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c. Síntesis del contenido, tomando como punto de partida el índice. 
Esta obra, célebre en su género intento hacer un estado de la cuestión 
completa sobre la comunicación y la información a nivel mundial. En este texto 
se encuentran las bases y fundamentos de lo que se llamó el NOMIC (Nuevo 
Orden Mundial de la Información y la Comunicación) y analizó aspectos lo 
mismo institucionales, estructurales, éticos y socio-políticos del estado de las 
tele-comunicaciones y las industrias culturales en la época (1980); es el último 
análisis global, antes que las computadoras personales advinieran una nueva 
era para las telecomunicación es y la cultura. 
 

d. Sugerencia: ¿cuál es la parte más importante?  
Nos parece que lo más relevante son aquellos apartados justamente 
destinados a fundamentar la desigualdad comunicativo-tecnológica (Apartados 
V a IX de la Segunda Parte), a describir los obstáculo para la democratización 
auténtica de las comunicaciones, que ha sido y fue durante mucho tiempo unas 
de las principales demandas en materia de comunicación.  
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5. Importancia teórica conceptual del libro. Aportaciones de la obra 
a los estudios sobre comunicación y a la comunicología.  
El texto es un clásico pues es una justificación de las asimetrías a nivel de 
infraestructura y flujos de información. En ese sentido justifica, fundamenta y 
describe aspectos dentro de la economía política de la comunicación que han 
sido importante en la región para describir uno de los modos de manipulación y 
ejercicio del poder sobre los sistemas liberales de información que 
aparentemente privan en la zona. 
 

6. Importancia social (fama, presencia en el campo).  
El texto es un clásico, porque es un estado del arte y descripción de distintos 
aspectos. El libro ha tenido muchas ediciones. Tiene la características de haber 
sido uno de los primeros más amplios de la UNESCO para conocer el estado 
de la comunicación, la cultura y la tecnología en varios aspectos que van desde 
los éticos-deónticos hasta os más estrictamente socio-culturales. 
 

7. Ubicación del libro dentro de la obra del autor.   
El autor material del Informe fue la “Comisión Internacional sobre problemas de 
la Comunicación” (CIC) presidida por el premio Nobel de la Paz, Sean McBride 
(1904-1988). La Comisión albergó especialistas de 15 países, entre los que 
destacaba Gabriel García Márquez, el chileno Juan Somalia (director de la 
Organización Internacional del Trabajo), el escritor indonesio Mochtar Lubis, el 
presidente de la Asociación Tunecina de Comunicación Mustahpa Masmoudi, 
entre otros. La figura de McBride es interesante no sólo por haber sido uno de 
los fundadores de Amnistía Internacional, lo cual ya es muy meritorio. Sean 
McBride ha sido uno de los pocos casos galardonado doblemente con el 
“Premio Nobel de la Paz” y el una especie de equivalente en la órbita de los 
entonces países socialistas que era el “Premio Lenin”. Desde la 19ª reunión de 
la UNESCO en Nairobi se comenzó a hacer hincapié en los aspectos de la 
comunicación entre los pueblos y la importancia de un análisis institucional. 
Después de un largo debate se aceptó que procedía dar prioridad a medidas 
para reducir las desigualdad informativa entre los países y que convenía hacer 
un examen de la totalidad de los problemas de la comunicación en la sociedad 
moderna. Con base a esta necesidad, el director general de la UNESCO 
convocó a la  CIC, la cual sesionó de diciembre de 1977 hasta noviembre de 
1979, periodo en el cual celebró ocho  reuniones (42 días de trabajo en total), 
cuatro de las cuales fueron en París (sede de la UNESCO) y las restantes en 
Suecia (abril de 1978), Yugoslavia (enero 1979), la India (marzo de 1979) y 
México (junio 1979). En estas se conformaban de conferencias, reuniones, 
coloquios, encuentros con las más diversas organizaciones locales e 
internacionales y los debates propios de los miembros de la  CIC.  Este libro es 
un importante momento en la vida de los miembros de la comisión y en 
especial de Mc Bride.  
 


