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."Latinoamérica desempeña un papel
de liderazgo. No importa que se trate
de otra utopía" Luis Ramiro Beltrán.

Antecedentes

Aunque en los últimos aftos el
tema parece un poco adormeci-
do, 1986 representa el décimo
aniversario del inicio formal
-por lo menos para América La-
tina- de lo que se ha venido lla-
mando el Nuevo Orden Interna-
cional de la Información y la Co-
municación (NOIIC), al cual tam-
bién se le llamó, y así se cono-
ció, NOMIC .

Antes de 1976, en el seno de
la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO ) se dis-
cutía lo que podemos conside-
rar antecedentes de este movi-miento: 

la promoción del esta-
blecimiento de políticas naciona-
les de comunicación. Ya desde
1970 la XVI Conferencia General
de ese organismo internacional
autorizó a su Director General a
ayudar a los estados miembros
para la formulación de políticas
nacionales de comunicación.

Posteriormente, la UNESCO for-
mó diversos comités para promo-
ver la investigación de la comu-

Como puede verse a simple vista,
lo contenido en este concepto, es
por demás sencillo, sin embargo,
ha resultado la cosa más difícil
de promover entre los países del
mundo contemporáneo, princi-
palmente los del Tercero. La ra-
zón, es que alrededor de toda la
práctica comunicativa hay inte-
reses creados muy fuertes que re-
sultan irreconciliables. Basta ob-
servar el caso de México, en don-
de ha sido imposible enfrentar la
propiedad, el poder y el manejo
de los medios privados. Ni las le-
yes, ni los intentos de políticas
o de democratización de la co-
municación han podido con ellos.
Más aún, han sido los medios pri-
vados los que han establecido los
"principios y normas dirigidos a
guiar la conducta" de los medios
estatales.

De hecho "cualquier Estado
Nacional posee políticas de comu-
nicación implícitas o explícitas,
pues si no las establece el gobier-
no, las realiza en la práctica la
empresa privada".6

Al plantear este concepto de
políticas nacionales de c.omunica-
ción, Luis Ramiro Beltrán acom-
pafió la discusión con varios asun-
tos que tendrían que enfrentar-
se al tratar de establecer unas po-
líticas de esta naturaleza. Estas
cuestiones son:

-libertad de información vs de-
recho a la vida privada,

-intereses privados vs intereses
públicos,

-derecho privado vs derecho del
Estado,

-concentración de medios vs di-
versidad de mensajes. 7

nicación y preparar algunas reu-
niones entre los gobiernos, con
miras a discutir el asunto de la
comunicación con el mismo en-
tusiasmo con el que se había dis-
cutido y logrado que los países
establecieran políticas nacionales
de cultura y para defmir concep-
tualmente 10 que debían ser las
políticas nacionales de .comunica-
ción.

Algunas de esas reuniones o
comités fueron los siguientes:

1971 -Creación de un Panel
Internacional de Asesores en In-
vestigación de ia Comunicación,
en el cual tomaron parte Wilbur
Schrarnm y Ithiel De Sola Pool.

1972 -Reunión de Cancille-
res del Pacto Andino en la que se
muestra preocupación porque
"los mayores volúmenes de infor-
mación internacional que circu-
lan entre nuestros países son pro-
cesados fuera de la región". 2

-Primera Reunión de
Expertos sobre Políticas y Planea-
miento de la Comunicación que
se lleva a cabo en París, como re-
sultado del encargo hecho al Di-
rector Gen~ral de la UNESCO de
"fomentar el desarrollo de las in-
vestigaciones en materia de co-
municación".3

1973 -Tercera Conferencia
de Jefes de Estado del Grupo de
Países No Alineados que se cele-
bra en Argelia, en la que se urge
a tomar medidas "para contra-
rrestar el flujo de información
que obstaculiza las comunicacio-
nes libres, directas y rápidas en-
tre estos países".4

Para 1973, Luis Rarniro Bel-
trán, quien había sido encarga-
do de llevar a cabo algunos de los
trabajos relacionados con las PNC,
había establecido que:

Una política nacional de comunicación
es un conjunto integrado, explícito y du-
radero de políticas parciales de comuni-
cación armonizadas en un cuerpo cohe-
rente de principios y normas dirigidos a
guiar la conducta de las instituciones
especializadas en el manejo del proceso
general de comunicación de un país ,5 ~. ~"v-
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cación, Cultura y Sociedad de la Maes-
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1986.** 
Licenciada en Ciencias y Técnicas de in-

formación por la Universidad iberoame-
ricana. Directora del Departamento de
Extensión Universitaria delITESO.



lombo (Sri Lanka) en donde se
"relaciona directamente la nece-
sidad de un Nuevo Orden Infor-
mativo como parte integrante del
Nuevo Orden Económico Inter-
nacional".

