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1. UN CONTEXTO GENEBAL: SISTEMA SOCIAL BUROCRATICO O
DEMOCRATICO

Quiero comenzarmi intervención señalandoel propósito que he
tenido presentecuandopreparabaestacomparecenciaanteustedes.
Llevo más de veinticinco añosreflexionandopor vocacióny profesión
so1)re temasinformativos y he llegado a formular una Teoría General
sobre lo que denomino «Tecniflcación del diálogo social».Por lo tanto,
mi perspectivaha de serdeliberadamentegeneral.Lo cual no equivale
a decir que seaunaperspectivasuperficial sino todo lo contrario: una
elevación sobre las teorías particulares hasta llegar a una visión
unitaria de muchosy muy diversos fenómenos.

Hechaestaaclaración,no tengo másremedioqueafirmar algo quea
ustedesles parecerácuando menos paradógico: estoy de acuerdo en
que la tecnologíade la información es, actualmente,el motor funda-
mental del desarrollotecnológicoactual..,pero la informaciónes,en la
sociedadhumana,unapropiedad secundaria.Al hacerestaafirmación,
coincido plenamentecon los investigadoresMerrelyn y Fred Emerv,
quieneshacemenosde diez añosafirmaban:

La informaciónha sido una condición necesariapara que los seres
humanos actúen socialmente.Sin embargo,no ha sido una condición
suficiente.Podemosobservarmuchassituacionesdondeexistencanales
de información,perono seemplean.En muchassituaciones,las informa-
ciones íeducen la actividad ~

Emery, M., y Emerv, E.: A ChoiceofFutures:To Enlighten or to fn/brin. Camberra,
Center br Continuing Education. AustralianNational tiniversiíy, 197.5,pág. 147.

Documentaciónde las ciencias de la in/ormación. X. Ed. Univ, Complutense.Madrid, 1986
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Y añadíanestosautores:

La más importantede las condicionessuficientespara la comunica-
ción humana reside en la elección, por la sociedad, entre dos diseños
liásicos para la organizaciónsocial..- la elección es entresi una población
buscaelevarsusoportunidadesde supervivenciamedianteel i-efuerzoy
elaboraciónde mecanismossocialesespecialesde controlo medianteel
aumentode la capacidadde adaptaciónde susmiembrosindividuales2.

Los Emerypartíande un conceptotan inseparabledel de informa-
ción como es el de redundanciay distinguían:

Un sistema social basadoen la redundanciade sus partes,esdecir,
dispuesto burocráticamente, y

Un sistema social basadoen la redundanciao multiplicidad de
funciones de las partes individuales.

Si presentoaquí estascitas es porqueme alegra coincidir plena-
menteen mis puntosde vista con estosautores.Porlas mismasfechas
en que ellos publicaba’í sus puntos de vista, aparecíami libro La
socialización del poder de informar3. Sin embargo, no voy a resumir
aquí el contenidode aquella obra, puesno es eseel ~ de mi
intervención, sino mostrar el significado profundo que han encerrado
los adelantos tecnológicos de la última década en el campo de la
información.

2. El. DESARROLLO DE lAS TECNOLOGTAS DE l.A INFOI3.MACTON NOS
SITUAN ANTE UNA ELECCION INELUDIBLE

Si estamosreunidosaquíparatratar sobretemasde información, es
porque las nuevastecnologíashan ordenadoprecientíficamenteeste
campo.Asíhaocurrido en todoslos camposdel saber.La Geometríano
hubiera sido posible sin la agrimensura,ni la Química sin el arte
culinario o la alquimia. Igualmente,las Cienciasde la Itíformación no
hubieran sido posibles sin una serie de revoluciones tecnológicas.
Sobreestepunto se ha llegado a configurar, incluso, una Teoríade la
Ciencia4.

Ahora nos encontramos en la última, que ha recibido diversas
denominaciones:«Revolución de las comunicaciones»»«Explosión de
las comunicaciones»,»Bombade la información»y otras etiquetasque

2 IbítL

Benito»Angel: La socialización del poder de infor,nar. Madrid» Pirámide»1976.
Me refiero a la Teoría del Cierre Categorial del Catedrático dc Filosofia de la

Univeisidad dc Oviedo, Dr. D. CustavoBueno.
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indican una conmociónen cuyo significado profundo es imperativo
quenos adentremos.Si, por el contrario, nosdejamosimpresionarpor
la terminología,los slogansy la parafernalia,no podremoselaboraruna
coíísideí’acióncí’ítica sobre estos rumbos de la civilización que con
caracterestan dramáticoso tan optimistas nos esbozan.

Me pareceque,despuésde repararen esaordenaciónprecientífica
que las tecnologíasimponen, hemos de fijarnos en algo que muchas
veces suelepasarsepor alto: la tecnologíade la información no ha
seguidoun ritmo uniforme sino anómalo, irregular. En 1982,el profesor
Frederick Williams sintetizabamuy gráficamenteel desarrollo de las
tecnologías en lo que él llama «El día de 360 siglos». En dos esferas,
representativas(:adauna de medio día, nos ilustra sobre «la curva de
aceleración»en la que estamos inmersos5,Y no solanienteha sido
irregular la aparición de las diversastécnicasy tecnologíassino quesu
empleo y aceptaciónsocial ha demostrado también un curso muy
desigual. No es raro encontrarse con libros que distinguen entre
«Promesasy realizaciones»”.Por eso» cuando el citado profesor Wi-
lliams nos habla de «renacimiento electrónico» o cuando e] ingiés
Anthonv Smithsepreguntaba,en 1980, si nos encontrábamosanteuna
nuevaAlejandría electrónica7,o cuandoAlvin Toifler golpeade nuevo
con su«Terceraola»5,hemosdeplantearnosdos cuestionesfundamen-
tales:

Si hemos de limitarnos a adaptarnosal cambio tecnológico, por
muy perjudicial que en principio pueda resultar, ya que parece
imposible ponerpuertasal campoelectronico.

Si el cambiotecnológicoessusceptiblede tratamientoal serviciode
una información más socializada.Pocaspersonashan expresadoesta
posición con más claridad que Melvin Voigt y GerhardJ. Hanneman:

Las ciencias determinan cómo se desarrollan las políticas y las
políticas determinancómo se desarrollan las tecnologías,pero las
tecnologíasdeterminancómo se desarrollanlas ciencias.Y asínosotros
progresamos hacia un futuro que la ciencia nos hace conocer, lo
controlamos mediante la política y lo instrumentamos a través del uso
de las nuevastecnologías’.

Williams, Fredericlc The CommunicationsRevolution. Berverly Hilís» Sage Publica-
tions, 1982, cap. 2.>, págs. 25-39.

