
mente, es el de las nuevas tecnologías y 
su uso en el desarrollo; que sobre todo 
que se compenetre muchísimo con la 
comunicación que cada día se va a espe
cial izar más. Vamos a requerir 
comunicadores muy especializados en 
campos específicos porque la comuni
cación va hacia allí. No es que los me
dios masivos van a perder vigencia; será 
un campo que obviamente habrá que 
atender y seguir atendiendo y perfeccio
nando. Pero por las nuevas tecnologías 
se requerirá programadores, diseñadores 
y ejecutores de sistemas de información 
que vayan a públicos muy selectos en 
una vía interpersonal, hacia un destina
tario muy identificado y para llenar n ece
sidades_ muy específicas. Creo que ne
cesitamo.; a un comunicador que sepa 
trabajar en ,esta área, trabajar en este 
nivel, elaborando mensajes, atendiendo 
las necesidades de ese perceptor y al 
mismo tiempo ser capaz de mantener 
mecanismos de retroalimentacióndema
ner� que no se convierta el comunicador 
solamente en un suministrador de datos 
fríos a un costo determinado y para una 
necesidad concreta. El nuevo 
comunicador tendrá también que 
adentrarse en este campo. 

¿Quienes serán los profesores 

para este tipo de comunicadores? 

ALEJANDRO ALFONZO: La ense
ñanza de la comunicación tiene que ir 
también al ritmo de los tiempos, requeri
mos en consecuencia diversificar más la 
plantilla o el plantel de profesores de 
nuestras escuelas de comunicación. Así 
como tenemos que darle un vuelco a los 
programas de nuestras escuelas de co
municación, que lamentablemente si
guen encasillados en la formación de 
profesionales para trabajar en los me
dios o en las agencias de publicidad o en 
la producción de cine o video, habrá que 
DIVERSIFICAR también el plantel de 
profesores. Tendremos que tener una 
gama de profesores donde encontremos 
especialistas de diversas actividades, 
de diversas profesiones. Este es un 
punto importante porque eso supone que 
las universidades tendrán que abrirse 
internamente para hacer un intercambio 
entre facultades. Pero también tendrán 
que abrirse en su medio ambiente, para 
tener personal de investigación, perso-
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nal docente que venga de distintas ra
mas y así poder dar respuesta a esta 
necesidad. 

Cuando los ;:ilumnos comiencen a 
pedir mayor capacitación en el campo de 
las telecomunicaciones, veremos que 
no hay profesores, por ejemplo, de tele
comunicaciones en satélite. 

La idea de que las escuelas vayan 
suministrando su propio personal do
cente es muy buena, y vamos a tener 
que incorporar cada día a profesionales 
de distintas áreas al plantel de las escue
las de comunicación social. 

LUIS RAMIRO BELTRAN: Un pe
queño apunte en línea con lo que han 
dicho los colegas Diaz Bordenave y 
Alfonzo. A mi me preocupa lo siguiente: 
parece darse una antinomia entre nece
sidades y posibilidades en esta materia. 
Estamos diciendo nosotros, con criterio 
idealista, que lo que se necesita más de 
aquí en adelante, en el año 2000, son 
comunicadores educativos para el desa
rrollo nacional y no comunicadores de 
medios para fines comerciales. Y en eso 
es difícil que haya desacuerdo entre no
sotros. Puede haber variaciones de ver 
cómo hacerlo o quién vaya a hacerlo. El 
problema es que precisamente en la era 
en que estamos y en el momento en que 
estamos, eso es lo que posiblemente no 
ocurra. 

