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• Las Incidencias de un mercado libre

1992: La mutación de la. .,comumcacion europea
Javier Esteinou Madrid

En relación a la formación del Mer-
codo Unico Europeo que seré una de
las franjas comerciales rnés pobladas
del mundo industrializado (320 millo-
nes de habitantes) y que estó basado
en la idea de constituir una economía
europea integrada donde sea posible
circular libremente mercandas, capi-
tales, servicios y personas, observa-
mos que velozmente se estón experi-
mentando profundas modificaciones
en la infraestructura económica. Di-
chos cambios estón repercutiendo en
la mutación de la superestructura jurí-
dico-política, ya su vez, estas transfor-
maciones, en conjunto estón impac-
tando fuertemente en la exigencia de
cambio comunicativo-cultural.

Es decir, toda esta profunda trans-
formación que se experimenta a nivel
económico, ¡político, tecnológico, 10-
bordl, políclo], ecológico, normativo,
que se estó gestando en el interior de
la sociedad europea, no es suficiente
para permitir por sí misma la formación
del mercado unificado, sino que hace
falta la presencia insustituible de la
modificación de la esfera cultural. Por
ello, la propuesta neoliberal del viejo
continente también ha abarcado la
transformación profunda de las indus-
trias comunicativas, pues éstas se in-
sertan como una parte medular del
nuevo proceso de acumulación a tra-
vés de la función de moderna acelera-
ción del ciclo de circulación de las
mercandas y de la nueva legitimación
y cohesión interna que requiere la exis-
tencia del Sistema Común Europeo.
Así, se han empezado a colocar los
cimientos para la formación de un
mercado libre de servicios, de teleco-
municaciones y de productos cultura-
les, audiovisuales, donde la dinómica
quede definida por las reglas de com-
petencia absoluta, ocupando las fron-
teras nacionales y sus mecanismos in-
ternos de planificación un lugar codo
vez mós marginal. '
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De esta forma, los medios de comu-
nicación europeos, paralelamente a los
cambios polfticos, económicos y socia-
les anteriores inician una sustancial
transformación de sus estructuras, men-
sajes, tecnologías, financiamientos, for-
mas de participación, políticas o de con-
tenidos, dentro de las cuales destacan,
entre otras, lassiguientes tendencias bó-
sicas que caracterizan la construcción
del nuevo proyecto de medios de comu-
nicación europeos: 1) la comunicación
como sector neurólgico de la economía;
2) la expansión y homogeneización de
las redes de información; 3) la desregu-
loción legislativo; 4) la evolución. del
concepto de lo "nacional" hacia la idea
de lo "europeo"; 5) el derrumbe de las
fronteras culturales; 6) la determinación
acentuada de la pluralidad y la demo-
cracia informativa por las leyes del mer-
cado; y 7) la explosión de la realidad del
"público de masas" ante la presencia de
las nuevas tecnologías de información.

La comunicación, sector neurálgico

En la década de los años ochenta
presenciamos en Europa, como prime-
ra tendencia audiovisual, una severa
transformación de las estructuras de la
industria de la comunicación, la infor-
mación y la cultura, revalorizóndose
todo el macrosector y convirtiéndose

en un centro de inversión de primer
orden, que quizós sea el mós importante
de la actualidad. ~stavitalidad económi-
ca que ha mostrado el sector de medios
de comunicación ha ido de la mano de
los nuevos papeles que cumple la infor-
mación en el funcionamiento de las so-
ciedades desarrolladas, así como en los
escenarios sociales y polfticos que ya se
diseñan para la nueva fase de la ex-
pansión transnacional. .