Raíz,Eliho yWedell,6.:Broadcasting in the Third World: Press,1977;Krugman,Dean
M. y Christians,C,: ‘Cable Television: Pi-omiseversusPerformance».En Gazette, núm. 27»
1981, págs 193-209,entreoíros.

» Smith> Anthony: Goodhye Gutenberg. La revolución del periodismo electrónico.
Barcelona,CusLavoCiii, 1983, cap.8, págs.357-376.(La edición inglesa es de 1980.1

Ioftler, Alvin: La TerceraOla. Barcelona»Plazay Janés,1980.
Voigt, Melvin, y Hanneman,6.: Progressin ComrnunicationSciences. vol. 1. Norwood>

N. J., Ablex, 1979, Prefacio.
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Decidido partidario como soyde queprofundicemosen la segunda
cuestión,no dejo de reconocerque los acontecimientosno marchan
siempre en este sentido. Es decir, que el desarrollo de las nuevas
tecnologíasno estáabocadoirremediablementea unainformación más
socializada.Hay indicadoresmuy inquietantesde que,en demasiadas
ocasiones»los acontecimientosmarchanen unadirección totalmente
contraría.

Comoestasúltimas afirmacionesles puedenparecersuperficialesy
vagas»les propongo la siguiente línea de exposición:

Comenzarádetallandoel primer diseño social distinguido por los
Emeí’y, propio de las sociedadesburocratizadase iré señalandocómo
las tecnologíaspuedencontribuir decisivamentea estetipo de socie-
dad,haciendoposiblestres futuros nadafavorablespara el hombre.

Una vez realizada esta indagación sobre las tecnologíasen una
sociedadburocratizada,expondrálas característicasde una sociedad
que aumenta la variedad de oportunidadesde sus ciudadatios, es
decir, de una sociedaddemocratizada.

Las tecnologías aparecerán aquí bajo una perspectiva distinta e
intentarémostrarlesaustedescómo puedesocializarseel poderde las
tecnologíasde la información.

3. CARACTERíSTICASDE LA INFORMACION EN UNA SOCIEDAD
BUROCRATIZADA: ILUS’1’BACIONES CON TECNOLOGíAS CONCRETAS

Las característicasde la información en una sociedadburocratizada

son:
Asimetría en el proceso de la información, a diferencia de la

información bidireccional que se da entre iguales.
Egocentrismo.
Diferencia inmediata entre «Ellos» y «nosotros»’”.
La historia de la televisiónpor cable nos ilustra muy bien sobrela

asimetría informacional. Un artículo de Dean M. Krugman y Clifford
Christíans, escrito en 198111 hacía un balancede la situación a que se
había llegado en EsladosUnidos. Estosautoresrecogenel testimonio
del Presidentede la Comisión Federal de Comunicacionesen su
discurso aunaConvención de la Asociación Nacionalde Televisión por
cable:

»Para serles franco» el cable se vendió de un modo exageradoy
(Qegario en los años sesenlacomo la solución para todo, desde las

‘» Ernery y Emerv: Op. cit., págs. 151-152,
Krugman, O. Nt» y Christians»C,: Articulo citado en nola 6.
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votaciones a las alarmasantilTobo y el cuidadoelectrónicode los niños
pequeños.La edadde la aceleraciónde la industriay de los pronósticos
académicosestabasobrenuestrascabezasy todos nosotrospicamosel
aíízuelo. El resultadofue un «boom» inicial del cabley una eventualy
muy frustrantequiebra. El resultadofue quemuchagentequedóairada,
heriday desilusionada.Ahoraes el momentode hacerlocorrectamente,y
desdeunaperspectivamucho más realista»{

Efectivamente,la televisión por cable atrajo las ilusionesde mucha
gente porque posibilita una asimetría en el proceso de la informa-
clon» precisamenteporque permitía la interacción. Al no haberse
diferenciadodecisivamentede la televisión tradicional,no esraro que
sudesarrollosehayaquedadodetenidopor razoneseconómicasy falta
de demandade los consumidores.Krugmany Christianspiensanque
nos encontramosen unaencrucijada:O se les dota a los suscriptores
del cable conmuchos servicios interactivos,o se aprovechasu dinero
para perfeccionar la comunicación en una sola dirección. En este
último caso, el usuario puederecibir programasmás variados y las
compañíasde la televisión por cable aumentaránsu liquidez moneta-
na, pero nosencontraremoscon quelas cosasno hancambiadoy que
finalmente no disponemos de una puerta de entrada a la tierra
prometida.

Si la segunda característicade la sociedadburocratizadaes el
»egocentrismo»,la historia de la Banda ciudadanapuedeilustrarnos
sobre los usos insatisfactoriosde esta tecnología. Nos encontramos
con un curso muy semejanteal de la televisión por cable. En 1977,

habíaveinticinco millones de aparatosen EstadosUnidos. Sin embar-
go, diversosautoresreconocenque el furor hapasadoya. En lugar de
posibilitar lo queBeverlyKoerin denomina«Comunidadelectrónicaen
la sociedadde masas»,los usuariosde la BC han llegado aformar una
«pseudocomunidad».

La aparienciadecomunidadsurgidaal compartir el argoty la paulade
ayudamutuano niegael anonimatoomnipresentequecaracterizaa los
usuarios.., el anonimato de la BC aumenta los riesgos y acentúa la
»paradojade la interacción»:debemosdudary, al mismo tiempo, confiar
en el otí-o. Así, algunosusuariosde la BC se han visto en situaciones
peligrosascuando esperabanayuda mutua y se han encontrado con
ladrones que están al tanto de las llamadas para saber dónde pueden
rol)ar con másimpunidad. El anonimato facilita tambiénotras formas de
conducta desviada,como la prostitución, contrabandoy tráfico de
drogas ‘~.

Ibid., pág. 199.

‘3 Koerin, Beverly: «CB: Electronic Community in MassSociety». Paperpresentadoal
Encuentroanualde laAmerican Sociological Associationen 1979.Constade19 págs.y la
cita estátomadade la pág. 11.
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La distinción entre «ellos» y «nosotros» presentamuy diversas
manifestacionesy sólo mostraréalgunas.Pensemosen el carácterde
posesión que un partido gobernante ejerce sobre la televisión, con
nula receptividad a las voces de «ellos>» como si sólo fuese verdadera
voz la del «nosotros».La tecnologíade la televisiónhaceposiblequeun
partido transmitamensajesunidireccionalesa toda la población.Si no
queremosfijarnos únicamenteen el partido gobernante,¿quépensar
de los grupos de intereseseconómicosque dejan reducidosa medios
unidireccionaleslos que podían ser medios interactivos, como la ya
citadatelevisiónpor cable?Finalmente,la tecnologíade los satélitesy
la difusión mundial de informaciónplaneacon el lastre de la descon-
fianza entre unos paisesy otros. Los que no poseenla tecnología
piensanque los dueños de los satélites vienen ainvadir la cultura del
«nosotros».