Me pregunto, ¿quién financia progra
mas de comunicación para el desarrollo 
sustantivos; digamos en este país, en 
Bolivia?. No lo financia el Estado, no lo 
financia la empresa privada; lo financian 
los ONGs, organismos no gubernamen
tales como la Iglesia Católica. Entidades 
que no tienen afán de lucro ni interés 
polít ico. Pero el número de 
comunicadores que pueden emplear es 
limitado. Entonces, nosotros, podemos 
plantear la idea de que para el nuevo 
siglo tenemos que tener mucho más de 
esta gente. Pero tenemos que pregun
tarnos de qué van a comer, quién los va 
a emplear. O sea, se da más bien una 
antinomia entre oferta y demanda: las 
escuelas de comunicación están produ
ciendo lo que el mercado mejor puede 
asimilar. Que a nosotros no nos parezca 
bien, es otra cosa. Pero ello� están pro
duciendo lo que va a tener mercado. 
Ahora, creer que esas escuelas van a 
cambiar completamente; es decir, pro-
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1ducir aquello que no tiene mercado, n 
es realista. Creo que debemos conside
rar esa dimensión. Tal vez hay alguna 
posibilidad de conciliar lo uno con lo otro. 
Pero en este momento en Bolivia hay 1 O 
escuelas de comunicación. El número 
de graduados es sumamente alto en 
relación con cualquier posibilidad de mer
cado, muchos no encuentran trabajo di
rectamente en comunicación. Muchos 
jamás se gradúan entran a otra profe
sión. Entre los pocos que entran, varios 
han logrado por la saturación de los 
medios, que tampoco tienen capacidad 
de absorción, aunque tengamos más 
diarios, aunque tengamos 60 canales de 
TV, hay un punto después del cual ya no 
pueden recoger más gente. Entonces 
¿dónde están yendo esos muchachos? 
Están inventando imaginativamente pe
queñas agencias de noticias, se meten a 
hacer un boletín de minería, convencen 
a alguien de un banco que les permita 
hacer algo. Están buscando mercado 
para sobrevivir y no dedicarse a otra 
cosa. Pero desde el punto de vista de 
futurología de comunicación, digamos, 
nosotros planteamos que tiene que ha
ber mucho más de lo que no se usa. Me 
parece que eso hay que reconsiderar. 

HERNANDO BERNAL: En relación 
con el diseño de las facultades he estado 
pensando mucho sobre este tema. Por 
la experiencia que me ha tocado trabajar 
con universidades en Colombia y en 
algunos sitios de Centro América, creo 
realmente que va haber una evolución. 
Las facultades van a tener que 
diversificarse y van a tener que empezar 
a hablar de un nivel que podríamos lla
mar el nivel propiamente tecnológico de 
la comunicación. No estoy hablando de 
electrónica, estoy hablando de todo lo 
que significa el manejo de los computa
dores, el manejo de los nuevos equipos 
que están saliendo, el manejo de cáma
ras, toda esa serie de elementos que 
cada vez van requiriendo un mayor co
nocimiento por parte de la gente, por 
parte de esos tecnólogos y técnicos en 
comunicación. 

Creo que también se va a tener que 
retornar al periodismo propiamente di
cho. El manejo de las noticias cada vez 
se hace tan complejo y tan difícil que, en 
cierta manera, nos va a tocar volver a 
resucitar lo que antiguamente se llama-
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mos avances. Por ejemplo, el primer 
problema que se plantea, es que una 
mega- tendencia actual es hacer que el 
Estado sea eficiente. Y ojo, lo que se 
está buscando es el Estado eficiente no 
que desaparezca el Estado. Entonces, 
cuando se interpretan los fenómenos de 
privatización única y exclusivamente 
como quitarle al Estado para entregárse
lo al sector privado, estamos cometiendo 
dos errores gravísimos. Primero, porque 
el Estado no puede prescindir de ele-

verdaderas imágenes del asunto, estu
diando por ejemplo el tema de la privati
zación, como lo hizo Alan Walters, que 
ha sido la persona que le tocó hacer la 
privatización en Inglaterra. Para no lan
zarnos por unos caminos que no son los 
adecuados. Es decir, ¿simplemente la 
privatización significa entregarle al sec
tor privado los elementos que son 
productivos? ¿No será acaso hacer todo 
lo contrario? ¿Entregarle aquellos que 
no son productivos para que los convier-

Reunidos en el Coloquio de MISSAGIUM de Izq. a Der: 

Juan Díaz Bordenave, Alejandro Alfonzo, Hemando Berna/, Marco 

Polo Tórrez y Luis Ramiro Beltrán 

mentos que le corresponden por natura
leza, segundo porque si se los entrega 
para que los manejen sectores que no 
son directamente manejados por el Es
tado, a esos sectores les compete que 
sean eficientes socialmente. Entonces 
hay un problema y es que se crea el 
nuevo concepto de la eficiencia social. 
Cuando uno empieza a analizar a fondo 
esas mega-tendencias y no solamente 
algunas que tienen que ver con proble
mas de descentralización, privatización, 
ubicación de recursos, de reubicación 
territorial, que son todos fenómenos que 
están estudiándose como las mega-ten
dencias del futuro, me preocupa que los 
comunicadores no estemos dando las 
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tan en productivos?. O sea, son elemen
tos realmente en que me parece que hay 
mucha superficialidad; es mi sensación. 
Tocar la temática de todas estas mega
tendencias desde la comunicación val
dría la pena. 