-La XIX Conferencia
General de la UNESCO en Nairobi
(Kenia) en la cual se propone la
creación de una Comisión Inter-
nacional para el Estudio de Pro-
blemas de Comunicación. La
Comisión fue constituida por
16 miembros de diversos países
y presidida por Sean McBride,
quien trabajó durante dos años y
culminó con el famoso Informe
McBride.
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necesidad del hombre de expre-
sarse en libertad; de su ingenio
para crear los medios para tal fm;
de la situación diferente que vi-
ven los hombres de unos países
respecto de otros en cuanto al
acceso a esos medios; de las obli-
gaciones y responsabilidades de
los Estados al respecto; por su-
puesto de la necesidad y urgen-
cia de establecer políticas nacio-
nales de comunicación; de las
funciones que éstas deben tener,
y del papel que le toca a la UNESCO
para "contribuir en la máxima
medida de sus posibilidades en
este proceso mundial".9

Antes de abordar los princi-
pios del todavía llamado NOMIC,
de algunas de sus realizaciones y
frustraciones, de sus detractores
y del rescate de su debate en
1986, terminaré de exponer el
mapa cronológico.

-En este mismo año de
1976, se crea en México la Fe-
deración Latinoamericana de Pe-
riodistas (FELAP), asociación que
agrupa a las organizaciones de pe-
riodistas y trabajadores de los
medios de comunicación social
del continente.

1978 -xx Conferencia Gene-
ral de la UNESCO en París en la
que se aprueba la Declaración de
Principios Fundamentales sobre
los Medios Masivos y su resolu-
ción para intaurar el NOMIC.

1979 -Se concluye el Infor-
me McBride.

1979 --(noviembre) y
1980 --(abril) Se aprueban las

bases para el Programa In terna-
cional para el Desarrollo de las
Comunicaciones (PIDC), en el cual
México, a través de la Coordina-
ción de Comunicación Social de
la Presidencia de la República,
encabezada por Luis Javier Sola-
na, tuvo un papel preponderante.

1982 -Para contrarrestar to-
das esas acciones, en Talloires
(Francia) se lleva a cabo la reu-
nión "The V oices of Freedom
Conference of Independent News
Media", que se comentará más

Punto muy Íinportante para que
las PNC fueran aceptadas y res-
pondieran plenamente al ideal
democrático era que éstas fueran
formuladas y aplicadas por un
",Consejo Nacional, autónomo y
pluralista" y que el gobierno fue-
ra solamente "inspirador, susten-
tador y árbitro". Los consejos
cionales, siendo pluralistas y dé:'
mocráticos, podrían garantizar
que no existieran la censura, el
control político y la estatización
de los medios.8

1974 -Con estas ideas, Luis
Ramiro Beltrán elabora el docu-
mento base de la Reunión de Ex-
pertos sobre Políticas de Comu-
nicación en América Latina que
se lleva a efecto en Bogotá, a ini-
ciativa de la UNESCO. Curiosa-
mente, el Informe Final de esta
reunión, desapareció.

1975 -Durante este año se
realizan dos reuniones más en la
región latinoamericana, en las
cuales se urge a tomar acciones
entre los países subdesarrollados
para contrarrestar el flujo de in-
formación dominante y la crea-
ción de un pool de agencias de
prensa del Tercer Mundo. Estas
reuniones fueron: una en Lima,
Conferencia de Ministros de Re-
laciones Exteriores de Países no
Alineados, y otra en Quito, Reu-
nión de Expertos sobre Intercam-
bio de Noticias en América Lati-
na, en la que se ratifican los
acuerdos de la reunión de Bogotá
y se propone la creación de una
agencia latinoamericana de noti-
cias.