4. CARACTERíSTICASDE LA INFOIIMACION EN UNA SOCIEDAD

DEMOCRATIZADA: ILUSTRACIONES CON FECNOLOGIAS CONCRETAS

La sociedaddemocratizada,si esconsecuentey quiereunapolítica
informativa que socialiceel poderde informar, escogeráun diseño de
sociedadquemuestreunoscaracterestotalmentediferentesdelos que
anteshe presentado.Sobretodo, hay queresucitarla raíz del término
comunicación;o lo que es igual, hay queir haciael idealde poneralgo
en común, quees lo que no aparecepor ninguna parteen la sociedad
burocratizada.Al poner algo en común, cadaciudadanose coordína
con las funciones desempeñadaspor los demásy surgela equifinali-
dad, el lograr las contribucionesal todo por diferentesvías.

Dirán ustedesque he vuelto a recaeren conceptosabstractosy en
vaguedades.Van aver, dentro de unos momentos,que esto no es asi,
que concretares muy fácil.

Comencemoscon las tecnologíasque facilitan una comunicación
simétrica. En el testimonio que antes les he aducido, un personaje
decía que ahora estamosen el momento de hacer que el cable
funcione correctamente.Y así es. Ustedesquizá conozcanya los dos

casos que voy a citarles, pero no estáde más que salgan a la luz sus
característicasmás acusadas.

El ejemplo mejor conocido de un sistema bidireccional ha sido el
servicio »Qube», iniciado por Warner Communication ahora, Warner-
Amex( en diciembre de 1977» en Columbus, Ohio. Una especie de
calculadora de bolsillo permite que el usuario, pulsando un botón,
participe en encuestassobre audiencias «en directo», contestepreguntas
de un concurso,que«vote»> queoferte en lassubastase, incluso, quese
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examine de los cursos universitarios.. Warner-Amex todavía no habían
conseguidobeneficiosa finales de 1981,pero esteservicio hasuscitado la
atencióninternacionalhacia el potencialde los serviciosbidireccionales
del cable. Algunos de estos servicios que existen actualmente o que
están en vías de introducción son los siguientes:

— Comprar mediante televisión» incluyendo encargosdesdecasa.
— Sistemasde alarma para avisar a los bomberos»a la policía o al

médico.
Alarmas antirrobo.

— Operacionesl)ancarias,
— Reservasde viajes.
— Encuestassobrehábitos de los consumidoresy actitudespolíticas.
— Juegos.
— Servicios de información de textos.
— Instrucción interactíva.
— ‘transacciones del mercado de acciones.
— Servicios de computadorespersonales.
— Comprade entradasparaespectáculosy deportes~«,

Alvin Toifier nos narra detalladamenteel otro caso:

En lkoma, barrio-dormitorio de Osaka, fui entrevistado en un progra-
ma de televisión acerca del sistema experimental «Hí-Ovis», que coloca
un micrófono y una cámarade televisión sobreel receptor instalado en
cl hogar de cada abonado, de tal modo que los espectadorespueden
convertirse también en emisores.., »lIi-Ovis» tiene también un banco de
video-cassettessobre toda clasede temas»desde música hasta cocina o
educación. Los espectadorespueden marcar un número codificado y
pedir que el computador reproduzcaparaellos una cassettedetermina-
da en su pantalla a la hora que deseenverla...Aunque afecta solamentea
160 hogares,el experimento»Hi-Ovis» está patrocinadopor el gobierno
japonésy recibeaportacioneseconómicasde corporaciones Es extraor-
dinariamente avanzadoy se basaya en la tecnología de fibras ópticas’

5.

Estosdos ejemplosson muestrasde cómo habríaqueplantearuna
información simétrica adecuada.Ahora bien, como luego veremos,la
cuestiónsigueplanteadaen si estabidireccionalidadfacilitada por las
tecnologíasno se quedaen la esferaprivada, sin trascenderal exterior.
Es decir» poco habríamos solucionado si la tecnología sólo sirviera
como juego para que el sujeto se sumieseaun mas en su burbuja

l)ersolíal.
Para salvar el egocentrismoy abrirsehacia los demás,las tecnolo-

gías prestanal ciudadano la plataforma de lanzamiento.¿Porqué no

“ Williarns, It: Op. cii., págs.55-56.
‘iofllcr» A.: Op. cii., págs. 167-168.



76 Angel Benito

volver a reconsiderarel ejemplo que he puesto antes de la banda
ciudadana?

El fenómenoBC refleja y resaltade muchasformasla importanciade
la familia y de los amigosy los valoresde unacomunidadde individuos
quetrabajanduramentey estándispuestosa ayudara sus vecinos..- Las
«vvistasy publicacionesde los clubsde BC estánrepletosde relatosde
usuanosqueayudanen situacionesde emergencia:accidentesautomo-
vilísticos y de barcos,búsquedasde niños perdidos,ayudaen desastres
naturales»etc. Si uno se pone a escucharel canal de la autopista,nos
encontraremoscon indicacionesdel »buenvecino»de la comunidadde
la BC. Los usuarios se intercambian información sobre direcciones»
condicionesdela carretera»hotelesy restaurantes,verificación de si los
automóviles y camionesaveriadosvan a recibir ayuda técnica,aviso a
ot«osconductoressobrefallosen su sistemade iluminación delanteroy
trasero y sobre conductoresque llevan cl vehículode forma alocada’».

En cuantoa borrar las diferenciasentre«nosotros»y «ellos»,conta-
mos con historias de las «radios libres» y «televisionespiratas» cuando
el poderpolítico se empeñabaen seguirdefendiendoel monopolio de
la información. Por otra parte,diversosautoresinsisten en la necesi-
dad de que las tecnologíaspreservenla identidad municipal, regional
y nacional, sin que esto equivalgaa que el logro de esa identidad
conlleveel establecimientode barrerasentreunasidentidadesy las de
los vecinos.

