la creacion de una red de telecomunicaciones por 
satelites, incluida la seleccion de los lugares, el calculo de los precios de costa, 
el analisis econ6mico, las cuestiones arancelarias y la preparaci6n de especifica
ciones tecnicas para las estaciones terrestres. 

4) Mediterraneo-Cercano Oriente 

315. En cuanto ala region del Mediterraneo y del Cercano Oriente, el PNUD y 
la UIT realizan actualmente un estudio de viabilidad y de preinversion para una 
red regional de telecomunicaciones; se ha establecido un plan general para las 
conexiones entre 27 paises. Este estudio ha mostrado que para una red interna
cional de transmisi6n de banda ancha, se necesitaran inversiones de entre 2.000 
y 3.000 millones de dolares de los Estados Unidos par un periodo que se extendera 
hasta 1990. Esta suma incluye el costa de una red internacional de tierra y 
una red internacional de satelites, que aseguren los servicios telef6nicos y 
telegraficos, asi como la retransmision de los programas de radiodifusi6n y de 
television. La suma comprende tambien el costo de un proyecto interesantisimo: 
un servicio regional mediante satelite especializado para los paises de la Liga 
Arabe cuya ejecucion esta prevista para el decenio de 1980. 

316. Conviene sefialar a titulo informative que este proyecto, originalmente desti
nado a la radiodifusion, solo ha podido justificar su rentabilidad gracias a la 
integracion del conjunto de las necesidades de todos los servicios de telecomuni
caciones de la region. Actualmente se estudian las modalidades de la cooperacion 
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internacional para la gestion de este sistema mediante satelites. El sistema regio
nal mediante satelite ofrecera tambien la posibilidad de organizar un servicio de 
television comunitario. Se calcula que una inversion de 500 millones de d6lares 
de los Estados Unidos durante·el periodo 1980-1990 permitiria atender a las nece
sidades operacionales de dos satelites que se establecerian sucesivamente. Se 
observa que las telecomunicaciones en los paises arabes estan experimentando un 
desarrollo espectacular. Las inversiones en las redes nacionales seran, desde 
luego, muy superiores. 

5) America Latina 

317. En 1962 se realiz6 un primer estudio de preinverslon sobre America Central 
con la ayuda de la UIT; el Banco Mundial fue entonces el organismo de ejecuci6n. 
Paralelamente para la realizaci6n de este estudio se cre6 COMTELCA (Comisi6n 
Tecnica de Telecomunicaciones de Centroamerica). En 1971 se termin6 una red que 
unia a los cinco paises interesados entre si, asi como con America del Norte por 
Mexico y con America del Sur por Panama. 

318. En cuanto a America del Sur en 1965 se cre6 una comlslon interamericana de 
telecomunicaciones (CITEL) para el establecimiento rapido de la red interamericana 
de telecomunicaciones (RIT). Desde 1966, en el marco de un acuerdo firmado con 
el Banco Interamericano de Desarrollo en noviembre de 1968, la UIT ha participado 
en los estudios detallados. El plan de operaciones fue firmado por los 14 paises 
interesados en 1969. 

319. Actualmente las interconexiones fronterizas estan terminadas en gran parte; 
se estan realizando las interconexiones regionales, yen particular la arteria 
Arica-La Paz que permitira unir Brasil y Chile por tierra a traves de Bolivia. 

320. La mayor parte de los pafses de la region tienen o estan en vias de tener 
estaciones terrestres para los enlaces a distancias muy grandes; la perspectiva 
de la retransmision televisada del campeonato mundial de futbol (junio de 1978 -
Argentina) ha acelerado este proceso. 

ii) Mejora de los servicios tecnicos y de las instalaciones de 
telecomunicacion 

321. En muchos paises en desarrollo la extension y la modernizaci6n de las insta
laciones de telecomunicaciones han hecho que la UIT preste asesoramiento o asis
tencia operacional para resolver problemas relatives a la planificaci6n, a cues
tiones tecnicas o administrativas, y ala organizaci6n. 

iii) Desarrollo de los recursos humanos necesarios para las telecomunicaciones 

322. Casi todas las misiones de cooperaci6n tecnica de la UIT incluyen un elemento 
de formaci6n de perscnal local- formaci6n en el empleo, asesoramiento sobre metodos 
de formaci6n, organizaci6n de centros profesicnales, cursos o conferencias pronuncia
das directamente ante los interesados. Todos los afios, mas de la mitad de los exper
tos de la UIT participan directamente en la formaci6n profesional de diversas maneras. 
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Es mas~ con ayuda dedicada ala creaclon de centros profesionales en los paises 
en desarrollo, a la organizacion de seminarios, ala formacion de grupos y a la 
concesion de becas, mas del 60 par ciento de las cantidades gastadas sabre el 
terreno se han dedicado al desarrollo de los recursos humanos necesarios para las 
telecomunicaciones. 

323. Conviene a este respecto poner de relieve la funci6n particular que desem
pefian los seminarios de la UIT, que han demostrado ser un media sumamente eficaz 
de difundir la informacion tecnica y profesional, de transferir los conocimientos 
tecnicos, de introducir tecnicas y servicios nuevas y de dar a conocer nuevas 
tecnologias a los paises en desarrollo. 

324. Durante los cuatro ultimos afios, la UIT ha organizado 16 seminarios a los 
que han asistido 1.052 participantes procedentes de unos 130 paises. Esos semi
narios~ organizados para atender a las necesidades de los paises interesados, han 
tratado temas que tocan de cerca al desarrollo, como los siguientes: planifica
cion de los sistemas de radiodifusi6n~ gesti6n de las frecuencias, telecomunicaciones 
rurales, cuestiones de transmisi6n, tecnicas de conmutaci6n, fijacion de tarifas 
y sefializacion, radiocomm1icaciones maritimas, ingenieria del trafico y planifi
cacion de redes y radiodifusion mediante satelites. 

325. Sin embargo, todo esto es solo un aspecto de las actividades de la Union y 
esta recurre a muchos otros medias para que los paises en desarrollo dispongan 
del personal especializado que necesitan. 

d) Formas y esferas de cooperaci6n 

326. En los primeros afios, la cooperaci6n tecnica de la UIT consistia sabre todo 
en dar a los paises receptores de la asistencia asesoramiento sabre el desarrollo 
general de las telecomunicaciones; a este asesoramiento se agregaba a menudo la 
concesion de becas para el personal de categoria superior. Sin embargo, esta 
cooperacion se ha modi~icado poco a poco para orientarse hacia la formaci6n de los 
cuadros del nivel media (tecnicos e ingenieros) as:f como de personal encargado de 
cuestiones distintas de las tecnicas. La segunda consecuencia de la necesidad 
cada vez mayor de telecomunicaciones en los paises en desarrollo es la necesidad 
de preparar planes generales a largo plaza para mejorar los servicios de telecomu
nicaciones a nivel regional y nacional; la preparacion de esos planes va precedida 
de estudios de preinversion y de investigaciones sabre la viabilidad. Como la 
falta de recursos no permite invertir capitales en las actividades de la UIT/PNUD, 
los resultados de estos estudios e investigaciones constituyen documentos basicos 
para los pa:fses deseosos de obtener asistencia financiera internacional o de 
recibir prestamos. 

327. La necesidad creciente de telecomunicaciones ha hecho, pues, aparecer nuevas 
formas de asistencia encaminadas, gracias a los estudios de preinversi~n, a faci
litar la transferencia de conocimientos tecnicos y la movilizaci6n de las inver
siones en los pa:fses en desarrollo. Los principales tipos de asistencia son los 
siguientes: asistencia consultiva, asistencia operacional, establecimiento o 
ampliaci6n de centros profesionales y pedagogicos de telecomunicaciones, creacion 
de centros de ensayo y desarrollo, concesioP de becas de estudios, organizacion de 
la formacion de grupos y de seminaries, estudios de viabil~dad y de preinversion e 
introduccion de nuevos servicios y tecnica. 
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328. A pesar de que la mayor parte de las solicitudes de asistencia se refieren 
a cuestiones clasicas (asesoramiento o formaci6n) gradualmente se observa un 
aumento de las solicitudes de ayuda en esferas muy complejas como las comunica
ciones espaciales, la transmisi6n de datos, el control de las emisiones, las 
comunicaciones rurales, etc. 

e) Medidas concretas de la UIT respecto del desarrollo del sector de la 
radiodifusion 

329. Como acaba de verse, durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, la UIT ha concentrado la mayor parte de sus esfuerzos de asistencia 
tecnica en la formacion de personal en todas las especialidades, inclusive la 
radiodifusion, y en el desarrollo de redes nacionales y regionales de telecomuni
caciones de banda ancha capaces de transmitir programas de radiodifusi6n y de 
television. 

330. Es necesario, sin embargo, subrayar que hace solo tres o cuatro afios que se 
ha comenzado a recibir una cantidad creciente de pedidos de asistencia relaciona
dos "espec:lficamente" con el sector "radiodifusion". 

331. Cabe mencionar a este respecto que, por razones historicas, la UIT solo 
tiene relaciones directas con las administraciones nacionales de las telecomuni
caciones publicas de los pa:lses miembros. Esta falta de relacio:·es directas con 
los otros servicios y particularmente la radiodifusion constituye un obstaculo 
importante en el plano de la identificaci6n y la expresion de las necesidades 
concretas de ese sector por una parte y la coordinacion y la integraci6n de la 
asistencia de la UIT a nivel de cada pais por otra; esto es tanto mas urgente 
cuanto que ese sector inicia actualmente una fase de inversiones importantisimas 
(en equipo y en personal). La UIT es la organizaci6n mejor situada para llevar a 
cabo esta coordinacion; organizaciones regionales como la Union Asiatica de 
Radiodifusion, la Union de Organizaciones Nacionales Africanas de Radiodifusion 
y Television y la Union de Radiodifusion de los Estados Arabes comienzan a estimu
lar a sus organismos miembros hacia una mejor concertacion con las administraciones 
de telecomunicaciones; paralelamente la UIT y la UNESCO procuran coordinar su 
accion en esta esfera, en particular para la ejecucion de proyectos conjuntos de 
asistencia tecnica; por otra parte, algunos proyectos concebidos inicialmente 
para las administraciones de telecomunicaciones publicas experimentan una evolu
cion afortunada hacia una cierta "poli valencia r;, ya sea que se trate de proyectos 
de estudios de preinversion, de mantenimiento o de formacion profesional. 