Con estos antecedentes y los
elementos aportados por las dis-
cusiones, se llega a 1976, año en
el que tienen lugar varias reu-
niones que resultaron definitivas
para la discusión del Nuevo Or-
den Informativo, estas fueron:

1976 -En Nueva Delhi, Con-
ferencia de Ministros de Infornla-
ción; en Túnez, el Simposio so-
bre Infornlación.

-La V Reunión Cumbre
de Países No Alineados en Co-

-Del 12 al 21 de julio,
la Conferencia Intergubernamen-
tal sobre Políticas de Comunica-
ción en América Latina y el Ca-
ribe, en San José (Costa Rica),
que fue la primera de tres reunio-
nes de este tipo que se llevaron a
cabo en un plazo de dos años.
Las otras dos fueron en Asia y
Africa.

En la Reunión de San José,
estuvieron presentes representan-
tes de 20 países latinoamericanos
y el Caribe. A pesar de que algu-
nas organizaciones norteamerica-
nas, como la Sociedad Interame-
ricana de Prensa (SIP) y la Aso-
ciación Interamericana de Radio-
difusión (AIR), defensores de la
libertad de empresa, con la apa-
riencia de la libertad de expre-
sión, intentaron boicotear esta
reunión, la: misma se llevó a ca-
bo. (En diferente sede y un año
después de lo planeado y con la
ausencia de algunos de sus prin-
cipales promotores).

Esta reunión de San José, jun-
to con las de Colombo y Nairobi,
marcan el inicio de la promoción
del Nuevo Orden Internacional
de la Información y la Comunica-
ción, que se propone, por supues-
to, como complementario del
Nuevo Orden Económico Inter-
nacional.

La declaración final de San J o-
sé es bastante clara, habla de la
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44 ~lóft~do adelante. Qué es el NOIIC cional que "fluye profusamente

-Creación de la ALASEI, de unos pocos centros univera~
de la que se hablará también más Es un debate, un discurso que les y se distribuyen con diversos
tarde. -cambia de nombre cada vez grados de intensidad a todas las

1983 -La Asamblea General que se intenta hablar de él, latitudes". 13
de la UNESCO establece el ~o ~n- -le costó a la .UNESCO la sali~ Para explicar esto, muchos
temacional de las Comurncaclo~ da de Estados Urndos de su seno centros de estudio e investiga~
nes, convencida de que "brinda- (con sus millones de dólares que ción se dedicaron, durante varios
rá la oportunidad a todos los paí~ representaban 48% de su presu~ años a analizar el flujo de infor~
s.e~ de realizar un exame~. y aná- puesto)".. maci6n ejercido, principalmente,
liSIS a fondo de sus pollttcas en -}og;ro cler,ta urndad entre los por las pocas y grandes agencias
materia de desarrollo de las co- academlcos e mtelectuales de la de noticias. De ahí se deduce que'
municaciones y estimular~ el cre~ comu~icación de Améri~a ~atina una de las primeras recomenda~
cimiento acelerado d.e la. mfr~,~~- (!os hIZo .crear una. asocl~clon la- ciones que tanto la UNESCÓ como
tructura de las comurncaClones .tmoamencana de mvesttgadores, ias entidades interesadas reco~
..Al final de ese año el"Secre~:- por ejemplo),. ..mendaron y promovieron ia crea~

no de Estado ~e los Est~dos Urn- .-puso en ev~dencla la mcapa- ción de agencias informativas que
dos le comurn~a al se.n°r Ama- clda,d de ser autonomos.de la m~- partieran de otros centros, insta-
dou Mahtar M Bow, ,dlrecto~ d~ yona de los estados latmoamen- lados, precisamente fuera de los
la UNESCO, que su pals se retirara canos, ., .centros hegemónicos.
de la organización. -le dló un constructo teonco

1984 -Estados Unidos efecti~ a la denuncia de los medios y sus Después de caer en la cuenta
vamente se retira de la UNESCO patrocinadores, de que el flujo informativo era,
por la "inquietUd ante el hecho -le proporcionó objeto de. es- además de disparejo, dominante
de que tendencias a nivel de la tudio a varios centros y a varios y provocador, la reflexión llevó a
política, el énfasis ideológico, en investigadores. tratar, a 'proponer y exigir -si
el presupuesto y la administra- esto era posible- que los gobier-
ción de la UNESCO estuvieran me- Es también, en opinión de Os- nos de los estados, que son vícti~
noscabando la eficiencia de la or- waldo Capriles, un pretexto para mas principales de ese ÜljUStO tra-
ganización".ll algunos países de América Latina tamiento, tomaran conciencia del