Un profesor que se ha fijado especialmenteen este tema es el
japonés Kazuhiko Coto. En el II Simposio sobre el rol público y
sistemasde radiotelevisión,celebradoen Tokyo del 30 de septiembre
al 2 de octubrede 1981,presentóunaponenciasobre»‘lres problemas
referentes a la renovación tecnológica y la transfiguración de la
radiotelevisión».Estostres problemaseran:la multiplicidad de medios
y canales;el almacenamientosocial de los programasde televisión y la
función quelos mediosdecomunicacióncolectivahande desempeñar
nnnn Li nnnrrlin~ri6,n ~nc~:~l” Los rln~ últimos nrnhlemas son íns rujo_ ___
hacenmás referenciaal tema íueestoy trataíído.Efectivamente,¿cómo
no coincidir con el profesorCoto en quelos ciudadanospuedentener
una memoriahistórica mucho mejor si tienen accesoa unos archivos
audiovisualesquerecojan la historia de un país concrelo,de su país?
¿Cómono coirícidir con él en el peligro de aislamiento que llevan
inmerso las nuevas tecnologías de la información? Oigamos a este

Kocrin, B,: Art. oit.> págs.6-7.
Coto, Kazuhiko: »TI,ree Problems Concerning Ihe TechnologicalHenovation and

Tr-ansflgnr-aí¡on nf Broadcasting». En .Swnpnsiuni 2 no Public Role and Syste,ns of
Broadcasíirug. Tokio» l-loso-Bunka Foundaíion,1982» págs.141-145.



La tecnología, entre la burocracia y la democracia 77

representantede un país que,como Japón,se encuentraal frente de
las nuevastecnologías.

Mientrasresultadeseablever cómo desaparecela audienciamasiva,
¿cómodebemosevaluarla situaciónen la quela gentese tomaautosatis-
fechae indiferentea los puntosde vistade los demás?

A los líderespolíticos> por supuesto,puedeno agradarlestal situa-
ción. Ellos pueden necesitaruna audiencia masiva que escuchesus
diagnósticos.En cuanto a mí, que no soy líder político en ningún
sentido»¿cómopuedodar la bienvenidade corazónal advenimientode
unasociedaden la que la audienciaestátotalmentedividida dentro de
sus propios dominios? ¿No hay necesidadde comunicación con las
personasque tienen diferentes opiniones o aficiones?¿Es realmente
posible quepuedasobrevivir una sociedadcon tales audienciasindife-
rentes?

Porsupuesto,soy conscientedequeexageroun poco alhablarasí.En
la actualidad,los medios de comunicacióncolectiva, incluyendo a la
radiotelevisión,estánsiendocontinuamentediversificadoscon la emer-
gencia de los nuevosmedios, y muchaspersonasestán tomando esta
diversificacióncomoalgodado.Yo tambiénaceptoquela tendenciatiene
mérito.Ahorabien»aunreconociendoesto,no puedodesecharla ideade
que la estructuraciónde un ambiente común para los medios de
comunicaciónmasivao el funcionamientodelos mediosparamantener-
la, es esencialparanuestrasociedad,no en interésde nuestroslíderes
sino para permitir que los ciudadanosmantenganla integridad de su
vida’».

La citaha sido largapero conveníaqueesteprofesornosresumiese
algunosde los puntos que tratamosy planteaseexplícitamenteotra
seriede cuestionesquehan estadosubyacentesen mi intervencióny
quevan a servir como eje de lo quevoy a deciry detallaren el tiempo
que me resta.

En efecto,ustedeshabránobservadoque no he querido hacerun
listado de las innovacionestecnológicasde la información y en sus
correspondientesusos.Esto seríamásapropiadoparaun especialista
en Tecnologíade la Información.Lo quemásme interesaresaltares la
problemática que la presencia de esas tecnologías causan en la
sociedadactualy en el hombreconcretoquelas emplea.Y si vamos al
fondo de las cosas, advertiremos que el cambio más decisivo ha
sucedidoen el pasode una sociedadbasadaen las grandesmasasde
consumidoresy usuariosa una sociedadque haceposible, mediante
las tecnologías, la aparición de públicos e individuos cadavez más
capaces de cumplir muy diversas funciones. El citado Toifier ha
titulado un capítulo deLa tercera ola «Desmasificandolos medios de

‘» Ibid., pág. 147.
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comunicación» para describir el proceso a que estamosasistiendo.
Toflier esun divulgadory contamoscon teóricosde la informaciónque
ya lían señaladoestatendencia.Recordemosal profesorRalphLowens-
tein, quien en su libro escrito en 1971 con su colega JohnMerril y
titulado Media, Messagesand Men’” expuso su tesissobre el progreso
del desarrollode los medios.Segúnél, los mediossedesarrollabanen
tresetapas:comenzabansiendo paraunasélites;pasabanamasificarse
y acababanespecializándose20.

Dos añosdespuésde la formulación citada, el célel)reinvestigador
israelí Elihu Katz, junto con M. Gurevitch y H. Haasformularon un
ínodelo de intercambiabilidad de los medios2’ que luego ha sido
adaptadopor GeorgeComstocken su gran libro Television and Human
Behavior22. El modelo se basa en la hipótesis de que «un medio
desplazaa otro cuandocumple la función del medio desplazadode
forma superior,seacon más eficiencia o a un costeinferior».

La televisión ha afectado decisivamentea la popularidad de las
películas;D. G. Clark y W. B. Blankenburghan llegado a la conclusión
de que el factor que da (:uentade la escaladade la violencia en las
películas es su intento de competir con la televisión23. Igual puede
decirsedel tratamientodel sexo,ya que mientras la televiston no se
atreveaofendera porcionessignificativas de su audiencia,las pelícu-
las tienen a su disposiciónun margenmuy grandede maniobra.

La televisión ha afectadodecisivamentea la radio, la ha desmasifi-
cado y convertido en un medio local. El profesor FrederickWilliams
mencionacincuentausosdistintosde la radio,desdeel teléfonomóvil»
comunicacionesde la policía y sistemasde pago a control aéreo,
navegacióny astronomía.La explosiónde las FM ha diversificadode tal
forma las audiencias que, en las megalópolis, pueden sintonizarse
emisorasespecializadasen un muy específicotipo de música,noticias,
partes meteorológicos, idiomas, religión2».

Si la radio decayó como el medio nacionalde entretenimientoen
favor de la televisión, lo mismo le ocurrió a las revistas de interés ge-
neral. Hace ya unos años que el flancésJeanLouis Servan-Schreiber
hizo un estudiomuy ajustadode quées lo quehabíaocurrido y quése

Merrilí, John, y Lowensíein>Ralph:Media,MessagesandLien. NuevaYork, Ilavid Mc
Kay Company»1971» 293 págs.