332. La asistencia tecnica prestada por la UIT en el marco del PNUD abarca general
mente las esferas siguientes: 

a) Estudio de viabilidad de preinversion, elecci6n de lugares y trazado 
de arterias, dimensionamiento, etc.; 

b) Planificacion del desarrollo de la infraestructura de radiodifusion, 
coordinacion con los otros sectores; 

c) Preparacion de especificaciones tecnicas, evaluacion de ofertas; 
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d) Estudio de la cobertura de radio y television, planificacion de las 
necesidades de frecuencias; 

e) Desarrollo y equipamiento de estudios y de produccion; 

f) Organizacion de los servicios de funcionamiento y mantenimiento de 
equipos; 

g) Formacion profesional en las esferas tecnicas: ingenieria, planifi
cacion, instalacion, explotacion, mantenimiento, gestion de frecuencias, control 
de las emisiones, etc. 

Algunos ejemplos 

Region de Asia y el Pacifico: 

INDIA 

333. Varies organismos especializados de las Naciones Unidas han participado en 
el proyecto SITE de la India (Satellite Instructional Television Experiment = Expe
rimento de Television Educativa mediante Satelites). La UIT participa directa
mente en la tecnologia espacial en la India desde 1965 y la UNESCO indirectamente 
desde 1971. Estas dos organizaciones internacionales, de comun acuerdo con el 
PNUD, que se ha encargado de la financiacion, la direccion y la ayuda administra
tiva, han aportado al proyecto SITE contribuciones sustanciales relativas particu
larmente al suministro de material y a servicios de expertos. 

334. Una estacion terrestre experimental, ESCES (Experimental Satellite Communi
cation Earth Station = Estacion Terrestre Experimental de Comunicaciones por 
Satelites), se instalo en Ahmedabad en el marco del proyecto UIT/PNUD titulado 
"Centro de investigacion y de formacion en materia de utilizacion de las comuni
caciones mediante satelites" entre diciembre de 1965 y fines de 1968. Este centro 
ha tornado parte en ensayos practices e investigaciones en la esfera de las tecnicas 
de telecomunicaciones mediante satelites y ha organizado actividades para la 
formacion de ingenieros, cientificos y tecnicos indios y extranjeros en materia 
de tecnologia de los sistemas de telecomunicaciones espaciales y de concepcion, 
construccion y explotacion de estaciones terrestres y equipo asociado. 

335. Uno de los principales efectos positives de este proyecto ha sido la consti
tucion de un equipo de ingenieros, cientificos y tecnicos que han adquirido sufi
ciente experiencia y confianza en Sl mismos para iniciar tareas aun mas vastas. 
Se tuvo la prueba de ello en 1971, cuando un grupo de ingenieros procedentes del 
ESCES instalo con exito la primera estacion terrestre comercial de la India en 
Arvi, no lejos de Poena. 

336. ESCES ha llevado a la practica desde noviembre de 1967 un programa inter
nacional de formacion profesional en materia de tecnologia de las telecomunica
ciones mediante satelites. Desde su inauguracion, cerca de cien pasantes extran
jeros procedentes de 31 paises distintos han seguido sus cursos, cuya duracion 
es de tres meses. Estos curses, que en sus comienzos recibieron ayuda de la OIT 

I . .. 



A/33/144 
Espafiol 
Anexo 
Pagina 90 

y del PNUD, se dictan exclusivamente gracias a los esfuerzos del Gobierno de la 
India desde 1968. Dado que el objetivo final de todos los proyectos ejecutados 
con ayuda del PNUD es que la gesti6n este en manos del Gobierno huesped en las 
mejores condiciones de rapidez y eficacia, cabe decir que el proyecto inicial 
ESCES ha tenido el mayor exito posible. 

337. En 1971 el Gobierno de la India inici6 la segunda fase del proyecto ESCES, 
siempre con la colaboracion de la UIT y el PNUD. El objetivo era esta vez ayudar 
al Gobierno de la India a ampliar las instalaciones del ESCES situadas en el Centro 
de Aplicaciones Espaciales de Ahmedabad y prestarle asistencia en esferas conexas 
de manera de equiparlo con miras a su participacion en el proyecto SITE como esta
cion principal. El proyecto ESCES esta relacionado con el proyecto UNESCO/PNUD 
de crear en Poona un centro de produccion y de formacion profesional en materia 
de explotacion tecnica de la television. 

338. A fin de poder comunicarse con el satelite ATS-6 con motivo del proyecto 
SITE la estacion terrestre debia estar en condiciones de realizar la emision y 
la recepcion de television de banda ancha en modulacion de frecuencia. Las trans
formaciones necesarias se hicieron entre 1971 y 1975 con cargo al proyecto 
UIT/PNUD. Entrafiaron la especificacion y el disefio de circuitos electronicos para 
los diversos subsistemas de la estacion terrestre, la seleccion y la compra de 
componentes, la preparacion de prototipos de subsistemas, los ensayos y la evalua
cion de las instalaciones una vez realizadas y por Ultimo su integracion en la 
estacion terrestre en marcha. Contrariamente al proyecto anterior, para el que 
el material de explotacion venia de un proveedor extranjero, la concepcion y la 
construccion de los subsistemas de la estacion terrestre para la segunda fase 
eran de origen indio. De resultas de ella, a partir de este proyecto la India 
tiene capacidad para concebir y realizar subsistemas de microondas muy perfeccio
nados y subsistemas de estaciones terrestres. Es clara que todavia algunas partes 
deben importarse: es el caso de los amplificadores de potencia con klystron y 
los diodos varactor, pero la mayor parte del equipo se produjo con los recursos 
de que disponia el pais. Por otra parte, el material elaborado para las estacio
nes de telecomunicaciones mediante satelites es tambien de utilidad para los siste
mas de telecomunicaci6n asociadas, como los haces hertzianos de hiperfrecuencias 
y los enlaces par difusion troposferica. 

339. Otro elemento importante de la segunda fase del proyecto era el equipamiento 
de un estudio de television destinado a satisfacer las necesidades del proyecto 
SITE. Suministrado par la UIT y concebido en el marco del proyecto de la UNESCO, 
el estudio de Ahmedabad se realizo con el deliberado proposito de permitir la 
adquisicion de experiencia en las tecnicas de la cinta de television a precio 
modico y utiliza cadenas de camaras Plumbicon, que son relativamente baratas. 
Como existian en otras partes de la India estudios equipados para funcionar con 
peliculas se redujo el equipamiento en ese tipo de material a fin de dar al pro
ductor mas ocasiones de adquirir experiencia en las tecnicas apropiadas para la 
television directa y la grabacion en cintas de television. La reproduccion 
instantanea y el montaje en el mismo lugar permiten al productor montar sus pro
gramas mucho mejor y mas eficazmente que con una pelicula. Ademas, en la India 
el costa de una cinta de television de una pulgada es aproximadamente la mitad del 
de una pelicula de 16 mm para una hora de produccion; se puede borrar la cinta y 
volver a utilizarla si se desea, y par ultimo la calidad es muy superior. 
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340. Ademas de sus actividades relativas a la programac2on del proyecto SITE 
por el personal de All India Radio y del Centro de aplicaciones espaciales, el 
estudio de Ahmedabad se utiliz6 como fuente de la mayor parte de los programas 
del SITE destinados a ser transmitidos al satelite por intermedio de ESCES. Estos 
programas esencialmente producidos por All India Radio en cinta de television en 
los centres de produccion de base de Cuttack, Hyderabad y Delhi se enviaban al 
estudio de Ahmedabad para su reproduccion por media del satelite. 

341. La UIT y el PHUD suministraron tambien un emisor de television de baja 
potencia que se instalo en la ciudad de Pij, cerca de Nadiad (Estado de Gujarat). 
Este emisor, operado por All India Radio, se utiliza en enlace con las emisiones 
por satelites con miras a evaluar cualitativamente el concepto de "redifusion 
limitada 11

• 

342. El convertidor especial de que ha debido proveerse a los receptores de las 
aldeas para emitir las sefiales del satelite en una forma que permita hacerlas 
aparecer en un receptor de television fue elaborado por la Division de sistemas 
electronicos del Centro de aplicaciones espaciales de Ahmedabad. La UIT y el PNUD 
participaron en esa labor prestando los servicios de expertos en media ambiente 
y fiabilidad. 

343. Con cargo al proyecto UIT/PNUD varios estudiantes indios obtuvieron una beca 
para ir a seguir en el extranjero cursos relatives especialmente a temas tales 
como: subsiste~~s de estaciones terrestres, equipamiento y tecnicas de los estu
dios, concepcion y funcionamiento de los emisores de television y elaboracion de 
las sefiales de television. 

344. Las actividades de la UIT relacionadas con el proyecto SITE pueden consi
derarse un excelente ejemplo del tipo del desarrollo tecnico que puede realizarse 
en la esfera de la radiodifusi6n en un pais en desarrollo que posee recursos ade
cuados de mana de obra y de material. El proyecto UIT/PNUD suministro, en lo 
que respecta a servicios de expertos y de ~Rterial, los elementos fundamentales 
que no habrian podido obtenerse de otro modo pero que eran esenciales para el 
exito del proyecto. 

345. BANGLADESH: Proyecto ill~ESCO-UIT: Es un proyecto de gran envergadura reali
zado conjuntamente por la UIT y la UNESCO que tiene como objetivo la restauracion 
y el desarrollo de los servicios de radiodifusion y television para el 11desarrollo 
rural' 1 ~ gira en torno de la formaci6n profesional de todas las categorfas de 
personal (tecnico, tecnico-artfstico, de programacion, de explotacion y de mante
nimiento de la red). 

346. La duracion del proyecto excede de tres afios y media y la contribucion 
del PNUD es de 2,2 millones de dolares aproximadamente. El proyecto esta en 
ejecuci6n. 
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SEMINARIOS 

1970 - : 1alasia : Aspectos tecnicos de la radiodifusion 

1973 - Indonesia: Preparacion de la Conferencia Administrativa Regional 
de Radiodifusion 

1974 - (Kuwait): Planificacion de los sistemas de radiodifusion 

1976 - Japon: Radiodifusion mediante satelites en la banda de 12 GHz. 