y porque la Organizáción "si~ y el Tercer Mundo para no tener asunto y se pusieran seriamente a
gue presionando por un así lla~ que abordar lo relativo a las PNC analizar la situación y estable~
mado Nuevo Orden Internacional que son lo concreto y discuten el cieran políticas nacionales de co~
de la Información y de la Comu- Nuevo Orden, que no es su res~ municación que además de con-
nicación, que contempla elemen- ponsabilidad directa. trarrestar esa invasiónjnformati~
tos amenazantes para una libre va ("Agresión desde el Espacio "),
prensa y un libre mercado". 12 ¿Por qué surge la necesidad de regulen las prácticas propias en

Inglaterra y otros países siguen plantear un Nuevo Orden Infor~ beneficio de la cultura, la expre-
el ejemplo de Estados Unidos, mativo en el mundo? porque el sión, la idiosincrasia y la signifi~
con lo cual el organismo intema- orden establecido resulta caduco cación propia.
cional se ve fuertemente limita~ e injusto para los países depen-
do para apoyar las acciones en- dientes, porque está basado en Sin embargo, el establecimien~
caminadas hacia la democratiza- un flujo mundial de mensajes (y to de PNC no fue ni es, para nin~
ción de las comunicaciones. mercancías) claramente unidirec- gún país una acción fácil; ésta se

,,~ :;,~ , /í---'
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Pocos países no desarrollados
han tomado conciencia activa al
respecto, y están instrumentando
proyectos de innovación tecnoló-
gica propia, respaldados por legis-
laciones nacionalistas para modi-
ficar hasta donde sea posible, la
dependencia tecnológica, que
puede ser un buen elemento para
la independencia económica e in-
formativa.

Hablar de un nuevo orden sig-
nifica que hay un viejo orden y
que nuevo o viejo el orden infor-
mativo abarca muchos aspectos,
no sólo el de la información, si-
no también los de política y eco-
nomía.

De hecho, como dice Arrieta,
"se sabe mucho más acerca de
cómo no debe ser este nuevo or-
den, que de cómo debería ser",17
y continúa.

, quien consigue hablar más alto, hacerse

escuchar más lejos y por más tiempo,
aumenta sus posibilidades de influencia,
en las representaciones de los demás. Es-
ta es la primera manifestación del inte-
rés que despierta el NOIl.
Aquel que sea más capaz de suministrar
los argumentos mejor apoyados en da-
tos más abundantes, convincentes. am-
plios y oportunos, está en superioridad
para imponer o hacer aceptar su discur-
so, supuestas condiciones de audición. 18

ve afectada directamente por los
detentadores del poder informa-
tivo central (de los países grandes
y fuertes, o mejor dicho del país
grande y fuerte) y sus aliados in-
condicionales en los países peque-
ños y débiles.

El establecimiento de PNC tam-
bién se ve detenido por su estre-
cha relación con la dependencia
económica de los países en desa-
rrollo.

Por otra parte, sabemos que 10
que menos quieren los gobiernos
de los países periférico s es que
sus pueblos adquieran conciencia,
porque con ello, su propia capa-
cidad de negociación con los paí-
ses dominantes se vería afectada
con la ampliación de exigencias.

Otro aspecto importante de es-
te Nuevo Orden Informativo fue
el discurso sobre la democratiza-
ción de los medios y de la infor-
mación. Este asunto fue y es, de
hecho, la salida fácil, es decir, la
democratización se comenzó a
entender como la promoción de
microexperiencias comunicativas,
el discurso y prácticas de comu-
nicación alternativas y la ponde-
ración del rescate de las culturas
autóctonas, que justifican la ine-
ficiencia para convencer a los es-
tados de que el primer paso les
tocaba a ellos.