20 ibid., págs. 3344. Estecapítulo es de Lowenste,n,
XI KaIz, Elihu: Curevitch, M., y Haas»H.: «On Ihe use of thernassmediafo,- important

things».AmericanSuciological Review 38, págs. i64-iSl.
22 Cornstock>6.; Cl2affee> 5,: Katzman»N.; MC Conibs,M., y Roberts,U.: Televisionand

¡JumanBehavion NuevaYork, ColumbiaUniversitv Press>1978, pág. 166.
Clark, U. ÉL, W. B. Blankenburg: »Trends in violent content in selecíedmass

media»,En Comslock,CA., y Rubinstein,E. A. Edsj.TelevisionandSocialBehavior. VoL 1.
Media contení aud controL Washington>U. C.: CovernmentPrinting Office, págs. 158-243.

24 Williams, E,; Op. cii., cap. 7.
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estaba preparando. Al hablar de cómo intentaban captar nuevos
lectores,decíaque el ordenadortrabajabacontinuamentecalculando
la rentabilidadde los envíos.«La ventapor correspondencia,marketing
de precisión, es la psicologíaaplicadacon un objetivo lucrativo». Más
adelante»citaba las palabrasde Nicholas Charney,creadorde Psycho-
log¿v Toda>’, publicación que tuvo un gran éxito: «Una revista es
simplementeel medio de seleccionaruna clientela, que comparteun
interés especializado».Finalmente,enunciabauna ley del sistema:

Al aceptaruna revista ser leída por todo el mundo»comprometesu
propia existencia,pues al tenerque subir sus tarifas de publicidady al
no responderlos públicos en la forma esperadapor los anunciantes>
éstos desertande la revista. Es una ley moralmenteinjusta» pero es la
que existe25.

La televisión hizo decaertambién al comic, alimento de la fantasía
de niños, jóvenes.Además, al dedicarlos ciudadanosmás tiempo a la
televisióíí y menos a la lectura, las editoriales se decidieron por ir a la
búsquedade best-sellers.A suvez, los escritorescomenzarona escribir
pensandoen quesusobrasiban a ser llevadasal cineo a la televisión.

Volviendo al modelo de intercambiabilidadde los medios, Coms-
tock y sus colaboradorestrabajan sobre la hipótesis de Katz, «que
astgna a cada medio una función principal y no toma en cuenta la
obvia multiplicidad de las funciones que cumplirá un solo medio».
ComoargumentanJ. R. Brown, J. K. Cramondy R. J. Wilde» es probable
queun nuevomedio causaráuna redistribuciónde las funcionesentre
los medios.

Así, un nuevo medio podría asumir casi totalmentealgunasde las
funcionesde un medio mayorsin afectaral tamañode la audienciasi el
medio nuevo no cumpliese, en absoluto,otras funciones importantes
servidaspor el medio viejo. Más aún, la respuestade los viejos mediosa
los nuevospuedecambiarasí unao dos funcionesy proporcionarotras
nuevas,desplazandoasí nuevamentea otros medios2«.

De acuerdocon estatendenciaa la especialización,podríaparecer
que la televisión ha causadotal terremoto entre los mediosque esta
tecnología representaría una innovación definitiva, como si fuese
imposible hacerlacambiar.Sin embargo,esto no es así. La televisión
está atravesandounos cambios muy importantes, debido a varios
factores:a) al líabersido planteadapara obtenerbeneficioso como un
monopolio» susdirectivos van buscandoaudienciaslo más amplias y

25 Servan-Schreiber»J. L.: El poderde la injbrrnación. Barcelona,flopesa,1973.
26 Cnn2slock,C., y otros: Op. tít., págs.166-167.
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homogéneasposibles;bí lo cual trae como consecuenciauna tenden-
cia al mínimo común denominador;cl a las nuevas tecnologíasde la
prensa escrita, del vídeo, del cable y los nuevos usos de la radio, en
consecuencia,el tamaño de las audienciasestádisminuyendo y los
auditorios se van especializando.

Podríacontinuardetallandoestoscambios,peroprefiero enmarcar-
los, como los anteriores,dentro de la teoríade] díseno.

5. CONSECUENCIASDE LA INFORMACION
EN LAS SOCIEDADES BUROCRATIZADAS Y DEMOCRATIZADAS

Antes he expuestolas característicasgeneralesde la sociedadque
tiene una concepcióny uso burocratizadosde los mediosde informa-
ción. he aducido algunosejemplos ilustrativos de la burocratización.
SegúnM. y E. Emery, existen cuatro efectosde la burocratizaciónde la
información. Tambiénhan realizadoestudiosde cómo puedepreflgu-
rarse un futuro en el que la información esté democratizada.Seguiré
un procedimiento parecido al de antes para mostrarles cómo las
insuficiencias de los medios de masastradicionales han provocado
unaespecializacióny un surgimientode nuevasfunciones al servicio
de las necesidadessociales.

Bifurcación de las funciones de informar e instruir —las dos flincio-
nes básicasde la comunicación— y el consiguiente declive de las
instituciones socialeso de las disposicionessocialesparala comunica-
ción de la iluminación y de la comprensión27.

1. La bifurcación es muy importante,sobretodo, paralos jóvenes.
Porunaparte, adquierenfamiliaridad con las cosasen los mediosde
información; por otra, reciben instrucción en los centroseducativos.
Esto es así» porque un mensaje puede informar o instruir; pero
también puede informar e instruir, con lo cual la persona logra
iluminación y comprensión.La televisión, por susmismascaracteristi-
cas, sólo consiguefamiliarizar a la audienciacon un gran número de
cosasy acontecimientos,pero no ilumina ni contribuye decisivamente
al logro de la comprensión.

Como esta afirmación puede parecer exagerada,me limitaré a
ofrecerlesalgunosdatos importantes.

Diversos autorescoinciden en que el carácterde medio de entrete-
nimiento es lo que más sobresaleen televisión. Este carácterpenetra
no sólo susmanifestacionesde espectáculosino las noticias mismas.

27 Emerv» Nl» y Emerv» F.: Op. tít., pág. 154.
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(Murrowl pensabaque la televisión, despuésde todo» era en cierta
formaotro mundo, máspróximo al mundo de los showsquea la pureza
de la tinta. Además, no estaba seguro de que friese un medio que
transmitiesebien las ideas;estabaa disgustocon la fuerzacasitranspa-
rente que mostraba,con lo que él sospechabaque era tendenciaa
superdramatizary unaprobableincapacidadparatratarasuntos sutiles.
Sobre todo, el inconveniente mayor que veía en la televisión era que
habiaun equipoartísticocon productoresy cámaras,técnicosdesonido,
muchosnivelesde técnicos entre el periodista individual y su audien-
(:ia

2«.
La televisión como medio parece esíardistorsionadahacia sucesos

quese prestana unacoberturavisual, haciainformesbrevesy sucintos;
se aproxima más a una portada del periódico que a sus contenidos
completos»haciaun énfasisenlaspersonalidades;la televisión nacional
está distorsionadahacia los sucesosde un interés superior para los
lectoresen todaslas regiones.