Region de Africa 

347. SAHEL: Estudio de las aportaciones convenientes para la rehabilitacion de 
los ocho pafses del Sahel. 

348. PAISES "MENOS ADELANTADOS": Estudio particular para los paises de habla 
inglesa del Africa occidental sobre las aportaciones de la radiodifusion a los 
proyectos integrados de las zonas rurales. 

349. CONGO-ALTO VOLTA-MAURITANIA-IMPERIO CENTROAFRICANO: Planificaci6n de las 
necesidades de frecuencias para una cobertura en ondas medianas y largas. 

350. Proyecto regional para el co~junto del Continente sobre la organizacion de 
los servicios de gesti6n de frecuencias y del control de las emisiones. 

351. Estudio preliminar sobre las necesidades del personal del sector de radio y 
television; este estudio, realizado por la UIT a pedido de la Union de Organizaciones 
Nacionales Africanas de Radiodifusion y Television, no ha terminado aUn; tiende 
esencialmente a la creacion de centros regionales de formacion profesional. 

SEHINARIOS 

1969 - Dakar : 

1971 - Lagos: 

1973 -Nairobi: 

1976 - Jartum: 

Mejoramiento de la radiodifusion y de la television 
en Africa 

Planificacion de los sistemas de radiodifusion en Africa 

Preparacion de la Conferencia Administrativa Regional 
de Radiodifusion en ondas medianas y ondas largas de las 
regiones 1 y 3 

Radiodifusion por satelites en la banda de 12 GHz. 

I . .. 



Europa-Oriente Media 

A/33/144 
Espafiol 
Anexo 
Pagina 93 

352. BULGARIA: Centro de desarrollo y de investigaciones. Uno de los objetivos 
de este proyecto es determinar las especificaciones tecnicas y los grandes linea
mientos de un sistema de control y de supervision automatica de la red nacional 
de radio y television asi como la puesta en marcha de un equipo nacional para la 
planificacion de la cobertura de la radio y television del pais. 

35 3. ARABIA SAUD ITA Y KU\-JAIT : En los dos centres de formac ion creados en esos 
dos paises una seccion de radiodifusion y television da formacion al personal 
tecnico necesario para la instalacion, el mantenimiento de equipo de transmision, 
difusion y estudios. 

354. PAISES DEL GOLFO: Estudio de la propagacion para la television: con miras 
a evitar las interferencias entre paises, la UIT y la Union de Radiodifusion de 
los Estados Arabes emprenderan inmediatamente un estudio sabre la propagacion y 
presentaran propuestas relativas a un nuevo plan de frecuencias para los Estados 
del Golfo. 

355. INSTITUTO REGIONAL ARABE DE TELECOMUNICACIONI:S: Se trata de un proyecto 
en gran escala para la formacion y reutilizacion del personal en las nuevas 
tecnicas. Se preven trece especialidades, dos de ellas para radio y television, 
inclusive la tecnica de estudios, asi como otras esferas comunes, como la gestion 
de frecuencias, el control de las emisiones y la administracion. 

SEMINARIOS 

1975 - Jartum: Propagacion de la onda terrestre y tecnicas de medicion 

1976 - Jartum: Preparacion de la conferencia mundial sabre la radio
difusion por satelites en la banda de 12 GHz. Este 
seminario tuvo mucho exito. Fue financiado conjuntamente 
por el BADEA y el FADES y organizado par la UIT para los 
paises arabes de Africa. 

Region de America Latina 

PROYECTO RLA/74/028 

356. Puesto que la region 2 necesita un plan regional para el serv1c1o de radio
difusion~ la UIT, en colaboracion con las administraciones de los paises de la 
region, y gracias al proyecto RLA/74/028 financiado par el PNUD, realizo un tra
bajo preliminar de determinacion de cartas de conductividad de los suelos de los 
paises que participan en el proyecto. 
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357. En Li~~ (Peru) se celebro una reunion tecnica regional del 13 al 24 de 
octubre de 1975 a fin de establecer las normas que debian respetar los paises 
durante las campafias de medicion sabre la base de un estudio minucioso de las 
existentes y las caracteristicas de los aparatos que habian de utilizarse para 
efectuar esas mediciones. 

358. El costa total del proyecto, incluido el seminario, ascendio a 220.000 
dolares. 

PROYECTO RLA/71/223 

359. El proyecto RLA/71/223: un estudio de viabilidad de un sistema regional 
de teleeducacion para los paises de America del Sur se realizo de 1971 a 1974. 
Su costa total fue de 127.300 dolares y participaron en el un coordinador (durante 
43 meses en total) y tres expertos en las especialidades de redes terrestres, 
satelites y radiocomunicaciones. 

360. En este proyecto participo tambien EUROSPACE, que elaboro un estudio tecnico 
y economico sobre los receptores de television que pueden recibir emisiones a 
partir de satelites (satellite broadcasting receivers). 
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C. Otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

361. Dentro de las Naciones Unidas debe mencionarse en primer termino el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ha proporcionado recursos para 
numerosos proyectos destinados al desarrollo de los sistemas de comunicacion. 
Como la ejecucion de estos proyectos esta confiada a los organismos especializados 
interesados, el alcance de las actividades realizadas con la financiacion del PNUD 
ya ha sido examinado en las secciones anteriores. Ademas, desde fines del decenio 
1e 1960, el PNUD ha mantenido en funcionamiento un servicio especial para propor
cionar asistencia a los Estados Miembros con el proposito concreto de movilizar 
el apoyo de las comunicaciones para los proyectos de desarrollo. Analogamente, 
el Fonda de las lifaciones Unidas para Actividades en Materia de Poblacion ha inter
venido activamente en la esfera de la comunicacion, tambien en gran medida por 
intermedio de los organismos de ejecucion . 

.362. El Departamento de Asuntos Econ6micos y Sociales se ocupa de la aplicaci6n 
y el uso de tecnicas de comunicacion para las masas, especialmente por intermedio 
de su Oficina de Ciencia y Tecnologia y su Centro de Desarrollo Social y Asuntos 
Humanitarios. El Consejo Econ6mico y Social en su informe sabre el Plan de 
Accion Mundial para la Aplicacion de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo ha 
destacado la necesidad de tener en cuenta los elementos de las ciencias sociales 
y establecer una mejor corriente de informacion hacia los paises en desarrollo. 
En su resoluci6n 1899 (LVII) de 19 de agosto de 1974, titulada "Movilizaci6n de 
la opinion publica en relacion con el Plan de Accion Mundial para la Aplicaci6n 
de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo y los planes de accion regionales", 
el Consejo insto a los gobiernos y a las organizaciones interesadas del sistema 
de las Naciones Unidas a que efectuaran sin demora una amplia difusion del Plan 
de Acci6n Mundial para la Aplicacion de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo 
realizando campafias intensivas mediante la utilizacion de los medias de informa
cion adecuados. El Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios esta par
ticularmente interesado en la funcion que tienen en el desarrollo las organiza
ciones populares como media de comunicaci6n para las masas. Ha observado en 
muchos pa1ses que un veh1culo fundamental para la comunicaci6n entre los dirigen
tes nacionales y la poblaci6n es la organizacion de las masas, por medio, bien 
de partidos politicos, sindicatos, federaciones cooperativas, sistemas de socie
dades de desarrollo de la comunidad, o bien de asambleas populares especiales; 
ademas, las organizaciones de masas como media de comunicacion tienen la ventaja 
de que un mensaje originado en el centro nacional puede difundirse rapidamente 
por etapas yen cada una de ellas, y permite obtener una reaccion rapida. 

363. La Comision sabre la Utilizacion del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacificos fue creada a fin de contar con un foro especializado para el examen de 
cuestiones politicas y juridicas, que serviria al misreo tiempo corea centro de 
coordinacion para la cooperacion internacional en la utilizacion del espacio 
ultraterrestre con fines pacificos. Sus actividades de coordinacion interesan 
a todos los programas conexos dentro de la 5ecretaria de las Naciones Unidas, los 
organismos especializados de las Naciones Unidas, asi como otras organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. En las esferas cientifica y tecnica, la 
Comision procura el intercambio de informacion y el estfmulo de programas 
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internacionales, especialmente en relacion con las aplicaciones espaciales. Tiene 
interes especial para la comunicaci6n su Grupo de Trabajo sabre satelites de 
transmision directa, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1968. La Division de Asuntos Espaciales de la Secretarfa de las Naciones 
Unidas presta los servicios administrativos a la Comision sabre la Utilizacion 
del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacificos y a sus diversos organos. 

364. Las comisiones economicas regionales han estado interesadas, en grados 
diversos, en el desarrollo de servicios de comunicacion. Como ya se ha sefialado, 
la Comision Economica para Africa (CEPA), la Comision Economica para Asia 
Occidental (CEPAO) y la Comision Economica para America Latina (CEPAL) han coope
rado con la Union Internacional de Telecomunicaciones en la proyeccion de redes 
de telecomunicaciones. La CEPA ha participado recientemente en el uso de la 
radio y los medias impresos para la ejecucion de sus programas de desarrollo 
rural integrado, ha copatrocinado seminaries sabre las posibilidades de la trans
mision radiotelefonica mediante satelites para la ensefianza y el desarrollo, y 
esta planificando la coproduccion de peliculas de television y documentales 
centrandose en esferas criticas del desarrollo tanto en el plano regional como 
en el nacional. 

365. Las actividades de comunicacion para las masas de la Organizacion de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO) forman parte de sus 
esfuerzos para hacer participar a las masas rurales, especialmente a los sectores 
mas pobres y menos favorecidos (pequefios agricultores y trabajadores sin tierra) 
en la corriente principal del desarrollo. Ademas de los conocidos factores que 
influyen negativamente en las posibilidades de estos sectores para llegar a ser 
mas productivos, como el analfabetismo, el desempleo y la falta de conocimientos 
tecnicos y de capacitacion, hay tambien una falta de motivacion y de sentido de 
participacion en la vida socioeconomica y cultural. La FAO tiene conciencia 
de estes problemas y durante los ultimos afios ha desarrollado programas encami
nados a la informacion y comunicacion agricola/rural. La FAO establecio en 1971 
su Subdireccion de Medias de Comunicacion pro Desarrollo, que se ocupa exclusi
vamente de la comunicacion para el desarrollo e incluye las siguientes activida
des: formacion de personal para la comunicacion, especialmente en la esfera de 
las emisiones radiof6nicas para zonas rurales; envfo de especialistas para ayudar 
a sus paises miembros en esferas tales como utilizacion de radio y de las cintas, 
produccion de pelfculas de proyecci6n fija y de series de diapositivas, como 
medias didacticos para el desarrollo rural; y television rural local para la 
reforma rural. 