Por ejemplo, el sector conjunto de
telecomunicaciones y gestión de infor-
mación representa un volumen de ne-
gocios mundiales de 50,000 millones
de Ecus (Nueva moneda acuñada pa-
ra el Mercado Común Europeo). El
mercado de equipos de telecomunica-
ción alcanzó en 1986 los 90,000 mi-
llones de Ecos. La comunidad participó
con 17,500 millones de Ecus en ese
mercado. Los servicios de telecomuni-
caciones originaron ingresos mundia-
les en 1986 de 30,000 millones de
Ecus. La comunidad facturó 62,500 .
millones de Ecus por ese concepto.
Finalmente, si ahora ese sector en
conjunto representa un dos por ciento
del producto interno bruto comunita-
rio, se espera que a final del siglo
alcance el siete por ciento, implicando,
directa o indirectamente a rnós del 60
por ciento del empleo comunitario. 1

Esto significa que todas las líneas
de acción que actúan sobre la comu-
nicación europea son determinadas
por los diferentes intentos de dar res-
puesta a la gran crisis económica y
sociopolítica que ha afectado al sls-
tema capitalista. 2

Expansión de redes Informativas

Presionado por los fenómenos de
alta rentabilidad, monopolización y prt-
vatización acelerada del sector de la
información, se observa una vertiginosa
integración de les redes de telecomuni-
caciones y servicios para construir a
través de las nuevas tecnologías de in-
formación un moderno sistema nervioso
que vincule a toda la región, evitando
los desequilibrios de desarrollo en esta
materia y que permita la fluidez de la
velocidad creciente que estó exigiendo
la realización de la economía de merca-
do. Para apoyar la creación de esta
infraestructura homogénea se in;!ituyó
el programa Special Telecornurjéotlons
Action For Regional Devefopment I



(STAR),con el fin de conseguir lo crea-
ción de redes y servicios avanzados de
telecomunicaciones adicionales o [os yo
considerados en los planes de desarro-
llo nacionales.3 .

Loformación de esto nuevo estructu-
ra tecnológica empiezo a centrar su
acción especialmente en el campo de la
transmisión de datos, la telefonfa celu-
lar, los telecomunicaciones, los comple-
jos digitales, los satélitesy los comunica-
ciones por cable. Todo ello estó acele-
rando lo integración de varios servicios,
especialmente los bancarios que han
entrado en una nuevo era de libre com-
petencia financiera. 4

Desregulaclón legislativa

Dado lo necesidad de un libre juego
de los medios audiovisuales para res-
ponder o los presiones codo vez mayo-
res que imponen los leyes del libre mer-
cado, se contemplo uno transformación
normativo de los legislaciones naciona-
les sobre medios de comunicación para
"eliminar los principales obstóculos jurí-
dicos que impiden el desarrollo de lo
radiodifusión transnacional dentro de los
estados miembros. Asf,.se estón propo-
niendo que se'tomen medidos espedficas
pora eliminar losrestriccioneso losmedios
transnacionales en el campo de lo publi-
cidad, orden y seguridad público, protec-
ción de los derechos fundamentales de lo
persono humano, y en particular de los
niños y adolescentes, derecho de réplica
y derecho de autor". 5

De esto formo, presionado por lo
dinómica de lo "libre competencia" y de
lo ley económico de lo sobrevivencia del
mós fuerte, se constato lo presencio de
uno tendencia desregulatoria de los
principales argumentos nacionalistas
para conservar reservas de mercados
culturales propios. Así, emerge un nue-
vo tejido [urídíco que permite el flujo de
todo tipo de acciones y mensajes ideo-
lógicos que impulsen lo ley de lo oferta
y demando cultural como patrón centról
de conformación y dirección de lo es-
tructura mentol de lo nuevo sociedad
europeo.

Evolución de lo "nacional"

En términos mentales, ademós del
arrinconamiento de lo identidad local,
se observo uno lento evolución de lo
concepción, el arraigo y lo próctica de
lo nacional, para dar poso 01 concepto

de lo "europeo", aunque aún no tiene
contenidos definidos, ni rasgos precisos.
Lo que sl estó cloro es que dentro de dos
años tendrón que satisfacerse necesida-
des informativos y recreativos de 320
millones de personos.P