El concepto de descentralización es 
un concepto que implica desarrollo de la 
comunidad de base. Descentralización 
no se puede hacer sin un profundo desa.
rrollo de la comunidad. Entonces, desde 
el punto de vista sociológico, desde el 
puntó de vista de nosotios como 
comunicadores, debemos empezar a 
hablar de cómo preparar a la comunidad 
para que pueda realmente ser agente 
eficiente de la descentralización, enten-

dida como hacer más eficiente al Estado. 
Ahí tenemos un proceso ideológico que 
tenemos que recapitular. Creo que se 
juega mucho con imágenes y me da 
miedo de que en eso los comunicadores 
no estamos trabajando con la debida 
profundidad: 

LUIS RAMIRO BELTRAN: Quisiera 
anotar dos puntos que pudieran tener· 
alguna relación con esta conversación, 
aunque pudiera no ser directa. Por mu
chos años ·me refiero a 20 si es que no 
30, en varios países, pero especialmen
te en esta América tropical, se ha venido 
.sosteniendo que el desarrollo puramen
te material no es lo que nuestros pueblos 
quieren sino que habría que hacer un 
desarrollo social, un desarrollo humano, 
un desarrollo distinto del que ha sido 
planteado por 40 años en nuestros paí
ses. Esta prédica no sirvió para nada.• 
Nadie escuchó. Se siguieron haciendo 
modelos al estilo clásico, economicista, 
materialista, sean de línea de izquierda o 
de línea conservadora. En cualquier for
ma, ese modelo, digamos, no era un 
modelo de desarrollo democrático. 20 ó 
30 años después, al fin, ¡Oh sorpresa!, si 
ustedes leen el último documento de la 
CEPAL y de la UNESCO, y si ustedes 
leen desde el año 90 el informe especial 
sobre desarrollo humano de las Nacio
nes Unidas del PNUD, encuentran que 
los señores economistas al fin han des
cubierto que el desarrollo no solamente 
había sido lo material, y que al fin están 
de acuerdo en que tiene que haber pros
peridad pero con equidad y que al fin 
están de acuerdo en que de nada sirve el 
avance material si no hay libertad, si no 
hay dignidad para el pueblo, si no hay 
democracia auténtica. Estas cosas que 
algunos locos de hace unos 20 años o un 
poco más decían, o decíamos, porque 
me considero dentro de esos locos, aho
ra tienen carta de ciudadanía, ahora sí 
pueden hablar y de repente alguien va a 
escuchar. Los economistas, los ingenie� 
ros, los arquitectos, los artífices del de
sarrollo al fin han entendido esta cues
tión. Bien, pero lo que no creo que hayan 
entendido, lo señala por ejemplo e! docu
mento de la CEPAL-UNESCO, es que el 
desarrollo material, sin una reforma pro
funda de la educación y sirí una nueva 

· manera de.comunicarse con las masas, 
no va a · ocurrir. Es sorprendente 1.