366. Un proyecto realizado con asistencia de la FAO en Afganistan, limitado 
originalmente a las emisiones radiofonicas para zonas rurales, ha obtenido ahara 
resultados preliminares interesantes con programas tecnicos grabados en cinta 
magnetofonica y entregados a trabajadores de divulgacion para su usa sabre el 
terrene; debido a la flexibilidad de este sistema, parece tener posibilidades 
alin mayores para la formacion de personal. 

367. Entre los medias audiovisuales tecnologicamente mas complejos, las graba
ciones video tienen posibilidades par la misma razon. En el Peru, la FAO esta 
utilizando las grabaciones video y la television en circuito cerrado para capacitar 
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en tecnicas agricolas a agricultores semianalfabetos. Los primeros resultados 
indican que la cinta video tiene grandes posibilidades para complementar la for
macion, a menudo insuficiente de los trabajadores de divulgacion en muchos paises 
con materiales de capacitacion tecnicamente aceptables y didacticamente adecuados. 

368. La FAO ha iniciado tambien proyectos que entrafian el usa de la television 
rural local. Par ejemplo, en el Sudan, se utiliza la television rural del pais 
en la provincia de Gezira para apoyar el servicio de extension de la Junta 
Sudanesa de Gezira. Se han establecido teleclubs donde los agricultores presen
cian y luego discuten - bajo la direccion de un monitor - programas rurales 
especialmente dirigidos a ellos. Un resumen de sus debates, preguntas de los 
espectadores y solicitudes de informacion adicional, se envian a los programado
res que los introduciran luego en programas sucesivos. El proposito final de 
este proyecto es obtener la participacion de los agricultores en programas para 
el desarrollo, presentarles nuevas practicas y mejoras y capacitarlos para apli
carlas en sus propias tierras. 

369. El usa de peliculas de proyeccion fija y de series de diapositivas como 
medias didacticos para el desarrollo rural, y especialmente entre los analfabetos, 
viene reconociendose desde hace mucho tiempo como uno de los medias mas baratos 
y mas eficaces. La FAO ha favorecido desde el comienzo tecnicas de producci6n 
de peliculas especiales para facilitar la asimilacion de mensajes visuales par 
los espectadores a nivel popular. Cada pelicula de proyecci6n fija o serie de 
diapositivas va acompafiada tambien par un comentario escrito ilustrado que puede 
ser conservado par el agente de divulgacion o agricultor como futura referencia. 
En los Ultimos afios se han producido peliculas para muchos gobiernos en Africa, 
del Oriente Media y de America Latina. Ademas, se han producido varias peliculas 
para fines de capacitacion, de caracter regional. 

370. La FAO presta tambien asistencia a los servicios de divulgacion de varios 
paises para producir materiales audiovisuales y otros destinados a los medias 
de comunicaci6n para las masas y capacitando a nacionales en la producci6n de 
esos medias. Ademas, se estan organizando cursos practices para la capacitaci6n 
en cuestiones de comunicacion rural en los planos nacional y subregional y la 
FAO continua su cooperac1on con organizaciones nacionales e internacionales de 
capacitacion en cuestiones de comunicaci6n. 

371. La Campafia Mundial contra el Hambre se inicio el l~ de enero de 1960, con 
un componente importante de comunicaciones. Prevista originalmente para cinco 
afios de duraci6n, se prorrog6 mas tarde par un periodo indefinido. Baja la 
direcci6n de la FAO y con la cooperacion del sistema de las Naciones Unidas, de 
gobiernos y de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y profesionales, 
la Campafia trata - utilizando los medias de comunicaci6n y de informacion mas 
disponibles - de crear una conciencia universal sabre los problemas del hambre 
y la malnutricion, y de impulsar la lucha que se esta librando contra ellos. 
En mas de cien paises funcionan comites nacionales que estimulan las actividades 
de esta Campana. 

372. El Fonda de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), junto con otros 
organismos del sistema de las Naciones Unidas, ha reconocido desde hace mucho 
tiempo la importancia de la comunicaci6n para apoyar y mejorar su tarea. Se ha 
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prestado asistencia, a menudo en cooperacion con otros organismos, como la UNESCO 
y la FAO, a proyectos de comunicacion que directa o indirectamente redundan en 
beneficia de los niiios. La cinematografia, la radio, la television, las cintas 
video y los medias audiovisuales de bajo costa se han usado, par separado o 
combinadas, para educar e informar a los niiios, sus maestros y sus padres. Se 
han enviado con el patrocinio del UNICEF especialistas en comunicacion de apoyo 
a los proyectos a cada una de las regiones en desarrollo del mundo para trabajar 
con las organizaciones nacionales encargadas de los medias de comunicacion, con 
grupos comunitarios y con particulares cuyos programas o actividades se relacio
nan directamente con el mandata del UNICEF. Con frecuencia se ha proporcionado 
equipo y asistencia de expertos a organizaciones nacionales de radiotelefonia 
y television para la capacitacion de personal y la produccion de programas educa
cionales para la formacion de maestros y para las escuelas. 

373. Algunos proyectos de enseiianza financiados por el Banco Internacional de 
Reconstruccion y Fomento (B:::tnco Mundj :cl) han utilizado tecnicas de comunicacion 
para las masas. Varios paises se han interesado en el usa de la tecnologia 
educacional, y especialmente de la radio, para aumentar la eficiencia y mejorar 
la calidad de la enseiianza. Dos de esos proyectos estan en fase de preparaci6n 
avanzada en el Banco. Uno de ellos es un proyecto experimental de tres alios de 
duracion cuyo objetivo es desarrollar el uso de la tecnologia de las comunicaciones 
para la enseiianza en Filipinas. Su proposito principal es desarrollar y evaluar 
la relacion costo-eficacia de dos distintas formas de utilizar la radio para 
mejorar la calidad en la enseiianza elemental, concentrando los programas en la 
formacion de maestros o transmitiendolos directamente a los alumnos. Ademas, 
el proyecto se propane estudiar el uso de la radio para la ensenanza rural, y 
continuar el examen de las posibilidades tecnicas para la produccion, interconexion, 
transmision y recepcion, si el Gobierno de Filipinas decide realizar una amplia
cion importante de su uso de la tecnologia de las comunicaciones para la enseiianza. 
El costa del proyecto se calcula en 3,5 millones de dolares, de los cuales 
1,5 millones de dolares serian el componente en divisas. 

374. El segundo proyecto se dedica a la educacion dietetica en Colombia. Su 
prop6sito es apoyar, desarrollar, producir, ensayar y difundir mensLjes para mejo
rar los habitos dieteticos. Una red de 127 estaciones alcanzara a familias rura
les atin en aldeas remotas y proporcionara tambien informacion a poblaciones 
urbanas. 

375. El Banco esta preparando tambien una revision de su documento de trabajo 
sabre el sector de enseiianza, que se refiere mas claramente al uso de las comuni
caciones para las masas en la enseiianza. Aprovechando las primeras experiencias 
en esta esfera, el Banco publico a fines de 1977 un documento en dos vollimenes 
titulado "Radio for Education and Development: Case Studies". Los casas exami
nados se tomaron de una veintena de paises; el documento concluye con considera
ciones tecnicas y economicas. Ambos vollimenes han tenido una gran distribucion. 

376. Otro sector de la actividad del Banco relacionado con la comunicacion para 
las masas es, par supuesto, las telecomunicaciones. En 1977, el Banco hizo dos 
prestamos para telecomunicaciones par un total de 140 millones de dolares, en 
comparac1on con 84,6 millones de dolares en 1970. Uno de los prestamos fue de 
60 millones de dolares a Colombia para un proyecto destinado a satisfacer una 
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demanda considerable de serv1c1os de telecomunicaciones, especialmente en pequefias 
ciudades y zonas rurales. El proyecto incluye la instalaci6n de equipo de 
microonda y multiplex y la ampliacion de los servicios existentes que tienen un 
total de 170.000 usuarios. El otro prestamo, par un importe de 80 millones de 
dolares, se hizo a la India para apoyar un proyecto que aliviara la congestion 
en la red telefonica entre ciudades y a larga distancia, mejorar los servicios 
de telex y proporcionar servicios telef6nicos a 220.000 nuevas abonados. 

377. Ademas de los proyectos en que las comunicaciones para las masas tienen 
una funcion prominente o exclusiva, hay otras actividades del Banco relacionadas 
con la resoluci6n 31/139 de la Asamblea General. Los proyectos nde nuevo estilo11 

del Banco tipicamente estan destinados a muchas personas, en algunos casas todos 
los habitantes de una region. Ello implica necesariamente comunicaciones para 
las masas. Los proyectos de poblacion incluyen programas de informacion en grande 
y pequefia escala. Los proyectos urbanos y rurales, para ser eficaces, deben 
ofrecer asistencia tecnica y capacitacion a un gran ntimero de personas. Los pres
tames para los tres sectores ascendieron a 2,400 millones de dolares en el ejer
cicio economico de 1977, en comparacion con 414 millones de dolares en 1970. En 
todos estos proyectos, los componentes de comunicaciones para las masas estan 
inextricablemente relacionados con otros componentes, y no es posible separar 
sus costas y beneficios. Sin embargo, se debe tener en cuenta su considerable 
efecto sabre la transferencia de conocimientos, y sabre la solidaridad y la 
participaci6n. 

378. La Organizaci6n Internacional del Trabajo se ocupa del personal de todo el 
mundo relacionado con la tecnologfa y las organizaciones de las comunicaciones; 
por ejemplo, la OIT trata los aspectos laborales de la impresi6n y viene siguiendo 
desde hace mucho tiempo los problemas economicos y sociales de los periodistas. 
Tambien tiene una pequefia dependencia de informacion sabre cuestiones labordles, 
que ha producido materiales para el cine y la television, mientras que las diver
sas oficinas de la OIT en todo el mundo proporcionan informacion de esta a 
organizaciones de comunicaciones locales, nacionales y regionales. Asimismo, 
los administradores de proyectos cooperatives y tecnicos ejecutados por la OIT, 
especialmente en las esferas de desarrollo de la gesti6n y formaci6n profesional, 
utilizan medias adecuados de comunicacion para las masas a fin de transmitir 
a la poblacion del pais y de la region interesada informacion e ideas sabre los 
problemas laborales en que estan trabajando. 