Así, parafraseando 10 dicho
más arriba por Capriles, todo el
rollo acerca de la comunicación
participativa, comunitaria y alter-
nativa es un pretexto para no te-
ner que abordar 10 relativo al
nuevo orden. O en el mejor de
los casos es el espacio disponible.
Podemos resumir los objetivos
del Nuevo Orden Internacional
de la Información y1a Comunica-
ción, con las palabras de Eleazar
Díaz Rangel, que dice que "los
objetivos del NOMIC son: formu-
lar políticas nacionales de comu-
nicación, crear agencias de infor-
mación alternativas y establecer
un flujo libre, pero equilibrado
de la circulación de noticias. La
intención final es la democrati-

Un logro concreto
y muchos detractores

zación de la información y de la
comunicación ".14

En concreto, las propuestas
del Nuevo Orden son:

a) La democratización de las
comunicaciones y de los recursos
de la información.

b) La creación y el fortaleci-
miento de las infraestructuras ne-
cesarias para que los países del
Tercer Mundo puedan participar
en términos de igualdad en la co-
municación internacional.

c) La integración entre los sis-
temas de comunicación y los ob-
jetivos de desarrollo integral, au-
tónomo y autosostenido de los
pueblos del Tercer Mundo.

d) La defensa de la identidad
cultural de los pueblos y la aper-
tura de espacios y recursos para
el desarrollo autónomo de expre-
siones culturales, especialmente
entre las clases populares. 15

En aftos más recientes, el deba-
te sobre el nuevo orden informa-
tivo incluyó el problema de las
nuevas tecnologías de comunica-
ción caracterizadas más estricta-
mente en la telemática y el uso
de los satélites. Extrafta mucho
qu este tema no haya sido incor-
porado desde el principio en esta
discusión, si la propia UNESCO ha-
bía trabajado en 1962 el tema de
las nuevas tecnologías y en espe-
cial los satélites en una reunión
con ese fin. La puesta en órbita
del famoso Pájaro Madrugador,
despertó un inteTés extraordina-
rio en ese momento. Y es extra-
fto que en 1976 tampoco a los
expertos se les ocurrió añadir
este asunto.

De cualquier manera, Mario
Arrieta en 1980 escribe que:

Sin duda, entre los logros pode-
mos apuntar el grado de concien-
tización que se alcanzó, princi-
palmente en América Latina, pe-
ro que para muchos no pasa de
ser sólo eso.

Algunos países, México entre
ellos, .iniciaron acciones encami-
nadas a hacer efectivo el estable-
cimiento de PNC, pero esta inicia-
tiva se vió coartada precisamente
por la acción de las situaciones
presentes en el orden establecido.
El caso de la Coordinación de
Comunicación Social de la Presi-
dencia de la República en nues-
tro país, es el caso más elocuente

Los mayores problemas, en cuanto a in-
formación se refiere, no son los de la
prensa -bajo cualquier forma- sino los
que tienen que ver con la ciencia y la tec-
nología, sin cuyo dominio el Tercer
Mundo no podrá liquidar el atraso y las
inhumanas condiciones de existencia a
las que está reducida la mayoría de sus
habitantes ,16

raul




~1
\

46...a~nglóft~do y conocido por nosotros, de frus-

tración de una iniciativa en favor
del establecimiento de políticas

nacionales de comunicación. El

debate sobre el Derecho a la In-

formación,' la creación de un

Consejo Nacional de Comunica-
ción y el manejo más adecuado
de los medios del Estado y tam-

bién la reglamentación de los pri-

vados, son asuntos que se guar-
dan en un archivero, para otra

ocasión.
Tal vez lo más concreto que

podemos atestiguar en cuanto a
instrumentación del NOIIC es la
creación de ALASEI. El. proyecto
de la Agencia Latinoamerica-

na de Servicios Especiales de In-

formación

"",'-<'

Sus órganos directivos y ejecu-
tivos son: un consejo, del cual
forman parte la Federación Lati-
noamericana de Facultades de
Comunicación Social (FELAF ACS),
la Asociación Latinoamericana
de Investigadores de la Comuni-
cación (ALAIC) y la Federación
Latinoamericana de Periodistas
(FELAP), un comité ejecutivo, pre-
sidido por el representante de
Venezuela y un gerente general
que es Germán Carnero Roqué,
quien ha sido el alma del proyec-
to.

fue elaborado en 1978 en Quito, en la
Oficina del Consejero Regional en Co-
municación Social para América Latina y
el Caribe de la UNESCO, y que, algu-
nos años después, en virtud de la precIa-
ra acción de algunos estadistas latino-
americanos, como José López Portillo,
Rodrigo Carazo y ArÍstides Royo, dió
origen a un Comité del Sistema Econó-
mico Latinoamericano (SELA), consti-
tuído en mayo de 1981 con el único y
exclu$ivo fin de dar nacimiento a ALA-
SI;:I. t9

tica Alemana actualmente y 10
que se obtiene por la venta de
servicios. Como siempre ocurre
en este tipo de empresas, el ren-
glón de ventas está pobremente
atendido. No así el de correspon-
sales, que cada vez es mejor.