Los productoresde noticiasdetelevisión seencuentranenun dilema.
Quieren presentar las noticias y mantenerlas en perspectiva, pero
tambiénsonunapartedela televisión»un medio deentretenimientoque
dependeen todaslas ocasionesde atraera la mayoraudienciaposible
paraentregárselaaun anunciante.Puestoque la informaciónperiodísti-
caes parte deun medio de entretenimiento,debe ser entretenida...

Hahabido muchapolémicasobrela influencialiberal o conservadora
en la información periodística.., pero todos los argumentosque se
cruzanpierdende vista un hechofundamental.Hayunaunilateralidado
distorsión deaquellosqueposeeny controlanla televisión a travésdela
que se filtran las noticias, pero no es una distorsión política, liberal o
conservadora,radical o a favordel statu quo político y del stablishment.
Es unadistorsión comercial... Esto es lo quedistorsionalos programas
informativosy no cierto control místico judío...

Cadareportajedebecompletarseen un minuto y quincesegundos,a
menosqueel programaestéhaciendoalgúntratamientoenprofundidad,
en cuyo casopuedepermitírse un minuto y cuarentasegundos2Q

2. En una sociedad democratizada,los ciudadanosdemandan
mensajesque,a la vez> informen e instruyan.

Si la televisión no puede transmitir mensajesde estetipo, como
hemos visto, tendrán que ser otros medios los que se encarguende
que el ciudadanopueda obtenercomprensión e iluminación. A mi
enteííder,si combinamosla tendenciahacia la especializacióncon la
necesidadde mensajesmás completos,la prensaescritaes la que más
puedesatisfaceresademanda.

2» l-lalberstam,David: Pie Povversthai Re. NuevaYoj-k, Dell, pág. 192.

Véase también: Brvssau,Stolte y Wisser:Farnsehen. Em meditan siehí a/ch se/bis,
Maguncia,Hasey Koehler, 1976.

2» Mankiewicz» F.» y Swerdlow,J,: Ren~oteContro/. Te/evisionand theManipulation o
American Lijé. NuevaYork, limes Book, 1977» págs.91 y 96.
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El autorque mejor ha estudiado la importanciade la tecnologíaen
la prensaescrita es el ya citado Anthonv Smith en su libro Goodbve
Gutenberg. La revolución del periodismo electrónico. Segúnesteautor,

tres han sido las revoluciones de la comunicación: la escritura, la
imprentay la aplicación del ordenadora la prensaescrita.

La computerizaciónde la impresión esen \»erdadunatercerarevolu-
ción de lascomunicaciones,con unaescalae importancia similares> eii
Ctianto sus(:ita temas igualmente ft~ndamentales,que conciernen al
contiol social de la información, a la índole de la función creativa
individual, a las formasen que la información interactúacon la memoria
humana.En el periódicosepuedenver ciertosproblemasdecisivosque
son elal)oI-ados en la actualidad, a medida que la computeu-ización
progresa:se puedever la evolución del archivoperiodístico,convertido
en un sislema (le información electrónica»o la evolución del propio
periodistahastaconvertirseen un técnico dc la información311.

Esteautor se apoyaen un diagramade unos investigadoresjapone-
sessobrelos sistemasexistentespara la informacióny eí discurso.En
diclío diagrama se detectauna zona en blanco para la información
actual de un público moderadamenteespecializado (es decir, un
público reducido);«enesteterrenovacíoharánsu aparición los nuevos
sistemasde informaciónelectrónicadurantesuperiodode avance».La
computadorapuedehaceraccesiblesgrandescantidadesde informa-
ción a los individuos quedecidan utilizarla.

CuandoSmith quiere aislar la esenciade estoscambiostecnológi-
cos, la sitúaen la »individuación»»»que en cierto sentidoes lo contrario
de la industrialización y produccion en masa. La computadoraha
hecho posible la búsqueda de esta individuación mediante: a) la
ideiilificación dc públicos delerminados en los cuales conce,itra[-se; 1))
la tonificación; cJ la «confección del periódico a medida» de los
lectores.

Ya me he referido antes al diagnóstico de J. L. Servan-Schreiber
sobre las revistas especializadasy el testimonio de Nicholas Charney.
A. Smith recuerda también estos hechos y los eleva a categoría de
capítulo (4W: «La fragmentacióndel mercado.El periódico seconxnerte
en revista».

El aumentode lasasociacionesprofesionalesdentrode cadaespecia-
lidad lleva a quelas listas de afiliadospuedanserutilizadasparaenvíos
por correo.La computerízaciónde las listas de los miembros en iglesias
y otras asocuaclones»así como de otrasrevistas,ayuda a los edito”es a

Sn,ith A.. (Ip. ci!., pág. 23.
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identificar públicos determinados en los cualesconcentrarse...Puede
habertantas revistas como públicos que los lectores llegan a identi-
ficar3’.

La búsquedadel público diferenciado ha recibido un impulso
decisivo con la zonificación que, a su vez, fue posible gracias al
comienzo del código de zonas postales que ayudó a identificar la
localidadcomo posiblebasedel mercado.

De todos los experimentosrealizadosen lo quepodría denominarse
unareestructuracióndelperiódicoenel territoiio delos EstadosUnidos»
el más conspicuo y avanzadoes el de la zonificación, la previsión de
seccionesespecialesdentrodeun periódico, queestánorientadas asólo
unazonadeterminadadentrode una ciudado de un suburbio32.

Ahora entendemosmejor por qué el periódicose estáconvirtiendo
en revista.Sobretodo, si la zonificación secompletacon la «confección
a medida». Consisteen personalizarel periódico, aportandoalgunas
secciones «sólo» para aquellos grupos demográficos, dentro de los
suscriptores,a los que quieren llegar determinados anunciantes.Este
rumbo comenzocon el «suplemento»y la «secciónde interésespecial».