379. Aun cuando la Organizacion Mundial de la Salud constitucionalmente no esta 
en condiciones de ayudar a los Estados miembros en el desarrollo de sus sistemas 
de comunicaci6n para las masas ode cooperar con ellos, su Division de Informacion 
Publica ha tratado constantemente de proporcionar a los medias de informacion 
para las masas, especialmente en los paises en desarrollo, material impreso y 
audiovisual destinado al fomento del desarrollo y el progreso social, especial
mente en la esfera de la salud publica. Ademas de su perfeccionado servicio 
electronico de informacion sabre importantes enfermedades internacionales, la 
tarea de la ONS relacionada con la television, como la de la mayor parte del 
sistema de las Naciones Unidas, corrP::->1-Jonde a dos catcgo.t:1as: a) la produccion 
de peliculas cinemat.ot:;raficas para la televjsifin, que han de ser usadas en todo 
el mundo par redes de television y oi. r'"'' mPili 0s, Y b) eJ. i\m1en+.0 de la co0peracion 
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con organizaciones y redes de television en la produccion de programas relaciona
dos con la labor de la Olf;S. Estes se us an generalmente para informacion publica 
y capacitacion, en todos los niveles. 

380. Todo esto se ha reforzado Ultimamente en el Sexto Programa General de 
Trabajo de la OMS, que abarca el periodo concreto de 1978-1983 y en el que se 
propene ;1promover la educacion y la informacion del publico sobre cuestiones de 
salud, insistiendo especialmente en la responsabilidad individual y en la parti
cipacion activa de la comunidad 11

• La meta podria ser la introduccion sistematica 
en todos los programas de la Or£, a todos los niveles pertinentes, de un compo
nente de educacion e informacion sanitaria para el pUblico en general y la parti
cipacion activa de la poblacion. 

381. La Union Postal Universal ha centrado siempre su actividad en la cooperacion 
y la mejora de los servicios postales dentro de los paises y entre ellos. Asi, 
participa directamente de muchas maneras en la corriente de informacion interna
cional y regional. 

D. Otras organizaciones intergubernamentales 

382. Como sucede con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
tambien entre el considerable nUmero de las demas organizaciones intergubernamen·
tales hay algunas que estan mas particularmente interesadas en la comunicacion y 
otras que, para alcanzar objetivos mas generales, tienen programas relacionados 
con el desarrollo o el uso de la comunicacion en una u otra forma. 

383. Entre las primeras estan las diversas organizaciones de telecomunicaciones 
regionales y subregionales. En la seccion dedicada ala labor de la UIT ya se 
ha mencionado la Comisi6n Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y la 
Comision de Telecomunicaciones Centroamericana (COMTELCA). En 1956 se creola 
Union Arabe de Telecomunicaciones para promover la cooperacion en la organizacion 
y mejora de las telecomunicaciones entre sus Estados miembros, tratar de lograr 
la reduccion de las tarifas en beneficio del pueblo arabe, promover la coopera
cion en las esferas de la investigacion academica y aplicada relacionada con las 
telecomm1icaciones, estimular la instalacion, el desarrollo y la mejora del 
equipo y redes de telecomunicaciones en los Estados arabes nuevos y en desarrollo 
y coordinar los puntos de vista de las administraciones miembros en las reuniones 
de organizaciones internacionales y regionales. 

384. La Union de Radiodifusi6n de los Estados Arabes fue organizada oficialEente 
el 9 de febrero de 1969, dentro del marco de la Liga Arabe. Sus objetivos parti
culares son los siguientes: promover el espiritu de fraternidad arabe y desa
rrollar las tendencias comunes en los paises arabes; elaborar un plan concertado 
que han de seguir los programas de radiodifusi6n de los Estados arabes; familia
rizar a los pueblos del mundo con las naciones arabes, sus posibilidades, aspi
raciones y causas; desarrollar, coordinar y estudiar todas las cuestiones rela
cionadas con la radiodifusi6n; organizar el uso de frecuencias de radio en el 
mundo arabe y defender las peticiones de los paises arabes en las organizaciones 
internacionales. La ASBU ha desempefiado una funci6n activa en la promoci6n del 
intercambio de noticias, en la planificaci6n y preparaci6n de la red de comunica
ciones espaciales arabes y en la creaci6n de servicios de formaci6n para personal 
de radiodifusi6n. 
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385. El Instituto para el Desarrollo de la Radiodifusion y la Television de 
Asia y el Pacifico (AIBD) se ha dedicado activamente a la mejora y formacion de 
personal de radiodifusion de paises de la region de la CESPAP y organizaciones 
miembros de la Union de Radiodifusion de Asia y el Pacifico desde fines de 1972, 
aun cuando fue creado oficialmente como organizacion intergubernamental en 
agosto de 1977. Entre sus actividades figuran las siguientes: 

a) Organizacion de cursos de capacitacion/seminarios/cursos practicos 
en los planos regional~ subregional y nacional; 

b) Preparacion de materiales y equipos de formacion; 

c) Servicios de asesoramiento; 

d) Produccion de programas experimentales y prototipos; y 

e) Desarrollo de especialistas regionales en la formacion de personal 
para la radiodifusion. 

386. Como resultado de estas actividades se ha capacitado a 866 y 554 personas 
a nivel regional y nacional~ respectivamente~ en esferas tales como radiodifusion 
para el desarrollo rural y agricola, radiodifusion educativa, radiodifusion 
comercial, administracion de recursos de radiodifusion~ metodologfa de la forma
cion, investigacion y utilizacion del auditorio, tecnologfas nuevas y recientes 
de radiodifusion, comunicacion para la poblacion, planificacion de la comunicacion, 
aplicacion de la radiodifusion al desarrollo nacional, uso de pelfculas en tele
vision, etc. En la esfera de los materiales didacticos, el Instituto, en colabo
raci6n con otras organizaciones en esferas conexas, ha publicado una serie de 
manuales sabre cuestiones especializadas de la radiodifusion. 

387. En la segunda categoria figuran los diversos grupos regionales y subregionales 
de Estados, como la Organizacion de Estados Americanos y su Consejo Interamericano 
de Educacion, Ciencia y Cultura~ que ha prestado apoyo a la formacion de perio
distas y ha promovido el uso de illeuios de comunicacion para las masas como parte 
de su programa en la esfera de la tecnologfa educativa. La Organizacion de la 
Unidad Africana se ha interesado frecuentemente en las comunicaciones; ha estable
cido un Consejo Intergubernamental para la Informacion en Africa que esta encar
gado, entre otras casas, del establecimiento de una agencia de noticias panafri
cana. La Organizacion para la Educacion, la Cultlrra y la Ciencia de la Liga 
Arabe ha actuado en la esfera de la comunicacion para las masas como instrumento 
para la divulgacion de la educacion y la conciencia cientifica~ y ha estudiado 
los efectos culturales y sociales de los medias en esa esfera. Recientemente 
ha establecido un Departamento de informacion y medias de comunicaci6n para las 
masas que concentrara sus tareas en el desarrollo de los medias de comunicaci6n 
en los Estados arabes y en la mejora del nivel profesional del personal de los 
medias de comunicaci6n. Las recientes tareas del Consejo de Europa en la esfera 
de comunicaci6n para las masas han tocado principalmente tres sectores: derechos 
humanos, cuestiones juridicas y cooperaci6n cultural. Entre los ejemplos concre
tos figuran su labor sabre concentraci6n de prensa, su Convenci6n Europea de 
Derechos Humanos (1950), y un proyecto de convenci6n relativa a los corresponsales 
extranjeros. En 1976 su Comite de Ministros estableci6 un Comite de Medias de 
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Comunicacion para las Masas, y su Consejo de Cooperacion Cultural incluye en su 
programa ordinaria una serie de actividades bajo el titulo "La culture y Jos 
medias de comunicacion17

• 

388" Entre las organizaciones subregionales, cabe mencionar la Asociacion de 
Naciones del Asia Sudoriental, que tiene comites permanentes de transporte y 
comunicacion y de cultura e informacion. Ha traoajado para la mejora de las redes 
de telecomunicaciones en la region y ha promovido el intercambio de programas 
de radio y de television, peliculas cinematograficas y ayudas visuales" La 
Organizacion Comun Africana y Mauriciana ha actuado para promover la produccion 
y distribucion de peliculas cinematograficas en sus paises miembros" 

389. Tambien hay organizaciones interregionales, como la Agencia de Cooperacion 
Cultural y Tecnica que ha atribuido especial importancia al uso de tecnicas de 
comunicaciones en la ensefianza, las comunicaciones en el desarrollo rural, y el 
desarrollo de los medias de comunicacion para las masas y la formacion de perso
nal de esos medias. El Fonda del Commonwealth para la Cooperacion Tecnica ha 
hecho contribuciones regulares a la formacion de profesionales de los medias de 
comunicacion, especialmente en radio y television mediante cursos organizados 
por la Asociacion de Radiodifusion del Commonwealth. Desde 1976, el Fonda ha 
proporcionado tambien subsidios al Institute para el Desarrollo de la Radiodifusion 
y la Television de Asia y el Pacifico tanto para personal de capacitacion como 
para cursos de formacion celebrados en el Pacifico y en el centro regional en 
Kuala Lumpur" 

390. Por Ultimo, conviene mencionar especialmente la labor del grupo de paises 
no alineados en la esfera de las comunicaciones. La cuestion se planteo por 
primera vez en la Cuarta Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Paises 
no Alineados celebrada en Argel en septiembre de l973, donde los paises partici
pantes sefialaron la necesidad de establecer un plan de accion comlin en cuestiones 
relacionadas con la comunicacion para las masas y la corriente de noticias. En 
1975 los Ministros de Relaciones Exteriores de los Paises no Alineados, reunidos 
en Lima, aprobaron la creacion de un Pool de Agencias de Prensa. En julio de 1976, 
una reunion de ministros de informacion de los paises no alineados, celebrada 
en Nueva Delhi, aprobo los estatutos del Pool de Agencias de Prensa, propuso 
la constitucion de un Consejo Intergubernamental de Coordinacion sabre Informacion 
y Medias de Comunicacion Social de los Paises no Alineados, y aprobo un programa 
de accion para intensificar la cooperacion mutua y reforzar los sistemas de 
comunicacion de los paises no alineados. Estas decisiones fueron ratificadas 
por la Quinta Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Paises no 
Alineados, celebrada en Colombo en agosto de 1976. Desde entonces, se han cele
brado varias reuniones, del Consejo Intergubernamental de Coordinacion, del 
Comite de Coordinacion del Pool de Agencias de Prensa, del Comite de Cooperacion 
de las Organizaciones de Radiodifusion de los Paises no Alineados, y de Expertos 
en Telecomunicaciones Internacionales, que en sus diversas esferas han adoptado 
decisiones sabre programas de accion para aumentar la cooperacion mutua en la 
mejora de los medias de comunicacion para las masas. 
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E. Or;:<~'J.'iz:~ciones intern':lcionales no gub<'rn2:mentales 