Esta experiencia de la ALAS El,
junto con la de INTER PRESS SER-
VICE, la Agencia Africana de No-
ticias, la Agencia Nueva Nicara-
gua y algunas otras, pueden con-
siderarse como' una buena res-
puesta al encargo de crear el pool
de agencias informativas del Ter-
cer Mundo.

Entre detracciones, obstáculos
o fracasos podemos mencionar,
por un lado, a la reunión de Ta-
lloires (Francia) y la salida de Es-
tados Unidos de la UNESCO. Es-
tos hechos, para algunos -Car-
nero, Anzola- más que obstácu-
los son medallas al mérito, sin
embargo, no se puede ser opti-
mista ingenuo respecto a la ins-
trumentación del NOIIC y su de-
bate.

Lo de Talloires fue importan-
te y se discutió en su oportuni-
dad. La conferencia "Voces de la
Libertad" fue la reunión más
grande, orquestada en contra del
Nuevo Orden. A ella, asistieron
63 personas que Rafael Ronca-
gliolo describe de la siguiente ma-
nera:

La verdad es que de los asistentes a To-
lloires, 26 procedían de los Estados Uni-
dos, 25 de Europa Occidental, uno de
Canadá y uno de Japón,lo que da 53 re-
presentantes del mundo central y desa-
rrollado frente a diez del Tercer Mundo:
uno de los países árabes (Egipto), uno de
Africa Negra (Nigeria), dos del Caribe
(J amaica), tres de América Latina y tres
de Asia. Ninguno de los 63 provenía de
organizaciones repre~entativas de perio-
dista~, sino que eran propietarios de
grandes mcdios de comunicación, diri-
gentes de organizaciones patronales y,
una ínfima minoría, académicos. La 'De-
claración de Talloires' por lo tanto, no
habla sino en nombre de ciertos intere-
ses: occidentales y transnacionales: los
intereses de los dueños de la comunica-
¡;ión. 21

Cosa que ocurrió en México ellO
de octubre de 1983, como una
"empresa multinacional de servi-
cios de información y comunica-
ción regional e internacional".2o
El gobierno de Méxi~o, a través
de Héctor Manuel Ezeta, ha dado
todo el apoyo para que la ALASEI
tenga su sede en la capital del
país.

Los gobiernos de 13 países
suscribieron el acta de constitu-
ción y algunos más se han suma-
do al proyecto y más de alguno
se ha retirado, como ocurrió con
Ecuador en 1986.

ALASI:I tiene entre sus princi-
piosj no ser agencia gubernamen-
tal; trabajar en el más "absoluto
pluralismo"; producir la noticia
en forma contextualizada, en
donde el contexto sea precisa-
mente lo más impqrtante.

Desde enero de 1985, ALASEI
.ha estado enviando carpetas in-
formativas. Ochenta medios, prin-
cipalmente periódicos de toda la
región, publican sus materiales.
En todos los países, excepto Pa-
raguay, hay algún medio que les
publica. .

A partir de julio de 1986 co-
menzaron a publicar la Semana
Latinoamericana, que será un re-
sumen de todas las informacio-
nes de coyun tura, que podrá ser
utilizada de forma más amplia
que las carpetas. Podrá usarse,
por ejemplo, en grupos de base,
en revistas y centros de estudio e
investigación.

El problemá principal que en-
frenta ALASEI es el financiero.
Cuenta con la cuota que pagan
cada uno de los países miembros
(sólo Cuba está al corriente), lo
poco que puede aportar por aho-
ra la UNESCO, un sustantivo apo-
yo que da la República Democrá-
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Por su parte, Luis Gonzaga Mot-
ta, en un artículo publicado en
(Chasqui No. 3) en 1982, titulado
"Costa Rica": seis años después",
afirma que

algunos t~mas de mayor vigencia para los
que ha llegado, por cierto, la hora de la
discusión.23

Las experiencias más significativas se
desarrollan en el interior de las socieda-
des civiles, que proliferan actualmente en
todos los países, las que lograron impul-
sar el proceso de democratización de la
comunicación en la región.