Derrumbe de las fronteras culturales

Dentro del contexto anterior se asiste
o uno nuevo oferta informativo propicia-
do por el derrumbe de los fronteras
ideológicos que propician que los ciuda-
danos cuenten con uno innumerable'
opción de fuentes informativos regidos
por el principio del "libre juego de fuer-
zas culturales". Así por ejemplo, sólo en
el campo televisivo,se espero que en los
próximos 1O años 300 millones de euro-
peos podrón ver 69 canales de televi-
sión? En el terreno de lo transmisión de
datos se pretende digitalizor 65 millones
de documentos sobre inversionese inno-
vaciones industrialesde que dispone Eu-
ropa desde 1920 para que puedan ser
transmitidoso altosvelocidadeso losredes
de comunicaciones de los paísesque for-
marón el Mercado Común en 1992.8

Proceso que bósicamente estaró
conducido por los lineamientos de los
grandes transnacionales multimedias,
pues son estos empresas los que funda-
mentalmente podrón dar lo batallo en el
campo de lo radiodifusión:

Determinación del mercado

Derivado de esto nuevo formo de'
propiedad, concentración, financia-
miento y organización que tienden o
adoptar los medios de comunicación
europeos, especialmente audiovisuales,
se constato un proceso de hermetismo
hacia lo participación mós plural y abier-

ta de los diversos grupos de lo socledod
civil. Como los factores anteriores estón
desplazando crecientemente el modelo
de televisión público, se presencio que
codo vez mós los propietarios y los po-
trocinadores de éstos determinan los
grupos y las ideologfas que participan en
lo gestión comunicativo de tales institu-
ciones.

Por ejemplo, ante el férreo control de
los medios de comunicación ingleses,
en septiembre de 1989 resultó uno sor-
presa el que los sindicatos britónicos
rompieran el límite salarial del siete por
ciento que impuso M. Thatcher, el nue-
ve por ciento para conquistar, sin ene-
mistarse con los medios de comunica-
ción que no don participación obrera.9

De esto formo, "se introduce un corte
en lo sociedad entre quienes pueden
abordar proyectos de comunicación y
quienes no pueden hacerlo, y lo frontera
entre unos y otros pasa por el poder, lo
capacidad económicofinanciera y el
'capital experiencia'. ¿Cómo puede ser
independiente un medio que recibe un
50 o 70 por ciento de ingresos de lo
publicidad? El mercado se encargo osf
de determinar el grado de pluralismo y
diversidad informativo de que podemos
disponer, reforzando su tendencia de
marginar o los mismos y potenciar a
unos pocos". 1 O

Explosión del "público de masas"

Lo proliferación de medios de comu-
nicación y de nuevos tecnologfas ha

'producido uno gran oferta informativo
que ha impactado sobre lo estructura
tradicional de los públicos, haciendo
que éstos evolucionen de receptores
masivos o espectadores individuales que
eligen particularmente sus programas.
De esto formo, en poco tiempo, se ha
posado de lo escasez o lo abundancia
informativo, provocando "lo crisis del,
antiguo concepto de "público de ma-
sos", unitario y homogéneo, cuyos ne-
cesidades de información, cultura y en-
tretenimiento deberfon ser satisfechos
por los servicios públicos de radiotelevi-
sión. Lo multiplicación de canales ha
acabado con lo equilibrado 'y obligado
dosificación de géneros, ofreciendo 01
telespectador nuevos oportunidades de
elección, sin otras limitaciones que la
adquisición de determinados equipos y
el apoyo del servicio solicitado propor-
cional al uso que de éste se hace". 11
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,\
En esta forma, las transformaciones

económicas, polrticas y sociales que ha
originado la creación del Mercado Uni-
ea Europeo estón produciendo una pro-
funda modificación en los medios de
comunicación; que a su vez, gerieran
una dróstica mutación de sus proyectos
culturales. Cambios mentales que toda-
vfa no se sabe a ciencia cierta hacia
dónde conducirón espiritualmente al
viejo continente, pero que es indispen-
sable contemplar de cerca, pues es un
marco histórico muy claro que nos per-
mite comprender con anticipación algu-
nas de las tendencias de las alteraciones
profundas que se producirón en el terre-
no cultural y comunicativo, al aceptar de
forma cada vez mós directa las leyes
universales del modelo de desarrollo
neolíberol.S-,
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Audiencias
Guillermo Orozco Gómez

• Niños, investigación te/evisiva y nacionalismo

la investigación sobre televisión y niños en México se ha consolidado en los últimos
3S años como campo múltiple de estudio y constituye un interés creciente para la
comunidad de investigadores de la comunicación. En las últimas tres décadas se
aprecia un crecimiento de mós del óO por ciento de investigaciones sobre el tema,
que significa que de cada tres estudios sobre lV, realizados hasta la' fecha,
aproximadamente dos tienen que ver con audiencias infantiles.