aparente lucidez con que después de 
tantos años perciben estas -eosas que 
para nosotros eran moneda corriente 
hace muchos años. Pero no perciben 
todavía con toda claridad. Llegan a ad
mitir que el desarrollo, como ha sido 
entendido hasta la fecha, ha sido un 
fracaso. Y que para que haya un desa
rrollo auténtico, tiene que haber un enfo
que social y humano distinto. Pero no 
dicen claramente que esa nueva educa
ción, esa nueva comunicación, tiene que 
hacerse a través de un esfuerzo de trans
formación humana colosal; un esfuerzo 
de persuasión colectiva, de diálogo co
lectivo colosal; para el cual no tenemos 
ni la mas vaga capacidad ni de entrena
miento ni siquiera de estrategia. Veo que 
los comunicadores tenemos un DESA
FIO en la anunciada actual estrategia de 
desarrollo dizque humanista, que están 
empezando a cacarear en los foros 
públicos y es nuestro deber, recordarle a 
esa gente, porque no estamos improvi
sando nada, que eso que están diciendo 
ahí no es posible si ellos mismos no 
ayudan a que los Estados nacionales y 
las empresas privadas asignen la impor
tancia debida a la comunicación expre
sada en términos de empleo, de salario, 
de dinero, para investigación, de todo 
esto que no hay hoy día. Entonces, creo 
que alguien debería estudiar esos docu
mentos que están saliendo en este ins
tante. Repito, Informe del PNUD sobre el 
desarrollo humano 1990 y 1991. Ya han 
salido dos, donde demuestran claramen
te por qué no ha habido desarrollo debi
do a la ignorancia de los factores de este 
tipo. También el recient� informe de la 
CEPAL. Entonces, si esos señores que 
nos han llevado por treinta años por los 
caminos equívocos y por los modelos de 
desarrollo que nos han hecho más sub
desarrollados, ahora parece que han vis
to la luz. Nos tocaría tomar ese desafío 
y demostrar que eso que están hoy día 
proclamando tampoco es viable si no 
hay políticas, si no hay planes, si no hay 
organización, si no hay enseñanza ade
cuada, si no hay un montón de cosas que 
hoy día no existen. Creo que sería muy 
importante hacer una consideración de 
ese orden, sobre si ese tal desarrollo 
llamado hoy humano y social va a ser 
viable o no. Si va a ser viable, lo q�e hay 
que hacer en comunicación es colosal, y 
debía empezar ya, logrando que estos 
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organismos y los go
biernos le den más im
portancia. En estemo
mento Bolivia, por 
ejemplo, tiene unos 
índices en relación a 
la educación y la salud 
muy alarmantes. Los 
dos factores para su
perar el sub desarrollo 
están abandonados 
con presupuesto 
bajísimo, es decir sin 
brío, sin gran capaci
di:id nacional para ac
tuar. Sin embargo, hay 
un Plan Nacional de 
Salud, hay un texto 
completo bastante lar
go con muchas metas 
bastante claras. Cual
quier análisis elemen
tal de ese plan, como 
lo ha hecho la 
UNICEF, indica que, 
primero la gran labor 
es preventiva no cura-
tiva, segundo que lo 
que hay que hacer en ese sentido es fácil 
y barato, o sea, que no tendrían por qué 
morirse tantos niños. La tragedia no es 
irremediable, simplemente con enseñar 
cómo usar sales rehidratantes se pue
den salvar muchas vidas humanas, pero 
hay que. enseñarle a la madre, a esa 
madre, por ejemplo, que no habla espa
ñol. Entonces ese Plan Nacional de 
Salud tiene unas metas bastante ambi
ciosas para cumplirse en plazos bastan
te cortos, pero no tiene ninguna referen
cia a cómo es que se va a poder realizar 
eso, y no hay un plan de comunicación 
paralelo. La UNICEF hizo un intento de 
ayudarle al Ministerio de Salud de hacer 
un plan instrumental para ese plan de 
desarrollo, quedó abandonada la idea. 
La unidad de comunicación del ministe
rio de salud, es una unidad sub profesio
nal, abandonada. En el Ministerio de 
Ed1:1cación la comunicación prácticamen
te no existe. Entonces estamos viendo 
que el discurso es uno y la realidad es 
otra. Los gobiernos nuestros, no sola
mente el de Bolivia, pueden estar muy 
concientes y muy deseosos de superar 
este problema y saben que es un proble
ma social y saben que es un problema 
que se puede resolver. Pero NADA de 

eso es posible si no se hace una comuni
cación educativa de un calibre y de una 
naturaleza que no tenemos la más vaga 
idea. Ahora ¿quién nos va a dejar hacerlo 
si los gobernantes no entienden esto? Si 
solamente entienden lo que es propagan
da polftica. Entonces ese es el punto 
profesional donde nosotros tenemos que 
hacerhuella entre los políticos. Me parece. 

ALEJANDRO ALFONZO: Quería 
apuntar tres ideas en relación a esta 
pregunta. La primera es que hay que 
hacer enormes esfuerzos y esto guarda 
mucha relación con la parte final de la 
respuesta de Luis Ramiro, para que la 
comunicación definitivamente entre den
tro de los procesos y de los planes y 
programas de desarrollo de nuestros par
ses y se le dé la importancia que tiene, lo 
cual quiere decir, y en esto quiero insistir, 
hay que llevarla más allá de los medios. 
Creo que hay una ignorancia sobre el 
papel de la comunicación, sobre su im
portancia e incidencia en el desarrollo, 
en los grandes tomadores de decisiones 
y en la población en general. El segundo 
punto, insisto, es el de las nuevas tecno
logías. Creo que es un gran desafío para 
nuestra región . En primer lugar, estudiar 
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cómo va a impactar en la población des

de el punto de vista cultural, económico, 

político y social. ¿Cómo dimensionar 

ese impacto?, ¿cómo medirlo y cuantifi

carlo?, y, por supuesto, ¿cómo preparar 

para reaccionar frente a las consecuen

cias tanto positivas como negativas en 

este caso?. El otro aspecto relacionado 

con las nuevas tecnologías es ¿cómo la 

presencia de las nuevas tecnologías en 

nuestra región en nuestros países va a 

mejorar, por ejemplo, el contenido de la 

comunicación?. ¿Hasta dónde el hecho 

de que tengamos comunicaciones vía 

importancia económica que tienen la co

municación y la cultura, es decir, la pre

sencia de la industria cultural. ¿Cuánto 

significa eso para los países, para su 

economía, desarrollo de su vida cotidia

na, y su crecimiento?. Creo que hasta 

ahora hemos fallado muchísimo en en

contrar indicadores válidos que pue-dan 

medir la importancia económica de la 

comunicación y de la cultura. 