391. Este siglo se ha caracterizado por el desarrollo de organizaciones profesio
nales internacionales y regionales, que en la actualidad ascienden a mas de 3.000. 
Varias de ellas se ocupan de la amplia esfera de la comunicacion para las masas 
en uno u otro aspecto. Su estructura y su composicion varian considerablemente; 
los miembros de algunas son instituciones~ los de otras, individuos; otras son 
federaciones de organizaciones, que a su vez son internacionales. Algunas son 
plenamente internacionales, otras regionales, otras reflejan vinculos politicos 
o religiosos. Hay organizaciones que se ocupan de la radiodifusion, como las 
uniones regionales de radiodifusion; de la prensa, incluidas las asociaciones de 
editores y de periodistas; o del cine, entre las que figuran muchos grupos espe
cializados interesados en las pel1culas art1sticas, las pel1culas cient1ficas, las 
filmotecas yen muchos otros temas. Algunas organizaciones, que tienen su origen 
en el interes por un medio de comunicacion concreto, han ampliado su esfera de 
actividad y abarcan los medios de comunicacion en general. 

392. Las siguientes notas solo se proponen ofrecer ejemplos de estas muchas orga
nizaciones que, creadas para la defensa y la promocion de sus intereses comunes, 
desempefi.an un papel importante en el desarrollo de los medios de comunicaci6n en 
todo el mundo. 

393. La Organizaci6n Internacional de Radiodifusion y Television es interregional 
y tiene miembros en varios continentes. Su objetivo es fomentar la cooperacion 
internacional mediante el intercambio de informacion tecnica y de proyectos para 
el desarrollo de la radiodifusion. Asegura el intercambio de programas de tele
vision mediante el programa Intervision. 

394. Entre las uniones regionales de radiodifusi6n se indican algunas a continua
c~on (conviene sefialar que aunque persigue esencialmente los mismos objetivos, 
la Union de Radiodifusion de los Estados Arabes fue creada como una organizacion 
intergubernamental mas que no gubernamental y, en consecuencia, se ha mencionado 
en la seccion anterior). 

395. La Union de Organizaciones Nacionales Africanas de Radiodifusion y Television 
se ha organizado, en primer lugar, para la normalizacion de los materiales de 
radiodifusi6n utilizados por sus miembros, para mejorar la transmision de los 
programas de radiodifusion y para facilitar el intercambio de programas entre sus 
miembros y los no miembros. Con la mejora tecnica del Panaftel y la introduccion 
de satelites en el decenio de 1980, la URTNA se propone mejorar el intercambio de 
informacion y de programas en todos los lugares de Africa y fuera del continente. 
La URTNA se ha interesado sobre todo en la mejora de la capacitaci6n profesional 
del personal de la radiodifusion entre sus organizaciones afiliadas. 

396. La Union Asiatica de Radiodifusion participa tambien en el desarrollo de la 
radiodifusion en la region de Asia y el Pacifico. Mantiene un centro tecnico, ha 
organizado seminarios sobre intercambio de noticias y programas para la infancia 
y ha colaborado estrechamente con la UNESCO en el desarrollo de servicios profesio
nales de capacitacion. A este respecto, presto asistencia en la creacion del 
Instituto de Asia y el Pacifico para el desarrollo de la radiodifusion, y contribuye 
a su presupuesto de funcionamiento. 
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397. Las actividades de la Union Europea de Radiodifusion se extienden mucho mas 
alla de la region europea, ya que tiene miembros o miembros asociadas en 75 paises. 
Entre sus objetivos figuran la promocion y la coordinacion de los estudios en 
todos los asuntos relacionados con la radiodifusion y el intercambio de informa
cion de interes para sus miembros. Desde 1962 ha organizado seminaries para 
mejorar la capacitacion de productores de emisiones de television sabre temas 
educacionales. Su sistema de intercambio de noticias por t-elevision se e·ctiende 
mas alla de la region europea, mediante acuerdos con sus miembros asociadas o 
mediante disposiciones de colaboracion con otras uniones regionales. 

398. La Asociacion Interamericana de Radiodifusion se ocupa de proreover los inte
reses de sus miembros en la radiodifusion privada, sabre todo en la comercial. 
Entre las medidas y los documentos mas importantes de la AIR de interes para 
este informe figuran los siguientes: en 1967, la IX Asamblea General de la AIR, 
celebrada en Buenos Aires, aprobo las bases de una legislacion uniforme para la 
radiodifusion en America. Estas bases han ejercido una importante influencia 
en las legislaciones en materia de radiodifusion de muchas de las naciones ameri
canas. En su X Asamblea General, celebrada en Miami en 1971, aprobo las bcses 
de la politica de educacion para la radiodifusion privada en ~erica. En 1972, 
la AIR organizo en Rio de Janeiro la segunda Conferencia Mundial de uniones de 
radiodifusion. El mismo afio la AIR organizo, tambien en Rio de Janeiro, el primer 
seminario internacional de legislacion comparada en materia de radiodifusi6n. 
En 1975, la AIR creo su comision especial de accion cultural. En octubre de 1976, 
con ocasion de su 13~ aniversario, su Asamblea General extraordinaria de ese afio, 
celebrada en Suaruja, San Pablo, Brasil, se centro en el tema 11 El papel de la 
radiodifusion en la educacion y la cultura". 

399. Los miembros de la Union de Radiodifusion del Caribe son las organizaciones 
de radiodifusion de los paises del Caribe que forman parte del Commonwealth. La 
Union presta asistencia en las esferas de la capacitacion, del desarrollo tecnico 
y de la administracion y produce programas de interes regional para la utilizaci6n 
por sus miembros. 

400. Entre otras organizaciones que se ocupan de la radiodifusion figuran la 
Commonwealth Broadcasting Association (Asociacion de Radiodifusion del Commonwealth) 
que tiene por objeto mejorar la radiodifusion de sus organizaciones miembros y 
fomentar la radiodifusion como servicio publico y como instrumento de desarrollo 
economico, social y cultural; la Organizacion de la Television Iberoamericana 
que tiene por objeto desarrollar la colaboracion entre las organizaciones de tele
vision de los paises de habla espanola y portuguesa; y la Asociacion Catolica 
Internacional para la Radiodifusion y Television, que ha organizado programas de 
capacitacion, sabre todo en los paises en desarrollo, y ha promocionado la ense
fianza sobre medias de comunicacion en las escuelas. En la esfera de la ensefianza, 
la Asociacion Latinoamericana de Ensefianza Radiofonica ofrece sus servicios a las 
escuelas de radio afiliadas de America Latina y orientadas al fomento de la cultura 
popular mediante la alfabetizacion y el desarrollo humano. Ofrece formaci6n al 
personal de las escuelas de radio mediante becas, cursos de capacitacion ~ 
seminaries. 
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401. En la esfera de la prensa impresa, e·L :..nstituto Internacional de la Prensa 
naclo como respuesta a la necesidad de un instituto internacional de prensa e 
informacion, planteada en primer lugar en 1947 no par la prensa, sino par una 
Subcomisi6n Tecnica de la UNESCO que se interesaba par la restauracion, despues 
de la guerra del papel de los medias de comunicacion en la transmision de ideas e 
informacion cultural en todo el mundo. El instituto propuesto, que pretendia tener 
un ambito mundial, debia funcionar en un clima mas profesional que politico y ser 
independiente de los gobiernos. El Instituto se creo oficialmente en mayo de 
1951. El preambulo de la Constitucion del Instituto Internacional de la Prensa 
afirma la idea de que una informacion veraz es la base del entendimiento entre los 
pueblos y de que este, a su vez, es la mejor proteccion de lapaz mundial, al decir 
que el "paso fundamental" para lograr ese objetivo es "el entendimiento entre los 
periodistas". Los objetivos del Instituto Internacional de la Prensa son los 
siguientes: 

a) El fomento de la defensa de la libertad de prensa, es decir: libertad 
de acceso a las noticias, libertad de transmision de las noticias, libertad de 
publicacion de periodicos y libertad de expresion de opiniones; 

b) El entendimiento entre los periodistas y entre los pueblos; 

c) La promoci6n del libre intercambio de noticias ciertas y equilibradas 
entre las naciones; 

d) La mejora de las practicas del periodismo. 

402. El Instituto ha participado activamente en cuestiones de educaci6n y etica 
periodisticas. Par ejemplo, desde principios del decenio de 1960, ha patrocinado 
una serie continua de seminarios y cursos de capacitacion en Africa y en Asia. 

403. La Federacion Internacional de Editores de Peri6dicos y Publicaciones esta 
compuesta por organizaciones nacionales de prensa. Su objetivo es proteger los 
intereses eticos y econ6micos de los peri6dicos y fomentar una situaci6n favorable 
al desarrollo de las actividades de la prensa. Se ha esforzado par prestar asis
tencia al desarrollo de la prensa mediante la capacitaci6n y los estudios tecnicos, 
sabre todo en Asia y Africa. 

4o4. La Commonwealth Press Union (Union de la Prensa del Commonwealth) pretende 
fomentar los intereses econ6micos y la eficacia de los periodicos del Commonwealth, 
conseguir mejures servicios para la transmision de noticias y promover la capa
citacion de periodistas. 

405. La Fundacion de la Prensa Asiatica tambien ha organizado programas de capa
citaci6n para periodistas y ha ayudado a crear institutos nacionales de prensa en 
los paises de la region. 