M ario Arrieta, por su parte, es
bastante realista al afirmar que

las violentas críticas que se le han he-
cho a la organización de las Naciones
Unidas y a la UNESCO sobre su papel
en los debates sobre el NOIl, tienen tan
poco sentido como la actitud de quienes
esperan exclusivamente de ellas la solu-
ción favorable de los planteamientos del
Tercer Mundo. ~

Situación actual

El mundo académico de la comu-
nicación, los interesados en la de-
mocratización de las comunica-
ciones, los estudiosos, los estu-
diantes, los investigadores y los
docentes, están ahora interesados
muy particularmente en el deba-
te sobre las nuevas tecnologías de
la comunicación. Y tan particu-
larmente que hay quienes están
tratando de desenmarañar un di-
minuto chip. Pero este asunto,
aunque no se mencione así, es
precisamente, un asunto del Nue-
vo Orden In temacional de la In-
formación y la Comunicación.

Las NTC -NCT traen al tapete de
las discusiones nuevamente lo re-
ferente al NOIlC y sus actores, los
estados, los profesionales, los
académicos y los comunicadores
populares también. Y ya no co-
mo un tema coyuntural, sino es-
tructural.

No debemos dejamos deslum-
brar por la posibilidad de las ex-
periencias pequeñas de comuni-
cación, con las cuales se puede
adormecer la conciencia pensan-
do que estamos ya trabajando
por la democratización de la co-
municación. Por supuesto que es
así, pero el enfrentar a la macro-
comunicación, continuar con la
denuncia y exigir políticas de co-
municación más nacionalistas, si-
gue siendo tarea prioritaria.

Por mucho que se adormezca
el interés, la discusión y el deba-
te, volverán a surgir. La situación
no es para menos. Tal es el caso

y a pesar de eso, se lamenta res-
pecto a que la mayor parte de las
propuestas de la Reunión Inter-
gubernamental sobre Políticas de
Comunicación, resultaron poco
prácticas; que fueron ejercicios
de retórica que "significan ape-
nas un avance conceptual"; que
los gobiernos firmantes de la de-
claración prefirieron "evitar pe-
leas con los grandes grupos de la
comunicación, como por ejemplo
la Red O Globo de televisión en
Brasil y Televisa, en México";
"que no se comprometieron con
las ideas de la reunión, a través
de sus respectivos organismos de
comunicación los que lo hicie-
ron -como México, Venezuela y
Colombia- tuvieron que dar
marcha atrás".

Entre 1984 y 1985 varios au-
tores interesados en el NOIIC, es-
cribieron varios trabajos en los
cuales se hablaba de la desapari-
ción de su debate y de sus posi-
bilidades. Héctor Schmucler pre-
guntaba en marzo de 1984 "¿es
aún tiempo de inclinar el péndu-
lo hacia el lado de la esperanza?"
y "¿no habrá llegado la hora de
cambiar los temas de la discu-
sióh?"22

Rubén Sergio Caletti, en mar-
zo de 1985 escribía:

de la convocatoria que hizo en
abril de 1986, la Unión de Perio-
distas de Cuba (UPEC) para reto-
mar el tema, y en cierta forma
celebrar la década siguiente a la
conferencia de San José. Fueron
invitados a la reunión, que se or-
ganizó con el pretexto del 25 ani-
versario de la Radio Habana Cu-
ba, la FELAP, ALASEI, FELAFACS, el
Instituto Latinoamericano de Es-
tudios Transnacionales (ll.ET ),
Organización Internacional de
Periodistas (01 P ) y la propia UPEC .

En la reunión se renovó el en-
tusiasmo por el Nonc, a pesar de
recnocer que en los últimos años
había habido grandes retrocesos.
Se dijo, por ejemplo, que aunque
algunos países de América Latina
habían recuperado la democra-
cia, no habían tomado el asunto
de la información y la comuni-
cación como prioritario. Más aún,
algunos países que habían tenido
acciones concretas en este senti-
do, las había abandonado.

Sin embargo, la situación de la
comunicación y la información
en América Latina pide que ei te-
ma del nuevo orden se rescate y
se trabaje por él, ya que la comu-
nicación forma parte de la estruc-
tura social y puede ser instru-
mento de liberación.