A ésto quería agregarle un cuarto 

punto de lo que debemos hacer para los 

próximos años, y es el de renovar es

fuerzos para que la comunicación sea un 

Hemando Berna/, Marco Polo Tórrez y Luis Ramiro Beltrán 

satélite, uso de fibra óptica, incorpora

ción de la informática a la producción de 

mensajes, una expansión apreciable de 

las telecomunicaciones, va a mejorar 

nuestra calidad de vida?, ¿cómo van a 

mejorar el producto cultural, el servicio 

público de los medios, y la información?, 

En otras palabras, ¿tendremos ciudada

nos mejor informados, con mejores con

diciones para participar en la vida políti

ca del país, o en mejores condiciones 

para tomar sus decisiones cotidianas 

que lo afectan en su relación diaria con 

su medio ambiente?. Es un poco medir 

hasta dónde lo cualitativo pudiera entrar 

dentro de esta presencia de las nuevas 

tecnologías. 

Y el tercer punto que quería destacar 

como un reto para los próximos años, es 

empezar ya a medir en forma mucho 

más precisa, mucho más profunda, la 
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factor de integración de la región. Pero 

en esto, no podemos seguir hablando de 

una integración que solamente toma en 

cuenta los problemas económicos, y el 

factor del mercado. Para lograr la inte

gración tenemos que lograr una de ca

rácter cultural y popular, en la cual la 

comunicación juega un papel fundamen

tal. 

MISSAGIUM: Hablamos de ciertos 

procesos de macro tendencias. Habría 

que preguntarse qué tanto de eso se 

conoce en las carreras y escuelas de 

comunicación. Los problemas de des

centralizadón, desarrolloaltemativo, re

gionales, el achicamiento del Estado, 

etc., se manejan en facultades que no 

tienen nada que ver con las de comuni

cación y a su vez éstas, salvo rarísimas 

excepciones, no tienen nada que ver con 

el resto de la problemática. O sea hay 

una especie de separación entre los que 

planifican, los que ejecutan, la econo

mía, la sociología, la salud, la educación, 

con los que tienen que ver con educación 

y a su vez con comunicación. A su vez 

los futuros comunicadores y quienes los 

están preparando, tienen muy poco que 

ver con ese otro ámbito. Se centran 

demasiado en el ámbito de la comunica

ción. Pero hay otro aspecto del que de

bemos hablar, y es el futuro de las demo

cracias en América Latina. 

LUIS RAMIRO BELTRAN: 

A la hora en que los organis

mos internacionales están co

menzando a vendemos la Idea 

de un desarrollo humanista, 

social y verdadero, hay que 

preguntarse, ¿qué clase de de

mocracia están pensando los 

que hablan de eso?. Si están 

pensando en la democracia 

más bien convencional, a lo 

mejor como la que tenemos, o 

si están pensando en una de

mocracia popular auténtica 

como la que tanta gente aspira 

en nuestros países y no puede 

lograr. En esta segunda línea, 

el pensamiento latinoamerica

no moderno, está evolucionan

do en los últimos afíos en una 

dirección muy insistente sobre 

la necesidad de reducción del 

Estado y la separación de la 

sociedad civil, cuya capacidad sea tal 

que pueda tomar muchas de las funcio

nes que actualmente detenta el ente 

estatal. La línea de pensamiento brasile

ña y chilena está invitando cada vez más 

a esa vocación. Es que para que haya 

verdadera democracia y no sea pura

mente nominal, el Estado debe tener 

cada vez menos tuición sobre los ciuda

danos, menos comando sobre las deci

siones de desarrollo y la comunidad tie

ne que absorber cada vez más ese 

desafío. 

Si se va a democratizar realmente 

América Latina, si la democratización va 

a involucrar cierta reducción del Estado 

y cierto avance de la sociedad civil en la 

toma de decisiones, si las comunidades 

de base van a tener mayor participación 

en la conducción de operaciones de los 

servicios públicos, eso también es im 
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