406. El principal objetivo de la Sociedad Interamericana de prensa es la defensa 
y la promoci6n de una prensa libre. De conformidad con su objetivo principal, la 
SIP ha iniciado otras actividades que han ejercido una influencia favorable: un 
programa de becas para periodistas jovenes y estudiantes de periodismo, un programa 
de asistencia tecnica, la organizaci6n de seminarios y varias publicaciones. 
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407. Entre las actividades de la Organizacion Internacional de Periodistas que 
se proponen mejorar la comunicacion para las masas, sabre todo en los paises en 
desarrollo, figuran las siguientes: ha dirigido cursos y estudios, ademas de 
organizar centros de informacion; ha contribuido a desarrollar los institutos de 
capacitacion en cuestiones de periodismo de Budapest, Berlin y Bucarest, en los 
que han recibido formacion varios cientos de periodistas de los pa1ses en desa
rrollo; organiza coloquios internacionales sabre problemas importantes; y ha 
ayudado a varios paises, por ejemplo a VietNam, a reconstruir sus sistemas de 
comunicacion. 

408. La Federacion Internacional de Periodistas ha iniciado muchas actividades 
que contribuyen a la mejora de los medias de comunicacion para las masas. Por 
ejemplo, desde 1964 ha organizado varios seminarios en Africa orientados sabre 
todo hacia la capacitacion de periodistas. 

409. El Consejo Internacional del Cine y de la Television facilita informacion y 
realiza diversas actividades de interes internacional relacionadas con los medias 
audiovisuales de comunicac2on. Actua sabre todo por conducto de sus miembros, 
ya sean uniones regionales de radiodifusion, organizaciones de productores y dis
tribuidores de peliculas u organizaciones que se interesan por tipos especiali
zados de peliculas. Cada uno de estos sectores se ocupa del progreso y el desa
rrollo generales de las peliculas, la television y los demas medias audiovisuales 
de comunicacion. 

410. La Organizacion Catolica Internacional del Cine ha participado desde hace 
mucho tiempo en todas las esferas del desarrollo de la cinematografia. En sus 
estudios ha tratado, entre otros, los temas de 11 la verdadera y justa libertad de 
informacion1

', 
11 el derecho a la informacion", y "nuevas medias de comunicacion", y 

entre sus actividades figura el desarrollo del cine, especialmente en America 
Latina y en Africa, la participacion en festivales cinematograficos y la colabo
raci6n a muchos niveles. 

411. La Asociacion Mundial para la Comunicacion Cristiana se interesa profunda
mente por actividades de desarrollo tales como la promocion de una sociedad justa 
y la impugnacion de las estructuras economicas, sociales y politicas opresivas e 
injustas. Para la realizacion de esos objetivos, la Asociacion ha facilitado la 
construccion y la puesta en funcionamiento de estudios y editoriales en unos 
50 paises (todos en desarrollo); ha financiado la compra de espacios radiof6nicos 
y la publicacion y edicion de libros y periodicos; ha creado un instituto para 
capacitar a profesionales de la comunicaci6n del continente africano; y ha orga
nizado y financiado cursos de capacitaci6n, becas y seminarios en el tercer mundo. 
En el desempefio de esas funciones, la Asociacion ha tenido siempre en cuenta la 
necesidad de tecnologias sencillas y mas adecuadas para los paises en desarrollo. 
El personal de su sede desempefia en gran parte una funcion de apoyo y de consulta 
con respecto a las operaciones que reciben asistencia de la Asociaci6n en los 
paises en desarrollo. 

412. En general, la aplicacion de los medias de comunicaci6n para las masas para 
el progreso social y el desarrollo sigue siendo una esfera prioritaria en el 
programa de actividades del Instituto Internacional de Comunicacion. Entre las 
actividades concretas de este Instituto que se centran directamente en los medias 
de comunicaci6n y el desarrollo, tienen especial importancia las siguientes: 
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Control, informacion y examen pern'3,nentes. En sus publicaciones, y 
especialmente en su revista quincenal INTERMEDIA, se presta especial atencion 
a los aspectos te6ricos, de politica y practicos de la utilizaci6n de los 
medias de comunicaci6n para el desarrollo. 

Seminarios especiales y otras reuniones. Ha organizado, en colaboraci6n 
con instituciones nacionales interesadas, seminarios sabre informacion y 
medias de comunicaci6n para el desarrollo, hacienda referencia especial a 
los paises africanos, asiaticos y del Caribe. Como continuaci6n de estas 
actividades se organizaran seminarios y reuniones sabre aspectos mas concretos, 
como "medias de comunicaci6n, desarrollo y el media ambiente11

, "planificaci6n 
en la preparacion de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunica
ciones de 1979", y "comunicaciones rurales". 

Varios proyectos de estudio e investigacion. Por ejemplo, una serie 
de estudios sobre sistemas nacionales de radiodifusion; estudios sabre situa
ciones nacionales y modelos de colaboraci6n internacional y bilateral entre 
paises de habla francesa y paises pertenecientes a la Union latina; un 
proyecto importante sabre las corrientes internacionales y regionales de 
programas, materiales, equipo y capacitacion para la television. 

Colaboracion y consulta. El Instituto colabora con instituciones 
internacionales, regionales y nacionales en la esfera de las comunicaciones 
y el desarrollo, participando en reuniones, seminarios y conferencias y 
contribuyendo a estos, realizando conjuntamente estudios y publicaciones y 
proporcionando, cuando se le solicita, servicios de consulta y asesoramiento. 

413. El Centro Asiatica de Investigaci6n e Informacion en medias de comunicaclon 
para las masas tiene como objeto principal ;-:_ctuzcr como centro para el intercambio 
de informacion sabre los medias de comunicacion para las masas de Asia; ha prestado 
asimismo atencion especial a los problemas de la capacitaci6n profesional y ha 
organizado varios seminarios y cursos de perfeccionamiento para el desarrollo de 
los medios de comunicacion de la region. 

414. Por ultimo, hay varios centros e instituciones que, aunque no han sido 
creados exactamente como organizaciones internacionales, de hecho actuan en el 
plano regional o internacional. Un ejemplo es el Instituto de Comunicaci6n entre 
Oriente y Occidente, que es uno de los institutos orientados a resolver problemas 
del Centro de Oriente y Occidente, adscrito ala Universidad de Hawaii. Aunque 
segun el plan de organizaci6n del Centro este debe centrar su atencion sabre todo 
en problemas y proyectos de importancia mutua para las naciones de Asia y Oceania 
y los Estados Unidos de America, sus intereses superan estos limites geograficos 
y el Centro trabaja mucho en colaboraci6n con colegas de otras regiones del mundo, 
y en particular recibe becarios e internos de esas otras regiones. 

Jn5. El Institute terminara en 1978 sus trabajos para documentar la corriente de 
esquemas de noticias entre las naciones insulares del Pacifico meridional y compa
rar las noticias de television de las naciones de Asia y de los Estados Unidos de 
America. Patrocina un programa de perfeccionamiento profesional de periodistas a 
mitad de su carrera, y realiza trabajos de investigacion sabre el terreno para 
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determinar los efectos longitudinales de la introducci6n de nuevas tecnologias de 
los medias de comunicaci6n en las sociedades. El Instituto dirige estudios de 
investigaci6n para examinar diversos aspectos del papel de los medias de radiodi
fusi6n en los procesos de socializaci6n, y proyecta nuevas trabajos relacionados 
en e;eneral con la influencia del contenido de los medias de radiodifusi6n en el 
proceso educacional. Esta avanzando en una serie de estudios monograficos de poli
tica y planificaci6n relacionados con la comunicaci6n tanto a nivel nacional como 
institucional, y considera la posibilidad de realizar trabajos futuros sabre la 
cuesti6n de las empresas transnacionales de comunicaci6n. El Instituto tambien se 
propane organizar, a finales de 1978, una serie de seminarios basicos para el 
perfeccionamiento del profesorado en esferas concretas de la teoria, la investi
gaci6n, la politica y la planificaci6n en materia de comunicaci6n. 

/ ... 



IV. CONCLUSION 

A/33/144 
Espanol 
Anexo 
Pagina 109 

416. Como se ha mostrado en los cap:ltulos anteriores de este informe, en los 
ultimos 15 afios se han realizado notables progresos en el desarrollo de sistemas 
de comunicaci6n. Estos adelantos han sido consecuencia, par una parte, de un 
crecimiento exponencial de la tecnolog:la en la esfera de la comunicacion y, par 
la otra, de un creciente conocimiento de la forma en que funciona la comunicacion 
dentro de las sociedades y entre naciones. 

417. En el informe se ha intentado ofrecer una descripcion, aunque bastante 
incompleta, de la multiplicidad de organizaciones y programas - gubernamentales 
y no gubernamentales, regionales y de amplitud mundial- que en la actualidad 
contribuyen a la aplicacion y al mejoramiento de la comunicacion de masas para 
el progreso y el desarrollo sociales. 

418. Aunque muchos han sido los logros, existen todav:la grandes lagunas, dese
quilibrios y distorsiones en el desarrollo y el empleo de los sistemas de comu
nicacion. Ante todo, hay que reconocer que no existe ninglin modelo de sistema 
perfecto. La comunicacion es un proceso organico que evoluciona constantemente 
en capacidad, contenido, estilo y objetivos: par una parte, es un catalizador del 
cambia, pero, par la otra, se rezaga respecto de este. En algunas sociedades 
existe par lo menos un interes academico par la "sobrecarga de informacion": son 
demasiados los sistemas y medias de comunicacion que compiten para obtener la 
atenci6n de sus audiencias. En otras, el alcance de la comunicaci6n esta limitado 
al de la voz humana. 

419. En el plano nacional, los mayores adelantos se han realizado en la esfera 
de la radio. Gracias al transistor, todas las naciones pueden par lo menos 
imaginar un sistema en el que toda la poblacion esta en condiciones de escuchar 
una o mas emisoras nacionales. Esto no significa que tal objetivo pueda alcan
zarse manana o en el proximo decenio. Muchos pa{ses no cuentan todav:la con 
medias de transmisi6n adecuados y otros muchos no pueden crear las condiciones 
econ6micas necesarias para que todos puedan poseer un aparato receptor. Ademas, 
el analfabetismo sigue siendo un impedimenta oasico para el crecimiento de la 
comunicacion y de la prensa, que depende de la capacidad de leer y al mismo 
tiempo la promueve. 