Es necesario concientizar y
sensibilizar sobre el NOIIC a todos
aquellos que directa o indirecta-
mente estén realcioandos con la
comunicación. Los estudiantes,
los docentes, los investigadores,
los periodistas, lo trabajadores de
los medios, los comunicadores
populares, pero sobre todo a los

gobiernos.
Se externó confianza hacia las

organizaciones existentes y se
afianzó la idea de que el nuevo
orden no nacerá por concesión
de los dueños de la comunicación
sino por la lucha de los pueblos.

Es necesario elaborar las pro-
puestas de cómo trabajar las nue-
vas tecnologías ya que son ellas
la concreción del nuevo orden in-
formativo en este momento.

Hoy parece obvio afirmar que no ha-
brá nuevo orden informativo interna-
cional que no parta, a la inversa, de la
bllsqueda de nuevos órdenes naciona-
les de información... Hasta nuevo avi-
so, el NOlI ha muerto. ..aunque no lo
haya matado ni la embe5tida ideológi-
ca de la pren5a norteamericana ni el dc-
sarrollo de nuevas tecnologías. Lo que de
ella5 han hecho en todo caso, es plantcar

raul
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Para tenninar, sólo diré que el

NOIlC me parece que es'algo vivo,
que se revitaliza precisamente
por el nuevo asedio en contra de
la comunicación democrática,
que significan las NTC-NCT.

DE LA TEO LOGIA

DE LA LIBERACION

Mario López Barrio 8.J.*

En estos últimos años se ha escri-
to y discutido no poco sobre el
tema. Unos autores la exponen
con ánimo optimista, mientras
otros la desacreditan y la comba-
ten. El tema ha suscitado interés
en unos, escepticismo en otros,
disgusto en algunos, confusión en
no pocos.

Como un intento de ayudar a
estos últimos -personas menos
versadas en los estudios teológi-
cos y deseosas de alcanzar clari-
dad en este terreno-, intento
ahora esta presentación sumaria
de lo que es la teología de la li-
beración.

Respecto del método seguido,
selecciono aportaciones de diver-
sos teólogos de la liberación, cu-
yas ideas trato de ordenar en es-
ta exposición. Sigp principalmen-
te a Gustavo Gutiérrez, Leonar-
do Boff, Segundo Galilea y Jesús
Vergara, S.J.

cado y le hace entrar en comu-
nión con El.

¿Qué es, pues, la teología de
la liberación? Es una reflexión
crítica, a la luz de la experiencia
cristiana de fe, sobre la praxis
de los hombres, principalmente
de los cristianos, dirigida a la li-
beraciónintegral de los hombres.

Antes de erigirse en teología y
de elaborarse temáticamente, la
teología de la liberación fue una
praxis de fe y una experiencia vi-
vida de liberación. Es resultado,
y no realidad primera. Resulta de
la experiencia de liberación, mu-
cho más rica que la reflexión so-
bre la praxis de liberación.

Esta teología no nació por de-
cisión de algunos. Fue un mo-
mento de un procesó mayor y de
una toma de conciencia carac-
terística de los pueblos latino-
americanos. La pobreza generali-
zada, la marginalidad y el contex-
to histórico de dominación irrum-
pió agudamente en la conciencia
colectiva y produjo un viraje his-
tórico. De esta conciencia nueva,
que fue llegando a todo el conti-
nente, participa también la exis-
tencia cristiana, y se refleja en la
reflexión teológica. El anhelo de
fondo, más que en la celebración
de la vida y en la continuidad de
la fom1a de convivencia vigente,
se expresa por un intento de rup-
tura y de transformación. La teo-
logía de la liberación nació como
propósito de respuesta a los desa-
fíos que surgen de la sociedad
oprimida, y como aporte propio
desde la fe al proceso mayor que
va fraguando en otros campos de
la" vida del pueblo.

Qué es y cómo nació

Convendría comenzar por decir
lo que se entiende por teología:
in teligencia de la Palabra de Dios
aceptada y vivida, percepción del
sentido de la existencia humana
a partir de la Palabra de Dios (la
revelación de Dios comprende
una revelación sobre el hombre).

A propósito del término libe-
ración, se pueden distinguir en él
tres niveles de significación: a) as-
piración de pueblos oprimidos
carácter conflictivo); b) proceso
histórico del hombre como suje-
to de su destino; c) acción de Je-
sús que libera al hombre del pe-
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