La respuesta de la prensa escrita al desafío de la televisión,
concretadaen unos avancestecnjcos —rotativa offset, fotocomposi-
ción, composición de texto mediante computadora— y en unas
aplicacionesbuscandola individuación del lector, tiene que comple-
tarse mediante un tipo de periodismo que informe e instruya. me
pareceque éste sigue siendo el desailo fundamentalde la prensa
escrita;ya estamosatravesandouna etapaen la que los extraordinarios
dominicalespuedanparecerauténticasrevistas. E. Mankiewicz y Joel
Swerdlowdiagnosticaronesta situación de forma muy acertada:

Con la llegadade la televisión» ha cambiadoel carácter-(le los perió-
dicos; los mejoresproporcionanahoraserviciosquevan másallá de los
hechosescuetosde lasnoticias deldia. Hoy, los periódicosdancon más
probabilidadel fondo de lasnoticias, la dirección en quemarcharán,los
perfilesde laspersonasquehaceno haránlasnoticias,análisisde estilo
o lasasíllamadasnoticiasde interéshumano,apartadasde los titulares
de actualidad palpitante. Por supuesto,los periódicos están también
preparadosparadara suslectoreslo queno puedenconseguirfácilmen-
te viendo la televisión: recetas,consejosa los heridosdeamor»anuncios
locales, horóscoposdel día, listas de espectáculosy entretenimientos
varios. En lo que pareceuna tendenciasuicida, los periódicosdetallan
también, con cierta amplitud, lo que estará disponible también en
televisión33.

II Ibid., pág. 176.
22 ih~4, pág 182.
23 Manckiewicz» Lb. y Swerdlow»J.: (Ip. cit., l~P 93
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La satisfacción de la demanda de mensajesque ayuden a la
comprensiónquedaríainsuficientementeexplicadasi no me refiriesea
lasposibilidadesabiertaspor los nuevosmedios.El teletexto,videotext
y viewdatapuedenhacerllegarmuchamayor cantidadde información,
valiéndoseel usuario de su televisor doméstico,más las antenasde
televisión o las líneas telefónicas. La importancia de estos nuevos
mediosno estáen la sobrecargade informaciónqueposibilitan sino en
que permiten que el ciudadano recupere el contexto de muchas
noticias, proifindice por su cuenta en ellas, examine el material
alternativoque los periódicoshanoptadopor no incluir; dicho de otra
forma, estos medios indican una posición mucho más activa del
receptorque no se limita a usarlos sino quedecide cuándoy cómo
usarlos.Estamos,pues,en plenaruta de la calidady de la personaliza-
ción, apartadosde la cantidad indiferenciaday de la produccion en
masa.

3. En una sociedadburocratizada,existe unademandainsaciable
de medios técnicos para informar e instruir a las masasy subordi-
nados.

Pienso que la explicación de esta característicasólo puede ser
satisfactoria volviendo a un hecho repetido en mi intervención: el
hombreal quesedirigen los mediosde masastradicionalesespartede
unamasaaglutinada,de un agregado.No tiene interésni responsabili-
dad en el control de la información. Poreso,el procesode disociación
entrela generacióny la recepcióndel mensajepuedellevar auna crisis
de responsabilidadmuy grande.Porque,¿quiénposeeráel control de
los centros deinformación?¿Sólolos propietariosy gestores?Entonces
estaríamosante lo que los Emer>’ denominan «segmentación»,un
futuro totalmenteorwelliano.

4. En unasociedaddemocratizada,existeunademandade ilustra-
ción mutua y los medios culturalesy técnicos para servir a tal fin.

Ya me he referido a los usos que la radio, televisión por cable y
prensaescritapuedenfacilitar. Se preguntaránustedespor qué no me
he referido al vídeo. Efectivamente,en unaexposiciónde estetipo no
podíafaltar el vídeo y el tipo de información que facilita. Ahora bien,
dediquéal video unaponenciael añopasado34y aella me remito para
más detalles sobre tas posibilidades de estemedio. De todas formas,
voy a ofreceralgunasindicacionesque son necesariasparaestavisión
teóricageneral que estoy ofreciendo.

La televisiónha encontradorespuestaa sudesafíono sólo en otros
medios, fundamentalmentela radio y la prensa, sino en sí misma,

~ Benito, A.: La.s consecuencias póblicas de la introducción del vídeo e,’ la sociedad
actual, 1 Simposiumsobretécnicasvisuales y derechosde autor» Ministerio deCultura,
¡Madrid» 1982, págs. 1-24.
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aunqueparezcaparadógico.Lo que A. Youngblood ha denominado
«videoesfera»,ha sido dividida por René flerger en «megatelevisión»,
«macrotelevisión»,«mesotelevisión»y «microtelevisión»:15

La megatelevisión,o transmisiótí por medio de satélitesde teleco-
municacióntiene el aspectopositivo de ayudara la Comprensiónentre
los pueblos, aunque sólo algunos acontecimientos deportivos y muy
esporádicamentesirven como manifestacionesdeesteaspecto.De una
formamásmodesta»puedeserempleadacon muchamáseficacia,para
conectarcomunidadesseparadasgeográficamente,que qtíieran inter-
cambiar experiencias.

La macrotelevisión, o televisión convencionaly por cable puede
contribuir a la ilustración y comprensiónmutuafavoreciendomás los
debates,los reportajesen profundidad, las conferenciasde búsqueda,
los talleres de diseño participativo. Sobre todo, potenciando los
«canalesinteractívos»y todos sususosen el cable.

La mesotelevisión,o televisión de gestióncomunitaria, puedeser
puesta al servicio del renacimiento de la comunidad, renacimiento
auténticoy no fabricación de una »pseudocomunidad».

La microtelevisión—sistemasde circuito cerradoy video (pequeños
formatos)— es el medio que tiene más potencial para la ilustración
mutua. Es algo que ven claramentelos autoresque se handedicadoa
estudiar el tema. Incluso, algunos autores insisten en que hay que
separarnítidamente al vídeo de la televisión como medio, pero no es

un tenía que tiene lugar en estaintervención:

Aquí radicauno de los factoresdefinitorios delvideo: su capacidad
para conseguirque lo particular de un individuo o grupo llegue al
conjunto universal de todos los ciudadanos,entendido cadauno de
éstos,a su vez, comoun emtsoI en potencia36.

Recordemoslas objeciones que E. Murrow ponía a la gran cantidad
de técnicosque se situaban entreel periodistay la audienciacuando
informaba para televisión. El vídeo, en sususos comunitarios puede
prescindir de esos técnicos y lograr más espontaííeidad,aunque
níenos calidad. Con el «porta-pak»,el ciudadanodecidido a convertirse
en emisorestádispuestoaborrar inmediatamentey volver a aplicarsu
cámaraa aspectosde la realidadquequierepresentara unaaudiencia
concreta;cuando, como en Australia, se han establecido«centrosde
accesoal video», éstospueden informar

Berger,Hené: La te/evission. Atention a la telcvisián. La división de Bergerha sido
sistematizadaenun cuadroporBonet»E.: En tornoalvídeo. Barcelona,GustavoCili» 1980,
pág. 105.