420. Estos problemas tienen un alcance mucho mas amplio que el mero contexto de 
la comunicacion. La tecnol.og:la de la comunicacion, a pesar de su rapido desa
rrollo, sigue siendo costosa, compleja, dif:lcil de manejar y todavia mas dificil 
de mantener. Cada avance tecnologico vuelve mas especializada la formacion de 
los ingenieros y tecnicos. Aunque existen 60 naciones que fabrican transistores 
o es tan en condiciones de hacerlo, son menos de seis las que pueden producir las 
pastillas (chips) electronicas que convertiran los transistores corrientes en 
algo tan pasado de moda como la lampara electronica. 

421. Las disparidades en los recursos de que se dispone en el mundo para la 
comunicacion o las irregularidades de las necesidades y capacidades no se resol
ven'in simplemente por media de legisla.ci6n internacional y ni siquiera par consenso. 
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El cuerpo cada vez mas voluminoso de trabajos academicos e~ esta esfera y la labor 
internacional de la UNESCO, la UIT y organizaciones conexas han dejado bien sentado 
que para conseguir un empleo mas equitativo y eficaz de la comunicacion hay que 
empezar por definir objetivos realistas y planificar la forma de conseguirlos. 
Los medias no son por si mismos una panacea para conseguir nada. La television 
puede ser un obstaculo tanto como una ayuda para la ensefianza. La prensa, si 
no goza de credibilidad, no es sino un desperdicio de papel. Una pelicula no 
tiene utilidad sin un sistema eficaz de distribucion. Los recursos existentes y 
potenciales han de ser examinados a la luz de las necesidades y objetivos de 
comunicacion, cuya base son politicas claras y bien definidas. 

422. Si existe una politica, pueden planificarse el empleo y el desarrollo de los 
recursos. El hecho de que esta planificacion pueda ser centralizada o descentra
lizada y basarse en una filosofia politica u otra no afecta a la validez del 
propio proceso. Cuanto mas escasos son los recursos, menores son las posibili
dades de expansion y mayor la necesidad de una planificacion cuidadosa y 
conci en zuda. 

423. En los prox1mos afios, muchos paises necesitaran asistencia financiera y 
tecnica externa para desarrollar sus infraestructuras y capacidades de comuni
caclon. La existencia de politicas coherentes y una planificaci6n eficaz puede 
contribuir notablemente a atraer tal asistencia y a conseguir que se haga de ella 
el mejor uso posible, asi como a forjar los vinculos, esenciales para el desarrollo 
coherente de la comunicacion, entre los organismos nacionales de planificacion, 
las autoridades en la esfera de las telecomunicaciones y los 6rganos de gestion 
de los medias de comunicacion. 

424. Por su parte, la UNESCO y la UIT han reforzado su cooperacion para contri
buir a reunir a las organizaciones nacionales que se ocupan de la comunicaci6n. 
Los dos organismos mencionados han colaborado en estudios integrados de planifi
cacion de la comunicacion y en 1978 patrocinaron conjuntamente un seminario orga
nizado par el Institute de Asia y el Pacifico para el Desarrollo de la 
Radiodifusion, para especialistas en radiodifusion de la region, como preparac1on 
de la Conferencia Mundial sabre la Radio Estatal que la UIT convocara en 1979. 

425. Existe ya un acuerdo general sabre el hecho de que el desarrollo ha de 
tener como objetivo la satisfaccion de necesidades, debe ser autosuficiente y 
ha de basarse en la capacidad tecnologica endogena. Hasta tiempos comparativa
mente recientes, la preocupacion por la transmision de tecnologia del mundo 
desarrollado al mundo en desarrollo se referia fundamentalmente a los aspectos 
economicos y tecnicos de la transmision. Mas recientemente se ha ampliado este 
interes hasta abarcar no solo los instrumentos y las tecnicas de transmision de 
tecnologia 9 sino tambien las infnlestructurels c~ue la hacen posible y su context a 
social y educativo. Este cambia de perspectiva puede modificar notablemente tanto 
la forma como la orientacion del proceso de desarrollo y ejercer una influencia 
directa en las opiniones y aptitudes individuales y colectivas. 

426. El papel de la comunicacion ha sido interpretado hasta el momenta funda
mentalmente en terminos de mensajes concebidos para conseguir metas y objetivos 
especiales de desarrollo, tales como innovaciones en la ensefianza, en las esferas 
social y econ6mica, etc. Sin embargo, no se ha intentado definir exactamente el 
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papel de otras formas de comunicaclon que estan presentes en la vida cotidiana o 
por media de las cuales se producen, difunden y reciben corrientemente los mensajes. 
Tampoco se ha mostrado que existe una relacion causal directa entre un mensaje y 
sus efectos, sin tener en cuenta los demas mensajes que juntos constituyen el 
proceso en sentido mas amplio. 

427. En la practica existen algunas tareas de desarrollo para las que los medias 
de comunicacion de masas pueden ser de utilidad mas directa que en otras. En los 
paices donde existe mas experiencia en el empleo de los medias de comunicacion 
para el desarrollo se habla mas de "campafias" 0 "sistemas" que de "medias". 

428. Esto obedece a que ya existe un mayor reconocimiento del hecho de que los 
grandes esfuerzos de desarrollo son permanentes y los resultados son fruto del 
impacto, mas que de mensajes o medias individuales, de una sucesion de mensajes y 
canales conexos que se refuerzan reciprocamente. 

429. Asi, los que se dedican a campanas de desarrollo piensan, mas que en medias 
de comunicacion, en informacion para la comunicacion y sistemas de comunicacion, y 
se preparan para estos. Lo fundamental es determinar la combinacion de mensajes 
y canales y su arden y ritmo mas idoneos para contribuir a realizar los cambios 
y la evolucion que se estiman necesarios. 

430. El desarrollo es un proceso total que afecta al Gobierno, a los funcionarios 
de la administracion, a las empresas publicas y privadas, al conjunto de la nacion, 
a las comunidades locales, al individuo y a las agrupaciones regionales e inter
nacionales. Este compromiso total es imposible sin una corriente continua de 
comunicacion entre todos los niveles de autoridad y de conocimiento, en toda la 
trama de la sociedad. 

431. El empleo de la comunicacion para apoyar planes de progreso y desarrollo 
sociales se esta volviendo mas explicito y se esta investigando en forma mas 
sistematica. Existe un interes nuevo por el empleo de medios tradicionales y 
electronicos para crear conciencia, difundir informacion y apoyar campanas y 
estrategias en gran escala y proyectos concretos en esferas tales como la iden
tidad individual y cultural, la salud, la educacion, etc. 

432. Todo esto exige la creaci6n de medias de comunicaci6n a diversos niveles, 
entre la gente, de la gente a los comunicadores y de la gente al gobierno, dejando 
libertad para el debate sobre una diversidad de temas, en particular los que 
afectan mas airectamente a los individuos y a sus comunidades. 

433. En toda sociedad, los procesos del progreso y el desarrollo social requieren 
participacion masiva, y esta se basa fundamentalmente en tres requisitos: 
l) conocimiento adecuado por parte de los miembros de una sociedad de las poli
ticas, planes y prioridades de su Gobierno; 2) interes de la poblacion por los 
objetivos del desarrollo; y 3) acciones adecuadas de la poblaci6n para que se 
puedan conseguir los objetivos de desarrollo. Estos objetivos no se pueden lograr 
sin al~un media adecuado para transmitir el mensaje y, lo que no es menos impor
tante, para facilitar el dialogo en curso. 
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434. For lo tanto, el papel de la comunicaci6n en el progreso y el desarrollo 
sociales ha sido objeto de reflexi6n te6rica y experimentaci6n practica crecientes. 
No obstante, el papel preciso de la comunicaci6n en la mayor{a de los paises 
todavia no ha sido sino vagamente definido y comprendido. Son muy insuficientes 
los vinculos entre los especialistas en comunicaci6n y los responsables del 
desarrollo a todos los niveles; en muchos pa{ses del mundo hay escasez de espe
cialistas capacitados, investigadores, etc. y lo mismo cabe decir de los recursos, 
la tecnologia y los conocimientos relativos a la comunicaci6n. 

435. El objeto fundamental de este informe ha sido la contribuci6n de la comuni
caci6n al desarrollo: se ha tratado principalmente de sociedades en las que el 
proceso de desarrollo es por si mismo una necesidad imperiosa que determina formas 
de or8anizaci6n social y politica. los argumentos que se han expuesto precedente
mente en pro de pol:lticas coherentes de comunicaci6n y de la creaci6n de infraes
tructuras de medias de comu~icaciones que contribuyan a promover estas politicas 
no estan vinculados a una forma particular de organizaci6n o propiedad de los 
medias de comunicaci6n: en efecto, en todo el mundo, tanto en los pafses indus
trializados como en los pa:lses en desarrollo, el pluralismo es la norma en la 
esfera de la comunicaci6n y la naturaleza de la propiedad y del control de las 
industrias de los medias de comunicaci6n es a la vez var·iada y difusa. Este es 
un hecho hist6rico; el problema del sector de la comunicaci6n no esta claramente 
definido. lo que se necesita para que la comunicaci6n pueda.aplicarse con buenos 
resultados al proceso de desarrollo es un mecanismo viable para la formulaci6n 
de pol{ticas y la planificaci6n: un mecanismo par el que los usuarios de la 
comunicaci6n (especialmente los ministerios y organismos dedicados al desarrollo) 
; u.dY.n articular sus necesidades, de manera que las organizaciones e industrias 
de los medias de comunicaci6n puedan adaptarse a estas y las infraestructuras de 
telecomunicaciones puedan proporcionar el apoyo necesario. Este proceso ha de 
basarse ante todo en la sensibilizaci6n y en la dedicaci6n a los temas del 
desarrollo. 

436. For lo tanto, nuestra actitud respecto de la relaci6n entre comunicaci6n y 
proceso del desarrollo es objeto de revision y cambios constantes. El progreso 
dependera inevitablemente de nuevas a.nalisis y estudios, nuevas pruebas y nuevas 
experimentos. Sin embargo, cualesquiera que sean las oportunidades, los problemas 
y las dificultades futuras, las cuestiones fundamentales relativas a los medias 
de comunicaci6n de masas seguiran siendo las mismas: cual es la sustancia de la 
comunicaci6n, cuales son su papel y funci6n adecuados y quien tiene acceso a 
ella. La contribuci6n de la comunicaci6n al proceso de desarrollo demuestra la 
importancia de estas preguntas. 