Las preocupaciones, perspectivas y métodos han variado bastante. A partir de
1968, cuando Raúl Cremoux inauguró en nuestro pafs el estudio ernpírico sobre la
influencia de' la lV en los adolescentes, la rnovorío de estudios realizados vincula el
impacto de la televisión con el desarrollo educativo. ~n términos generales, estos
estudios consideran a la televisión fundamentalmente como una "propuesta de
contenido", yola educación bósica pública, como un esfuerzo porfnccíoncllzcr"
las conciencias de los niños. Asr, en la invesflqcción predominante hasta principios
de los años ochenta, se aprecia una condena ideológica tanto a la televisión
comercial mexicana, y en particular a TELEVISA, como a la proqrornoción extranjera.
Esta investigación sigue él modelo de la Comunication Reseorch y se pregunta qué
les hace la lV a los niños. Los resultados concluyen que la lV ejerce una influencia
nociva, pues promueve valores antinacionales yóu funcionamiento no estó odecuo- ,
damente reglamentado. Los efectos negativos van desde la erosión de los valores
nacionales, hasta la pérdida del interés de los niños por la escuela.

paralelamente a la investigación de efectos de la lV se ha desarrollado otra
corriente que se pregunta qué hacen los niños con ésta. Losestudios orientados con
esta preocupación -que coincide con el modelo de "usos y gratificaciones"-
exoneran a la lV de un impacto negativo en su audiencia, y consideran que los niños
ven el televisor para divertirse, distraerse y hasta para evadirse, de manera que el
impacto de la pantalla en ellos es rnós bien positivo, porque estimula su imaginación,
sus juegos y su creatividad. Sin embargo, ni uno ni otro tipo de "escuela" parecen
estar en posesión de la verdad. En los últimos años se han realizado estudios
concretos con niños en las zonas fronterizas norte y sur (Malagamba, 1986; Rota,
1989), con el supuesto de que si en algún grupo se pueden ver mós los efectos en
la identidad nacional es en aquellos que viven en las fronteras. Los resultados son
bastante complejos y rnós bien apuntan a la existencia de otros factores, ademós de
lo propia prbgramación televisiva que parece tener una influencia mayor en la
construcción o destrucción de su identidad, como la de clase social, sexo, familia y
tradiciones educativas en las que los niños se desenvuelven. Independientemente de
que se requiere de una mayor profundización sobre el tema de la identidad y de su
vulnerabilidad hacia la lY y otros medios, tanto estos últimos resultados, como el
debate actual sobre las mediaciones, empujan a replantear las preocupaciones de
los investigadores de la Comunicación en México.

Un primer cambio se ha dado ya en los diseños y objetivos de la investigación
actual sobre la teleaudiencia infantil. Por ejemplo, se han abandonado enfoques
simplistas de causa-efecto donde lo importante era la mera exposición del niño a la
pantalla, para contagiarse o salvarse. Ahora se busca explorar las múltiples interne-
ciones del niño televidente en su proceso de recepción, por ejemplo con sus padres
y maestros, con su grupo de edad con otras opciones de entretenimiento.

Mucho se ha avanzando en esta exploración a nivel metodológico y de resultados
e hipótesis específicas. No obstante, sigue faltando una discusión seria entre los
investlqcdores de la comunicación sobre los auténticos valores culturales que nos
identifican como ciudadanos en un mundo de múltiples mestizajes, cada vez mós
pluricultural. Algunos colegas investigadores siguen aferrados a entidades ideológi-
cas monolíticas, que luego traducen a actitudes simplistas sobre el aprecio indiscri-
minado a todo lo pasado, y sobre todo lo peor, a posiciones acrrticas ante la visión
que el Estadoy su ejecutivo nos propone sobre nuestra propia nación e idiosincrasia.~