~«¡bid, pág. 55. La citapertenecea la contribuciónqueen el mismo libro haced.Dois
Rusiñol titulada ‘Historia del audiovisualmagnéticotelevisivo: televisión, IV, vídeo».
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A las agenciaspúblicas de lo que susprogramasestánhaciéndolesa
ellos y a oLros ciudadanos:autopistas, viviendas, transporte, policía,
escolarización,etc.; esta información conducepotencialmentea la
organizaciónsocialy a la acc~on,

A otraspersonasy alasagenciaspúblicasde lasnecesidadessociales
a las que hasta ahora no se atiende; también puede conducir a la
organizaciónsocialy a la acción37.

Las posibilidades del vídeo son muy grandespara que los ciudada-
nos adquieran más comprensión de los procesos sociales;pero ya he
dicho antesque me remito a una ponenciaanterior.

5. En una sociedadburocratizada,existe una demandainsacial)Ie
de información sobre los órdenes inferiores, sus sentimientosy los
líechosacercade su conducta.

Todas las posibilidades abiertaspor las computadorasy los nuevos
medios pueden volverse en contra del hombre. No voy a extenderme
sobre estepunto, porque no se trata de una información puramente
periodística sino de información como contenido, que puede resultar
nociva si seempleacon propósitos de espionaje.Además,comprende-
rán ustedesque no evolucionemás sobreeste tema,pues estamosen
1986 y quizá seaunade las cuestionesmás abordadasen multitud de
encuentrosy congresos.Sólo apuntaréque la tecnologíahaceposible
que, una vez entregadasuna serie de datos y variables,el sujeto sea
colocado dentro de unosparámetrosque puedenconvertirse,con el
paso del tiempo, en una pesadilla. Además, sin posible defensaen
mu(:hos casos. Efectivamente, una determinada compañía no va a
reconocerqueno contratéauíía personaconcretaporqueseenteróde
determinadosdetalles de su salud o de su vida pasada,puesen ese
caso»quedaríaal descubiertoquerecibíao estabasucritaa serviciosde
información confidencial. De ahí que John Rowan haya acuñado la
expresión«tecnoespias»para referirse a quienesempleanla informa-
ción de esemodo35.

6. En una sociedadburocratizada,hay unainhibición de la comu-
nicaciónhorizontal.

Si tienen ustedesen cuenta que he abordadoun contenidoseme-
jante al tratar de las tres característicasen unasociedadburocrática,
me permitiránqueúnicamentehagaalgunosapuntes.Habránobserva-
do que muchos autoresde ciencia-ficción son radicalmentepesimis-
tas. Puesbien, en los estudiososdel inundo de la información colecti-
va, también contamoscon algunosestudiososmuy sobresalientes.Sin
ánimo de serexhaustivo,destacaríatíos: JeriyMander,el gran defensor
de la eliminación de la televisión y Martin Pawley, desesperanzado

It Emerv, M., y Ernery,F.: Op. ci!., pág. 182.

38 Rowan, Ford: Technnspies. NuevaYork, C. Putnam, 1980.
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ante el porvenir del hombre, porque piensa que los medios de
comunicaciónle han encerradoen un futuro privado.

Respectodel primero, ha sido uno delos únicosen darsecuentade
la importancia de la obra del matrimonio Emery, que he tenido tan
presenteen mi exposición,aunqueéstos son mucho más optimistas
que él. En cualquier caso, les recomiendo la lectura de los dos
primeros de susCuatro argumentos para la eliminación de la ~
paraquenos replanteemoslas consecuenciasa quepuedellevarnosla
inhibición de la comunicacióncaraa cara.A mi entender,los cambios
en la telecomunicacióntienen queir acompañadospor cambios en la
proxémica,en el empleo del espacioy en el perfeccionamientode las
destrezasde comunicacióninterpersonal.De lo contrario,tendrárazón
Pawley cuandodescribe un futuro del hombre encapsulado,jugando
con la tecnologíay convirtiendo todo en un juego, comenzandocon la
educación, de forma que la letra impresa se torna aburrida y sin
ningún sentido«0.

7. En unasociedaddemocratizada,aumentanlas posibilidadesde
la comunidadhorizontal.

Dicho de otro modo, nuestrasociedadhade encaminarsus esfuer-
zosapromoverlos mediosquefaciliten una informacióndeuno auno,
de muchosa muchos y de nosotrosa nosotros.

les invito a ustedesa que con su imaginaciónelaborendiferentes
escenarioso guiones sobre un futuro realistay, por qué no, optimista,
del desarrollode las tecnologíasen una sociedaddemocratizada.Ya
sabenque uno de los medios fundamentalesparala planificación es la
creatividad.La planificación de la política informativa tiene que verse
impulsadapor la creatividad de todos.

Quizá se hayanpreguntadosi la comunicaciónhorizontal equivale
exactamentea comunicacióncaraa cara. no exactamente,puestoque
la coniunicación interpersonalpuederealizarsesin que los emisores
estén contemplándosedirectamente; por ejemplo, mediante el teléfo-
no. Ahora bien, cuantos adelantos técnicos sean accesibles para
transmitir la voz y la cara de quien pronuncia las palabras,servirán
para perfeccionar la comunicación. Si las tecnologías facilitan la
información de muchos a muchos, y las políticas impulsan el uso de
esastecnologías>tendremosque la sociedadserámucho máshumana.
¿Y quéquieredecir «máshumana»?Sencillamente,quelos ciudadanos
no sólo sefamiliarizan con los acontecimientossino quesabenqué les
puede servir para dirigir suspropiasvidas4’.

3» Ndander,Jerry:Four argu,nentsjhr1/w Etirni,iation ofTe/evisién, NuevaYo¡k» Moiiow
Quilí Paperbacks,1975.

~»Pawley,Martin: The Priva/eFuturo. Londres»ThamesandHudson>1973,
~ Acercade incidencia tic los medios -atídiovismíalesen la vida cotidiana, son del
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Finalmente,las tecnologíaspuedenlograr que los hombresno se
(:onviertanen simples «ellos», sino en unacomunidadque establezca
esquemas comunes de comprensión y actuación. Sólo así puede
socializarse el control de la información e impedir el surgimiento y
consolidación de cualquier «Gran Hermano» que generesuspicacia,
explotacióny humillación de unoshombrespor un solohombre o por
pequeñosgrupos que se apoderende esasmismastecnologíascuyas
aplicacionesal campo de la información esperohabercontribuido a
esclarecer.

mayor interés las investigacionesdel tnstituto HeinricLi Hertz: vid. especialmente:
Haetber»Mantboffy Teichmann:Mbg/ichkeiren der Zuki/nftigen NC/tzung dasHeirnfPrse
hcrs, «Media Perspektiven»,1977, núm. 12» págs.686 y Ss.


